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Presentación 
Óscar Macías, Silvio Quiñónez y Joel Yucra (editores) 

 
En abril de 2016 poníamos en marcha una red de docentes. Han pasado algo más de 
5 años y nos llenamos de orgullo diciendo que ya son más de 44.600 los docentes 
que la integran. Sin duda, uno de los espacios que más docentes reúnen del mundo. 
Desde entonces han sido varias las iniciativas que hemos puesto en marcha. Cursos, 
talleres, conferencias, … y congresos. 
 
En diciembre de 2018 tuvimos el primero en Algeciras. Entonces contamos con el 
decidido apoyo de la sede de Algeciras de la Universidad de Cádiz y del propio 
ayuntamiento de Algeciras, todo ellos implicados gracias a la fuerza de Ana 
Villaescusa. Nos juntamos cerca de 550 docentes, la mitad de ellos de América 
Latina, en una ciudad de Andalucía. Al mismo tiempo un número similar de docentes 
de todos los países compartían y debatían a distancia en el formato virtual del 
mismo Congreso. 
 
Aquella experiencia nos llenó de alegría. Pero nadie nos esperábamos lo que se nos 
venía en el año 2020, fecha en la cual queríamos realizar el II Congreso en el 
continente americano. En febrero de 2020 estábamos cerrando la realización de esa 
segunda edición en Puebla (México) cuando empezaban las noticias de una 
pandemia que iba a marcar todo un reto para la educación en el mundo. Así pasó en 
marzo de 2020 la educación dejaba las aulas y pasaba a las pantallas, en el mejor de 
los casos, a los celulares, en el caso intermedio, o directamente se cerraba, en el peor 
de los escenarios. Millones de niños y niñas se separaban físicamente de su 
profesorado, las aulas se quedaban desiertas y los aprendizajes se interrumpían.  
 
Todo un reto al que millones de docentes respondieron con sus dudas tecnológicas, 
con sus propios retos familiares, con todo un mundo que vivía con muchas dudas y 
pocas certezas lo que tenían que enfrentar. En ese momento tomamos la decisión de 
que había que seguir con la idea de realizar el II Congreso Iberoamericano de 
Docentes aunque fuera en formato virtual. Tuvimos el respaldo de la Universidad 
Politécnica de Madrid y nos lanzamos a esta nueva aventura. 
 
Casi todos los Congresos tienen como parte de su programa a destacados docentes 
innovadores que son muy conocidos. Pero nosotros teníamos la suerte de conocer a 
otros docentes, no muy conocidos, pero con enormes ganas de superar los desafíos 
que la pandemia significaba. Aunque las administraciones hicieron sus esfuerzos, 
para todos era una verdad evidente que la labor de los docentes era clave en que los 
aprendizajes siguieran, que nuestros estudiantes tuvieran la oportunidad de seguir 
sus aprendizajes acompañados por sus familias, desde sus casas. 
 
Por ello el libro que ahora les presentamos contiene veinte escritos que casi todos 
ellos tendrán su conferencia audiovisual en el II Congreso y que representan 
miradas propias de los docentes de esta situación. 
 
Nada estaba en los manuales ni en las formaciones. Todo estaba por inventar. Y en 
ese camino tuvimos un efecto positivo. Era una oportunidad para que la docencia se 
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empoderase de la educación. Que marcarán caminos y ofrecieran soluciones para 
superar el reto.  
 
Este libro es una lectura que ofrecemos a toda la Comunidad Educativa 
Iberoamericana desde la experiencia de miembros de la Red Iberoamericana de 
Docentes. Seguramente alguno de ellos sirva de referencia para su uso 
contextualizado en otro espacio físico, lo mismo muy alejado en su geografía, pero 
muy cercano en su espíritu educativo. 
 
El libro comienza con un texto de Mariano Martín Gordillo, ¿Entornos digitales sin 

contornos educativos?, en el que nos invita a reflexionar sobre los espacios virtuales 
de la educación. Sin duda en estos meses casi todos los docentes han tenido la 
necesidad de usarlas. Pero nunca las tecnologías han sido neutras políticamente, 
siempre han tenido un objetivo social, a veces integrador y en otras todo lo 
contrario. Los espacios virtuales nos pueden dar espacios participativos y 
horizontales o pueden reproducir las tarimas de casi todo el siglo XX. Mariano será 
el que nos ofrezca la conferencia de apertura y estamos seguros de que nos dará 
muchas ideas para que la educación sea la que el siglo XXI requiere. 
 
De España viajamos a Uruguay en la que tenemos a una de las profesoras que 
durante más tiempo nos ha acompañado: Sabina Inetti Pino, con su trabajo ¿Para 
qué presente y futuro educamos?: Hacia la escuela que queremos en tiempos 
de pandemia. Su constante preocupación por sus estudiantes la hace reflexionar 
sobre lo que los estudiantes esperan de un docente y nos muestra con mirada 
prospectiva lo que la educación ha de ser en el futuro: “…nos abren nuevas 
condiciones de posibilidad para construir una nueva escuela desde nuestras propias 
realidades y contextos”. 
 
De Uruguay nos vamos a su vecina Paraguay con dos investigadoras de la Universidad 
Autónoma de Encarnación (UNAE), una universidad que no ha dejado de apoyarnos en 
tantas iniciativas como la de promover que 2020 fuera el Año Iberoamericano de la Cultura 
Científica y en la que nos gustaría que alguna vez fuera sede de un Congreso Iberoamericano 

de Docentes, ellas son Estelbina Esteche Cabaña y Yanina Gerhard Wasmuth. Su trabajo 
se titula Factores que inciden en la educación virtual en tiempos de pandemia 

(COVID-19) de los estudiantes universitarios de una universidad privada. 
 
De Paraguay pasamos a México. Allí era donde teníamos pensado realizar el II 
Congreso. Y para ello teníamos el apoyo de Margarita Euan Vázquez que nos hacía 
de embajadora ante las autoridades de Puebla. A Margarita la conocemos desde hace 
muchos años en nuestra relación entrañable de la Comunidad de Educadores para 
la Cultura Científica. Junto a Ulises Hermilo Avila Sotomayor y Rodolfo Alberto 
Sánchez Ramos nos presentan su investigación ¿Una pandemia adicional? 
Percepción psicosocial ante la COVID-19 en la comunidad escolar que se centra 
en la Educación Media Superior de México pero que refleja una realidad que 
trasciende México y que se está revelando como la pandemia paralela de la COVID 
19. 
 
Desde Argentina Julio Fabián Basoalto San Juan, otro docente con el que llevamos 
muchos años conociendo nos presenta su trabajo La brecha digital. La Educación 
durante la Pandemia. Experiencias desde la Docencia. Lo citábamos al principio 
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uno de los aspectos más perjudicados en esta educación en pandemia ha sido la 
igualdad y en gran parte se debe a la brecha digital. 
 

El siguiente trabajo nos viene de una de las universidades más pioneras en el uso de 
las TIC en la educación, la Universitat Jaume I de Castellón (España) y es obra de 
Lucía Sánchez-Tarazaga, Aida Sanahuja Ribes, Francesc Esteve-Mon y Paola 
Ruiz-Bernardo. Un trabajo que apuesta por usar las TIC como un espacio en el que 
se puedan realizar unas tutorías (necesarias en todos los niveles) que ayuden a los 
estudiantes que más lo necesitan. El trabajo se titula Competencia digital del 
profesorado en tiempos de pandemia: análisis de tres experiencias docentes 
en Educación Superior. Aunque centrado en la educación superior ofrece 
reflexiones y aprendizajes para todos los niveles. 
 
Volvemos a México y concretamente a la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla tenemos el trabajo La profesión docente en tela de juicio. La experiencia 
de trabajar bajo sospecha de Dulce María Cabrera Hernández, Leonor 
Escalante Pla y Laura Pinto Araújo. Una reflexión en la que en todo o en parte la 
mayoría de los docentes iberoamericanos se van a ver reflejados.  
 
No podía faltarnos la mirada desde Colombia. Nos la traen Juan Vicente Ortiz 
Franco y Wilson Julio Páez Cortés con su trabajo La docencia, el docente y las 
TIC en el contexto colombiano de la pandemia. El trabajo de investigación ofrece 
un conjunto de experiencias desde profesores y padres de familia de cuatro instituciones 
educativas colombianas acerca de las diferentes problemáticas en el campo educativo, 

surgidas durante el confinamiento social. Son muy interesantes sus conclusiones sobre 
la evaluación en esta etapa. 
 
En este viaje por Iberoamérica volvemos a Argentina y desde el Instituto Superior 
Particular Incorporado N° 9145 “ICES” Diego J. F.  González y Graciela V. Gonzalez 
nos presentan su trabajo ¿Lejos? ¡No! Más cerca que antes, pero con ganas de un 
abrazo. Nos ofrecen un conjunto de experiencias, en acciones de formación docente, 
entre las que aparece GeoGebra, una herramienta de una tecnología entrañable que 
muchos docentes de matemáticas han usado en pandemia y que fue capaz de 
reaccionar de forma rápida sacando GeoGebra Classroom que tanto ha sido usada 
por el profesorado. Cuando muchas herramientas han sido poco cercanas a los 
docentes la existencia de GeoGebra es una enorme posibilidad de enseñar, 
compartir y reusar lo que otros docentes han desarrollado. 
 
El arte y el cuerpo también están presentes en este libro. Desde Argentina la 

educadora y bailarina Julia Quintiero (Escuela Poética -Comunidad Edupoiesis) 

nos presenta su trabajo Currículum (de un cuerpo) oculto: ayer, hoy y ¿mañana? 

La enorme importancia de la educación en arte y la educación corporal tiene en este 

trabajo una mirada desde la experiencia de muchos años de trabajo. “Enseñar es un 

arte relacional, un andamiaje artesanal cuya delicada tarea es generar relaciones: entre 

contenidos, habilidades, personas, modos, contingencias y oportunidades. Aprendiendo de 

nuestro gran maestro el cuerpo que combina hacer, pensar y sentir”. 

Volvemos a México para presentar el trabajo de Alma Rosa González Domínguez 
titulado Docencia y empatía (a través de la pantalla). En su texto Alma Rosa nos 
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recuerda la función de “escuchador” del docente a través de su decálogo para 
impartir sesiones virtuales con empatía. Algo sencillo con la mirada y la sonrisa en 
la educación presencial se vuelve complicado en los entornos virtuales. 
 
De nuevo cruzamos el Océano para llegar a Reinosa, al Colegio San José-Niño Jesús 
desde donde Ana Belén Mantilla Fernández nos presenta su trabajo Es nuestra 
oportunidad. Nos recuerda algo que decíamos al principio: la pandemia es una 
oportunidad, un punto de partida para romper muchas de las inercias educativas 
que nos vienen acompañado desde hace décadas. El profesorado no debe dejar 
perder la oportunidad que nos aparece.  
 
Nuestro siguiente texto viene desde España, desde la Universidad de Salamanca, y 
Argentina, Universidad de Flores, tenemos un texto que nos ofrecen Santiago 
Sevilla-Vallejo y Natalia A. Ceballos Marón titulado La regulación emocional en 
niños para lograr la maravillosa aventura de la lectocomprensión en tiempos 
de pandemia. Se basa en una investigación llevada a cabo en Argentina en tiempos de 
Covid-19, en la cual se comprobó que las disrupciones de la situación sanitaria que se está 
viviendo afectan de forma simultánea a la regulación emocional y comprensión lectora en 
niños. 

 
De nuevo de México nos vino un trabajo titulado Los retos y el liderazgo del 
directivo escolar ante la nueva normalidad del COVID 19 de Iris Marisol Segura 
Vaca de la Secretaría de Educación Jalisco. Un trabajo que se centra en el desempeño 
de los directivos escolares frente al reto que significa la pandemia. Se basa en un 
trabajo con 28 directores escolares de primaria del estado de Jalisco que, aunque no 
es generalizable, seguro que refleja aspectos compartidos con la situación en otras 
latitudes. 
 
Desde Colombia una docente con más de 24 años de experiencia, Adriana del 
Socorro Hernández, nos ofrece su trabajo El laboratorio social como estrategia 
didáctica para el análisis crítico del discursivo desde la Institución Educativa 
Industrial Comuna 17. La investigación se centra en estudiantes de educación media 
colombianos y muestra la importancia de la lectura crítica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de todas las disciplinas. 
 
Desde Córdoba (Argentina) Marcela Alejandra Quinteros – Carabajal nos 
presenta sus desafíos educativos que debe afrontar la educación en su trabajo 
Aprendí que podía seguir aprendiendo … Mi lucha contra la alienación 
docente. En ella defiende la necesidad de establecer redes de colaboración global. 
 
Nuevamente desde España, más concretamente desde Valladolid, tenemos una 
preciosa reflexión que parte de la palabra pandemia, una palabra que nos ha 
ocupado y preocupado desde marzo de 2020, y que lo sigue haciendo. La autora es 
Beatriz Suárez Quijada y el trabajo se titula Πανδημια. Pandemia: La esperanza 
tras la palabra. 
 
El cuidado y sus pedagogías es el centro del trabajo de Patricia Guijarrubia que se 
titula Pedagogías entre los cuidados, las ternuras y las esperanzas. Ella es una 
docente innovadora de Argentina que reivindica la presencia de la ternura en todos 
los actos educativos. 



Docentes de Iberoamérica frente a la pandemia. Desafíos y respuestas 

7 
 

 
Sin movernos de Argentina Luis J. Vianello reflexiona que nos hace un recorrido 
por diferentes declaraciones asumidas por todos los países iberoamericanos y en 
los que se defienden los derechos más elementales como lo es la educación. Su 
trabajo se titula Educación vulnerada. Actores directos desvinculados. 
 
Y cerramos el libro con un texto corto que nos comparte una de nuestras profesoras 
más queridas, la argentina Ana Cerini, que con su texto ¡¡Vivimos una crisis 
sanitaria sin igual en los últimos dos siglos!! ¿Cómo vemos la educación en 
ellos? Nos hace una reflexión de una apasionada por la educación y de sus 
protagonistas. Un mensaje de alerta, de esperanza y que nos impele a trabajar por 
una generación que ha tenido la mala suerte de toparse con una pandemia que ha 
dejado atrás a muchos. Recuperarles para la vida a través de la educación es el 
principal reto que ahora tenemos. 
 
Finalmente queremos agradecer a todos los que han hecho posible este trabajo, 
desde cerca como Joaquín Asenjo o desde lejos como Sabina Inetti o José Heber 
de León Monzón cuyo permanente aliento no deja de darnos impulso para afrontar 
éste y otros retos. Y por supuesto a todos los que lean estos textos llenos de ganas 
de compartir por parte de sus autores. 
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¿Entornos digitales sin contornos educativos? 

Mariano Martín Gordillo1 
 
Son curiosos los matices de las palabras entorno y contorno. Entorno significa 
ambiente, lo que rodea, mientras que contorno es el territorio o conjunto de parajes 
de que está rodeado un lugar o una población. Por tanto, contorno parece referirse 
a lo espacial de una forma más nítida que la palabra entorno. Los dos términos 
tienen una acepción que remite a las matemáticas, siendo el entorno el conjunto de 
puntos vecinos a otro y el contorno el conjunto de las líneas que limitan una figura 
o composición. Nuevamente hay más énfasis en lo espacial y sus perfiles al decir 
contorno mientras que lo relacional y atomizado parece más propio del entorno. Los 
dos términos también tienen otras acepciones y, como era de esperar, una de las del 
primero está en el ámbito de la informática. Allí entorno es el conjunto de 
características que definen el lugar y la forma de ejecución de una aplicación. Por su 
parte, contorno se usa en contextos aparentemente tan distantes como la 
lexicografía (conjunto de los elementos de la definición que informan sobre el 
contexto habitual del vocablo definido, en oposición a los elementos que informan 
sobre su contenido) o la numismática (canto de la moneda o medalla). 
 
Pero no son sutilezas semánticas lo que pretende evocar el título de este texto al 
acompañar esos sustantivos con adjetivos como digital y educativo. Más bien se 
pretende plantear el interrogante de si tiene sentido suponer que los entornos 
digitales son usables de igual modo en diferentes contextos y si, con el advenimiento 
de aquellos, se puede obviar la existencia y naturaleza propia de los contornos 
educativos. Se trata de advertir, por tanto, frente al fetichismo de algunas 
tecnologías virtuales que, por ser menos tangibles, pueden resultar más propicias 
para el ocultamiento de determinados valores. Así que será bueno comenzar por 
preguntarnos qué caracteriza a los entornos y a los contornos educativos 
 
La respuesta no es fácil pero, aun a riesgo de simplificar, podríamos señalar dos 
características fundamentales: la primera referida al entorno relacional de lo 
educativo y la segunda a su contorno topológico. 
 
La relación educativa es, desde los griegos, asimétrica en número y edad. Los 
discentes son más y más jóvenes mientras que los docentes son menos y menos 
jóvenes. Aunque a veces se diga que para a educar a un niño hace falta una tribu, 
nadie imagina literalmente esa escena y nos parecería distópico un mundo en el que 
la asimetría educativa de las edades fuera la contraria. 
 
A partir de los griegos ese entorno relacional se ha venido ubicando en un contorno 
espacial bastante definido que suele ser utilizado durante periodos temporales 
relativamente delimitados: cierto número de horas cada día, de meses cada año y de 

 
1 Mariano Martín Gordillo es miembro del Comité Científico de la Revista Iberoamericana de 
Docentes. Es profesor del IES Nº 5 de Avilés y de la Universidad de Oviedo. Además, es miembro del 
Grupo ARGO de Renovación Pedagógica. Mantiene un blog MACULA 
http://maculammg.blogspot.com/ y es el autor de los Contenedores de Cultura Científica 
http://grupoargo.org/contenedores/  

http://maculammg.blogspot.com/
http://grupoargo.org/contenedores/
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años durante la primera parte de la vida de las personas. A ese lugar lo llamamos 
escuela, aunque durante mucho tiempo no tuvo aulas diferenciadas (tampoco antes 
de las llamadas escuelas unitarias). De hecho, ya casi ha pasado al olvido aquella 
transitoria expresión de grupo escolar que nombraba a las escuelas graduadas más 
o menos urbanas en las que se empezaron a agrupar (o a distinguir) aulas. Hoy una 
escuela o un instituto es un lugar arquitectónicamente unitario y reconocible en el 
que buena parte de sus espacios interiores son similares y los denominamos aulas. 
En cada una de ellas se reúnen de formas preestablecidas los dos elementos de esa 
relación asimétrica que caracteriza al entorno educativo: los docentes (uno o más 
raramente más de uno) y discentes (varios o más frecuentemente muchos). 
 
Por tanto, el contorno educativo podría identificarse con el centro, con el edificio 
escolar mucho más que con el aula (Mariano Fernández Enguita insiste en esa idea: 
“más escuela y menos aula”2). De modo que los centros escolares pueden ser más o 
menos grandes, más o menos luminosos y ventilados, con accesos compartidos o 
separados, con patios polivalentes o delimitados en canchas (todo ello en función de 
los valores dominantes de cada momento y lugar), pero ese contorno educativo ha 
tenido siempre un carácter arquitectónico que lo hace inconfundible respecto de 
otros espacios también construidos para facilitar o definir determinados entornos 
relacionales como pueden ser, por ejemplo, los de una iglesia, un mercado o una 
fábrica. 
 
Y es que, por lo general, esos contornos diferenciados que se asocian con ciertos 
entornos relacionales no admiten polivalencias. Aunque Dios esté en todas partes, 
no parece que un funeral pueda tener lugar en una escuela, que una iglesia pueda 
albergar una cadena de montaje ni que El Corte Inglés pueda servir como espacio 
escolar. 
 
Sin embargo, últimamente, y de forma especialmente acusada en estos tiempos 
pandémicos en los que la tentación desescolarizadora ya no es solo una demanda de 
familias relativamente exóticas, un fantasma recorre nuestros sistemas educativos. 
Un fantasma llamado 365, Teams o simplemente Microsoft Empresas. Un fantasma 
que, con el espejismo de sus entornos digitales polivalentes, parece dispuesto a 
convencernos de que es capaz de obviar, difuminar o postergar la naturaleza de los 
contornos educativos de nuestras instituciones escolares. 
 
Aunque muchos docentes no sean conscientes de ello o no le den importancia, el 
advenimiento de Teams no es principal ni prioritariamente escolar. Se trata de un 
entorno digital sin contorno educativo que nace, se adapta y promueve una lógica 
relacional que tiene en el teletrabajo empresarial su paisaje modélico. De modo que 
acomodar a él las relaciones del trabajo docente y las de la educación de los alumnos 
no es en absoluto inocente ni está exento de valores. No “es lo que hay”. Porque en 
relación con cualquier tecnología, y también con las tecnologías relacionadas con la 
interacción humana, nunca nada “es lo que hay”. Todo será (o debería ser) lo que 
queramos o aceptemos que sea en función de los valores y necesidades de los 
entornos y los contornos propios de cada tipo de actividad, en nuestro caso de la 
actividad educativa. 

 
2 Mariano Fernández Enguita, Más escuela y menos aula. Madrid, Morata, 2018. 
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Desde hace años muchas universidades, y más recientemente algunas 
administraciones educativas, vienen promoviendo el uso de campus virtuales de 
código libre que tienen en la primacía del contorno educativo su carácter definitorio 
y en el centro escolar el referente de su diseño. Son pues entornos digitales con 
contornos inequívocamente educativos que no han sido diseñados previamente 
para otros usos. Sin embargo, entornos virtuales como Teams y sus aledaños obvian 
la especificidad de la relación educativa y sus contornos propios presuponiendo que 
el hecho de que en los entornos escolares se den interacciones humanas ya es 
suficiente motivo para que sus necesidades queden convenientemente atendidas 
con formatos relacionales análogos a los que se utilizan en las empresas. Por lo 
demás, entornos de este tipo tienen pretensiones totalizadoras (y casi 
secuestradoras de las identidades digitales) que, no deberíamos olvidarlo, proceden 
de contextos culturalmente exógenos y sectorialmente distantes tanto de lo público 
como de lo educativo. 
 
Simplificando un poco lo que aquí se sostiene, podríamos decir que plataformas 
educativas como Moodle y similares tienen en cuenta los contornos educativos y 
cumplen razonablemente los criterios de las tecnologías entrañables, mientras que 
entornos digitales como Teams, (por citar solo el mascarón de proa de ese 
trasatlántico) son insensibles a tales contornos y tienen algunas características 
propias de las tecnologías alienantes. 
 
La distinción entre tecnologías alienantes y entrañables se la debemos a Miguel 
Ángel Quintanilla y, sintetizando las diferencias entre ambas, podríamos considerar 
que “la idea intuitiva que subyace a la noción de tecnologías entrañables es sencilla. 
Hemos visto que la alienación tecnológica se manifiesta en la opacidad de las 
tecnologías y en la incapacidad de ejercer el control humano sobre el desarrollo 
tecnológico en términos moralmente responsables. La noción de tecnología 
entrañable puede entenderse como el reverso de la tecnología alienante: no se trata 
de tecnologías amigables, blandas o “intermedias” (aunque no se descartan todas 
estas caracterizaciones de un desarrollo tecnológico alternativo), sino de 
tecnologías sobre las que podemos ejercer el control y hacernos responsables de su 
desarrollo como ciudadanos ilustrados, no solo como consumidores a través del 
mercado”3 
 
Aunque no procede desarrollar aquí un análisis más detallado de su carácter no 
entrañable en el sentido señalado, sí cabe advertir que tecnologías como Teams y 
sus aledaños han entrado como un vendaval en nuestros sistemas escolares a pesar 
de ser completamente ajenas a sus contornos educativos y notablemente 
disfuncionales en ellos. Se trata de tecnologías que presentan carencias 
significativas al menos en cuatro de los criterios que caracterizan a las tecnologías 
entrañables como son la apertura, la docilidad y control, el carácter reversible y la 
no obsolescencia.  
 

 
3 Miguel A. Quintanilla Fisac, “Tecnologías entrañables: un modelo alternativo de desarrollo 
tecnológico”. En Miguel Ángel Quintanilla, Martín Parselis, Darío Sandrone y Sergio Dawler, 
Tecnologías entrañables. OEI-Catarata, Madrid, 2017, pag. 27. 
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Pondremos un ejemplo que podría parecer banal pero que quizá resulte ilustrativo. 
Si unos usuarios de Teams, por ejemplo unos docentes, se llamaran pongamos por 
caso María Covadonga Álvarez Muñoz, Silvia Martínez Iglesias, Juan Belarmino 
Menéndez Añares y Felipe Fernández Peña, en sus comunicaciones por ese medio 
serán identificados de una manera curiosa. Microsoft Teams está configurado por 
defecto para que la identidad de sus usuarios se reduzca a solo dos letras que en este 
caso serían respectivamente: MM, SI, JA y FP. El propio sistema es el que le asigna a 
cada uno de ellos esas letras y lo hace considerando que los seres humanos pueden 
tener varios nombres pero nunca tienen más de un apellido. Por tanto, al escoger la 
inicial de la primera palabra y la de la última se identifica siempre correctamente a 
la persona por su nombre y su apellido. Claro que esto es así en el ámbito anglosajón 
del que procede ese Teams que nadie nombra por su traducción (como si Teams 
sonara mejor que equipos). Y es que en ese ámbito cultural no suelen entender que 
mi primer apellido no sea un nombre propio y no solo por su diferente uso en 
distintas lenguas (en la mía puede ser ambas cosas) sino porque siendo la palabra 
intermedia de las tres que me identifican no puede ser un apellido ya que los seres 
humanos (es decir, quienes hablan inglés) solo tienen un apellido. Así que yo debo 
ser MG. Teams dixit. 
 
Teams no es entrañable ni siquiera por lo que hace al debido respeto a los usuarios 
iberoamericanos, a su lengua y a su identidad personal. Tampoco respeta nuestro 
alfabeto ya que, si el Felipe Fernández Peña del ejemplo anterior fuera profesor y, 
por tanto, usuario obligado de Teams (como imponen algunas consejerías de 
educación españolas) su segundo apellido en ese entorno digital daría Pena y el su 
compañero Juan Belarmino se quedaría en Anares. Y esto no es una broma boba, 
sino que, para los nombres de los usuarios, Teams también repudia por defecto 
nuestra eñe (¿quizá también como defecto?) al no existir en inglés. Lo peor es que 
casi nadie repara en estas cosas y a muchos ni siquiera les molestan. Algunos 
seguramente se encogerán de hombros y simplemente pensarán que ”es lo que hay”. 
 
Y lo que hay es lo que hubo en el año 2020 con la llegada del coronavirus, ese año 
que convirtió a Teams no en la palabra que significa equipos en inglés sino en un 
fetiche tecnológico que ha devenido, mejor dicho, que ha sido impuesto (aunque con 
pocas resistencias y con la misma fascinación ante sus pantallas con que 
seguramente se asomaban los indígenas a los espejitos que llevaban los 
colonizadores) como escenario prioritario de las relaciones escolares en los últimos 
66 días lectivos de ese curso en España. Tal es la forma en que Teams se ha hecho 
dominante y ha generado en el entorno educativo un uso intensivo de tres variantes 
principales: la teletarima, el telexamen y el teleclaustro. Justamente las tres 
modalidades de los contornos educativos más inerciales y alienantes. 
 
Uno de los aspectos que todo el mundo entiende de los entornos propios de las 
tecnologías digitales es que en ellos se supera la necesidad de coincidir en el espacio 
y en el tiempo. La primera ya desapareció a comienzos del siglo pasado con el 
teléfono y la segunda lo hizo a finales del mismo con el correo electrónico. Hoy todo 
el mundo sabe que YouTube, WhatsApp, Twitter y todas las redes sociales obvian la 
necesidad de la presencialidad y la sincronía. Por tanto, la coincidencia en el espacio 
y la simultaneidad en el tiempo son prescindibles en los entornos digitales desde ya 
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hace bastantes años. Por lo menos desde antes de que nacieran todos nuestros 
alumnos. 
 
Sin embargo, la educación (como los partos, las relaciones amorosas, las bodas o los 
botellones) sigue estando presidida en gran medida por la presencialidad. Y en la 
educación escolar esa presencialidad “tiene lugar” en un espacio (el centro escolar) 
y en un tiempo (las horas y los días en que se está en él). Pero el coronavirus acabó 
abruptamente con todo eso y las escuelas tuvieron que cerrarse. No obstante, 
muchos entendieron que la nueva situación afectaba a la presencialidad pero no 
necesariamente a la sincronía y que, por tanto, la educación podría mantener con la 
ayuda de Teams su formato más rancio (el de la lección, la prédica y la tarima) con 
solo llamar a eso educación online (otra vez una expresión en inglés colaborando en 
la perversión de reducir las distintas lógicas posibles de la educación a distancia –y 
también de la educación presencial- a la lógica jerárquica y vertical de la educación 
en línea). Así, muchos profesores mantuvieron sus horarios lectivos, o los adaptaron 
a su conveniencia, citando desde la teletarima de Teams a esa supuesta normalidad 
alienante de las clases a distancia. Alienante porque si la educación entarimada ya 
lo es en los contornos propios la educación presencial en los que hay aulas, pupitres 
y horarios asignados, aún lo es más en los entornos domésticos que no tienen esos 
contornos y en los que tratar de imponerlos es forzar una situación que tendrán que 
asumir las familias que puedan hacerlo. Y es que una vez que el docente se ha subido 
a la teletarima de Teams para seguir dando sus clases como si nada hubiera ocurrido 
es muy difícil que entienda lo que pasa al otro lado de su pantalla ni que imagine que 
podría hacer las cosas de otra manera: con relaciones multidireccionales, con 
actividades colaborativas y sin la imposición de una sincronía que es alienante para 
muchos (también para él mismo, aunque ni siquiera lo sepa) e inviable (cuando no 
segregadora) para buena parte del alumnado.  
 
A las sesiones de teletarima les seguiría naturalmente el telexamen y Teams 
consiguió hacer real y doméstico el sueño de Bentham y la pesadilla de Foucault: el 
panóptico virtual para vigilar y castigar. Quizá no sean muchos los alumnos 
universitarios que conozcan a esos autores, pero es posible que en el futuro 
recuerden a Teams como el dispositivo que naturalizó en ese contexto formativo la 
presunción de culpabilidad y la cesión coaccionada del derecho a la intimidad y a la 
propia imagen. Como en los formatos más rancios de los exámenes rigurosamente 
vigilados en los que se presupone la naturaleza delictiva del ser humano, en Teams 
se encontró el medio para observar a cada alumno convirtiendo su habitación en 
una suerte de celda vigilada (y hasta grabada con consentimientos de obligada 
concesión) desde el panóptico de la pantalla del profesor. De modo que, si con la 
teletarima Teams colaboró en la alienación que supone reducir el aprendizaje a la 
enseñanza, con el telexamen hizo lo propio con la evaluación enfatizando el carácter 
sagrado de la “prueba” como su referente monopólico. Es verdad que las lecciones 
(pseudo)magistrales y los exámenes ya eran dominantes en demasiados centros 
escolares desde la primaria hasta la universidad mucho antes de que el coronavirus 
lo pusiera todo patas arriba. Pero Teams vino a legitimar su predominio en la nueva 
situación desescolarizada reforzando las lógicas que Eduardo Galeano criticaba 
cuando hablaba de la escuela del mundo al revés. 
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Pero es el teleclaustro la modalidad con la que Teams ha penetrado con más fuerza 
en los entornos profesionales de la educación, suponiendo que su afinidad con las 
más rancias inercias profesionales y con la lógica organizativa del mundo 
empresarial es (o debe ser) incuestionable. Su éxito entre muchos docentes ha sido 
abrumador y casi podría decirse que, más que fascinación ante el nuevo juguete, han 
vivido una verdadera abducción Teams. Tal parece que muchos nunca hubieran 
usado ni oído hablar de Skype, Zoom, Facetime y otras tantas herramientas análogas. 
Así, en pocas semanas se han alcanzado tales niveles de adicción Teams que cabe 
aventurar que quizá ya no se vuelvan a considerar necesarias las reuniones 
presenciales de docentes en los centros escolares. De hecho, al final de ese curso se 
siguieron haciendo teleclaustros en Teams en momentos en que ya se hacían 
comidas de confraternización con los colegas y hasta algunos directores 
organizaban cenas de graduación multitudinarias con los alumnos de sus centros. 
 
No deja de ser curioso lo mucho que disfrutan algunos docentes mostrando y 
escrutando los paisajes domésticos de los compañeros y las pocas objeciones que 
(por ahora) ponen a multiplicar y prolongar telerreuniones muchas veces inútiles 
esos mismos profesores que habrían mirado mil veces el reloj y urgirían finalizarlas 
si tales reuniones hubieran tenido lugar en los centros. Así que los teleclaustros 
completos o parciales han tenido un efecto cautivador, abductor y hasta adictivo 
entre buena parte del profesorado que ha acabado por obviar los tedios, las 
ineficiencias y hasta las inercias propias de este tipo de ceremonias: las querencias 
teleburocráticas y telecontroladoras de algunos directivos, la teleausencia o el 
telesilencio de no pocos profesores y las intervenciones telecrispadoras por parte 
de los de siempre. 
 
¿Quiere esto decir que cuando la presencialidad es imposible no debemos hacer 
actividades sincrónicas en las que nos veamos las caras? Obviamente no se quiere 
decir eso. De hecho, para ello (y para muchas más cosas y desde hace mucho tiempo) 
existen multitud de instrumentos digitales que deberían ser de uso cotidiano en el 
ámbito educativo, haya o no confinamientos, y que no pretenden negar los 
contornos educativos ni convertirse en monopolizadores alienantes de las 
relaciones escolares. Frente a la naturalidad con que se usan (o, más bien, deberían 
usarse) instrumentos y entornos digitales diversos, Teams y sus aledaños han 
acabado por convertir a los gestores de las administraciones educativas en profetas 
de sus supuestas bondades monopolísticas y, con la promesa de cierto liderazgo en 
sus respectivos equipos, han hecho que directores, jefes de estudios y jefes de ciclo 
o de departamento se hayan convertido en verdaderos comerciales gratuitos de una 
empresa global a la que se paga con dinero de todos y que exige identidades y 
suministra claves personales con la ilusión de ser el único medio posible para 
acceder a un mundo virtual de relaciones educativas que, por definición, se deberían 
desarrollar siempre en el ámbito de las tecnologías abiertas y no alienantes. 
Colaborar, con la excusa de mantener el contacto sincrónico, en esa entrega, llave en 
mano, de los entornos escolares pone en peligro que los perfiles de los contornos 
educativos sobrevivan a la fuerza depredadora de un entorno empresarial con 
querencias digitalmente monopolísticas que ha entrado con virulencia y sin apenas 
resistencia en los centros. 
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Es cierto que Teams no es el primer entorno digital con impacto significativo en el 
ámbito educativo. La lógica de los profesores monádicos ya tiene desde hace tiempo 
en los blogs su paraíso digital autista y confinado. También la idea de muchos 
docentes de que los límites de su aula son los límites de su mundo ha dado notoria 
presencia a esas classrooms digitales que organizadas por grupos o por materias 
obvian la existencia del centro educativo como unidad de trabajo y colaboración. Así 
no es excepcional esa situación aberrante en la que los alumnos tienen que acceder 
a tantos entornos virtuales distintos como profesores tengan cada año. Y, lo que es 
casi peor, que estos ignoren pero respeten (incluso invocando la libertad de cátedra) 
lo que hacen sus colegas: cada maestrillo tiene su librillo, también en su aulilla 
virtual. 
 
Pero el verdadero adversario de Teams no es esa atomización digital de las aulas 
cuya entropía promete erradicar con el aplauso de administraciones, directivos y no 
pocos profesores. Su verdadero adversario son los entornos digitales con contornos 
educativos: los campus, plataformas o estrategias digitales colaborativas que ponen 
al centro en el centro. Esos entornos digitales que reconocen que un centro 
educativo es mucho más que una suma de aulas y una serie jerarquizada de equipos 
docentes. Esos entornos que asumen que los centros educativos forman parte de 
amplias redes escolares pero que su finalidad y su forma de articulación no es ni 
debe ser la que caracteriza a los nodos replicativos del mundo empresarial. Y es que 
Teams no está pensado para el empoderamiento del nivel meso en el ámbito 
educativo. Si acaso lo sustituye por el espejismo de unos equipos con jerarquías e 
intersecciones que no mejoran la comunicación entre los actores educativos. Al 
contrario, aumentan el ruido y la despersonalización con una lógica de apariencia 
reticular, pero de esencia vertical que acaba reforzando esas culturas taifales 
descomprometidas con el contexto social y cultural qua tan perniciosas resultan en 
la organización escolar. 
 
Frente a todo eso los entornos digitales de código libre disponibles desde hace 
tiempo, en tanto que tecnologías más entrañables y en absoluto excluyentes, 
respetan y favorecen las formas de comunicación que caracterizan realmente a los 
contornos educativos. Los foros con interacciones horizontales, la relación persona-
tecnología-persona (más que tecnología-persona y persona-tecnología), la 
cooperación en acciones para las que la sincronía no es imprescindible, la 
generación de productos valorables y evaluables por el propio alumnado (y no 
necesariamente de forma individual), el uso de encuestas, cuestionarios, redes con 
propiedades y perfiles flexibles y modulables, son algunas de las características 
propias de esos entornos digitales genuinamente educativos y, por tanto, 
respetuosos y funcionales en los contornos escolares cuando la presencialidad es 
posible y también cuando no lo es. 
 
Se trata, por tanto, de entornos digitales que nacen de la centralidad de los fines 
educativos y respetan, por tanto, los contornos escolares. Unos entornos digitales 
que propician la innovación y son más afines a ella que a las inercias escolares 
asumiendo que aquella ha de ser específicamente educativa y que no es reductible a 
las lógicas innovadoras (o inerciales) procedentes de otros ámbitos. Y ello porque 
los contornos educativos no tienen (ni deben tener) más proximidad con los 
contornos empresariales que con otros contornos muy relevantes para la acción 
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educativa como los culturales, los de la participación comunitaria, los de la salud o 
los del ocio. De modo que mantener el centro en el centro y promover en él entornos 
digitales con contornos educativos supone ofrecer nuevas oportunidades para 
ampliar y aprovechar lo mejor de la convivencia presencial que caracteriza a esa 
escuela en la que los alumnos conviven y aprenden, sin limitarse a la rigidez propia 
de ese aula ortogonal y alineada que ha sido pensada únicamente para que los 
profesores enseñen. Tales son, por tanto, las señas de identidad de esos campus 
virtuales con contornos inequívocamente educativos que toman como referente ese 
centro escolar con identidad diferenciada, aunque no insular, que es mucho más que 
una suma de aulas (o de classrooms) y también mucho más que un agregado de 
docentes (o de teams). 
 
En este sentido, conviene no olvidar que lo importante es promover culturas 
docentes en las que la acción tutorial tenga el papel de nodos cálidos que sirven de 
vínculos amables y eficaces para que fluya sin ruido, redundancias ni saturaciones 
la comunicación entre alumnos, docentes y familias. Y que ello es tan importante en 
los contornos educativos del edificio escolar como en los del propio centro virtual 
cuando, como ha sucedido en estos tiempos difíciles, ni siquiera son posibles los 
encuentros presenciales. Y para esa labor del tutor como nodo cálido debe quedar 
claro que muchas veces es más importante y funcional descolgar el teléfono que 
convocar reuniones en Teams. 
 
En los propios contornos escolares debemos recordar también que el aula 
entarimada (sea en su modalidad presencial o como teletarima), es el negativo de 
un espacio propicio para el aprendizaje en el siglo XXI. Y, por tanto, reestructurarla 
de maneras flexibles (como también la organización de los espacios y los tiempos en 
el conjunto del centro) es mucho más que generar equipos, multiplicar reuniones y 
compartir archivos en Teams. Así que (y no solo en circunstancias pandémicas) 
podría resultar mucho más importante dotar a todos los espacios del centro de un 
buen número de enchufes para que todos los alumnos puedan cargar en cualquier 
momento y lugar sus dispositivos digitales sin depender de la capacidad de sus 
baterías que suministrar claves 365 y socializar digitalmente al modo Microsoft 
Empresas a todos los menores escolarizados. 
 
Por ello, las administraciones educativas y las universidades que respetan y 
apuestan por la identidad y autonomía de los contornos específicamente educativos 
sin pretender sustituirlos por entornos digitales que responden a otras lógicas, 
contribuyen a la generación de verdaderas redes educativas y no caen en la 
ingenuidad de creer que la innovación docente puede ser concebida como una 
variante de la innovación productiva o de aceptar que la institución escolar se 
convierta en un fértil vivero al servicio inmediato o mediato de tácticas 
empresariales. 
 
Y es que las señas de identidad de los contornos educativos tienen que ver con unos 
afanes compartidos que consisten en facilitar que los niños y jóvenes se apropien de 
un patrimonio cultural heredado cuya riqueza es casi infinita y se abran a un futuro 
cuyos caminos no estén predefinidos por estrategias empresariales o comerciales ni 
por la voluntad depredadora de determinadas culturas que no tienen reparos en 
diluir los contornos educativos en sus entornos digitales. 
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Introducción 
 

Cuando reflexionamos sobre dicha pregunta es necesario interpelarnos de 
inmediato sobre qué queremos para nuestros alumnos, qué esperan de nosotros y 
cómo nos visualizamos en el presente teniendo en cuenta un futuro que desafía 
nuestros proyectos de vida como comunidad educativa en el día a día. También 
implica aprender nuevas formas de enseñar en tiempos muy cortos, pero de 
profundos procesos de cambio educativo con una nueva mirada sobre la alteridad 
que construye nuevos vínculos con nuestros alumnos y colegas. Por ello, en tiempos 
en donde se presentan grandes desafíos, como el que vivimos actualmente, nos 
abren nuevas condiciones de posibilidad para construir una nueva escuela desde 
nuestras propias realidades y contextos.  

 

¿Para qué presente educamos? 
 
En el año 2020 nos encontramos con un nuevo contexto mundial en donde llevamos 
adelante un ciclo lectivo en varias modalidades,  presencial, a distancia y mixto.  
 
La transición hacia la escuela que queremos comienza el día en que como docentes 
nos enteramos del cambio de modalidad de nuestras prácticas pasando de la 
presencialidad a la distancia. Ese día, que lo hago genérico para muchos de nosotros 
que somos docentes en diversas partes del mundo, es el comienzo de una gran 
oportunidad para que sobre las incertidumbres se construyan posibilidades y 
certezas. 
 
Una costumbre muy amena entre los docentes es hablar siempre sobre nuestras 
prácticas, si vemos algún cambio en particular en nuestros alumnos y cómo van 
progresando en sus aprendizajes. Ello nos permite, en un contexto de pandemia, 
coordinar rápidamente y en conjunto. Rápidamente, se amplificaron las redes de 
trabajo, compartiendo apps, información de cómo utilizar diversas plataformas y 
cómo diseñar nuestras clases con sus contenidos y narrativas propias en un entorno 
virtual. Muchos docentes, por diversos motivos, aplican de forma complementaria 
las plataformas educativas o páginas web para que los contenidos sean accesibles a 
los alumnos todo el tiempo. Entonces para incorporar más herramientas de trabajo 
en las plataformas, que ahora nos permiten conectar con nuestros alumnos, nos 
inscribimos a diversos cursos para estar a la vanguardia sobre cómo articular 
nuestro rol y a nuestros alumnos en el suyo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

mailto:sabinainettipino@gmail.com
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Las formas de organizar la secuencia de contenidos, los cómo, porqué y para qué, 
teniendo en cuenta los diversos ritmos de aprendizaje de los alumnos, implica un 
desafío mayor porque ya no tenemos a los alumnos, todos juntos, en un aula, en 
donde una duda puede ser la de todos. Ahora nos comunicamos a través de una 
plataforma mirando siempre el encuadre de la cámara de nuestra computadora para 
que los alumnos nos pudieran ver y escuchar de la mejor manera posible y también 
nosotros a ellos. La computadora nos conecta, pero las expresiones faciales y 
corporales no se pueden visualizar siempre, porque a veces los alumnos no tienen 
la cámara disponible, no funcionan bien por la conexión o como los contextos son 
tan diversos muchas veces no se desea mostrar el lugar en donde viven. Además de 
los momentos académicos, también festejamos cumpleaños; encontrarnos para 
acompañarnos alumnos y docentes integra nuestra propuesta. 
 
Tanto para alumnos y docentes la escuela es nuestro lugar en el mundo. Para los 
docentes dejar de asistir a ella implica no encontrarse con sus colegas y alumnos, 
dejar de sentir tanta alegría adolescente de fondo, en el patio y en el aula, parte de 
nuestro ser nos espera en la escuela, siempre. Para los alumnos, es un lugar de 
encuentro con sus amigos, de intercambio de experiencias, de aprender a conocerse 
así mismo y de proyectarse hacia el futuro. 
 
Pero también, las clases a distancia, trajo consigo muchos desencuentros. A 
cualquier docente se le hace muy difícil no saber de sus alumnos. Hay momentos que 
quedan grabados en el corazón, como cuando te piden en la escuela una lista de los 
alumnos de los cuales no se tienen noticias, porque los contextos en los que viven 
son muy diversos, y la única vía para seguir el curso es la presencialidad. 
 
Cuando retornamos a las aulas físicas, entre el diálogo y la alegría, los docentes nos 
enteramos de muchos aspectos vinculados a la conectividad de nuestros alumnos, a 
sus dificultades para comprender las consignas y autogestionar tanta cantidad de 
tareas por semana. Tres grandes temas que se interrelacionan y refuerzan entre sí. 
  
Cuando hablamos de los problemas de conectividad, hacemos referencia a que no 
todos los alumnos tienen conexión a internet en sus hogares. Muchas familias han 
podido contratar muy buenas conexiones, dando continuidad al aprendizaje de sus 
hijos a través de las clases a distancia y organizar de una manera positiva todas las 
tareas enviadas por los docentes. Pero, a muchas familias se les complica llevar 
adelante esa inversión ya que ese dinero debía destinarse al alimento diario y es 
muy razonable en un período en donde el desempleo crece abruptamente. 

Todo ello implica que el acceso a la educación para muchos alumnos se dificultara, 
pues tener conexión hace la diferencia en los períodos de cuarentena. De allí se 
explican las ausencias de alumnos en las plataformas educativas, el atraso de 
muchas entregas o de recibirlas a altas horas de la noche. Cuando volvimos a la 
presencialidad, en el diálogo con los alumnos, conocimos de primera mano muchas 
realidades que cambian nuestros abordajes para que el acceso a la educación sea 
para todos. 

Las situaciones que pasan nuestros alumnos en sus hogares son muy diversas como 
todos ya sabemos. Esto implica pensar en las diversas estrategias que deben realizar 
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para estudiar en un espacio que no es la escuela y en el que habitualmente se destina 
para realizar deberes y no seguir desde la autogestión cursos completos con la 
cantidad de horas que ello conlleva. 

Para muchos de ellos los datos de sus celulares les alcanzan para una semana y 
tienen que administrar qué tareas realizar, pues por ejemplo la visualización de una 
clase asincrónica o un documental les implica esperar una nueva recarga que puede 
demorar más de una semana según sus posibilidades económicas (Inetti Pino, 
2021). 

A otros alumnos les toca esperar a que sus familiares vuelvan de trabajar para usar 
la conexión de sus teléfonos celulares. De allí la realización y el envío de las tareas 
luego de las 20:00 horas y que lógicamente su rendimiento no fuera el mismo 
porque naturalmente ya se encuentran cansados o les implica cambiar sus hábitos 
de sueño. 

También los alumnos con varios hermanos insertos en la escuela tienen que 
compartir y rotar el uso del celular familiar ante lo cual se complejiza la situación de 
seguir de forma paralela un curso. Situaciones muy similares también se presentan 
en la formación docente o en el ámbito universitario (Inetti Pino, 2021). 

Los alumnos no tenían ninguna forma de conectarse a internet, ante lo cual muchas 
familias y la comunidad educativa se movilizan, para pasar a buscar las tareas a la 
escuela o llevarlas a los hogares. Además es necesario aclarar que muchos docentes 
instalaron su conexión a internet en el momento de comenzar su trabajo a distancia, 
usaron su celular o crearon su escritorio de trabajo en la casa de algún amigo o 
familiar que si tuviera conexión. A lo que se deben agregar los roles familiares 
cotidianos, madre, padre, hermano, abuelo, etc. en un contexto de pandemia. 

Otra dificultad consiste en la comprensión de las consignas por parte de los alumnos. 
Ante lo cual, las mismas se diversificaron en varios pasos más de los habituales 
aplicando el lenguaje fácil para que sea accesible a todos los alumnos. También se 
agregan imágenes que enlazadas al texto consolidan significados, audios y videos 
para que la voz de los docentes y alumnos pueda ser escuchada de forma 
asincrónica. Esto implica reforzar el acompañamiento y tener en cuenta las diversas 
sensibilidades ante un contexto en el que el relacionamiento cotidiano no se 
encuentra presente. 

También se presentan dificultades a los alumnos para autogestionar tanta cantidad 
de tareas por semana, es decir cursos completos. Si un día no tenían conexión se les 
acumulan las tareas de ese día con el anterior y se les puede hacer una espiral 
interminable que en lugar de motivar a los alumnos puede hacer que se sature, deje 
de hacer las tareas o abandone si no tiene un respaldo familiar importante. Ante ello, 
los docentes nos organizamos para enviar las tareas en determinado día de la 
semana con fechas de entrega flexibles y así recibir consultas o borradores. Por otro 
lado, la familia constituye otro pilar fundamental. En muchas oportunidades se pudo 
coordinar con los familiares para asesorar en cómo acompañar, qué aspectos hacer 
hincapié en la tarea, realizar consultas, cómo acceder a las plataformas, etc. 

Además, cuando volvimos a la presencialidad los docentes y alumnos continuamos 
trabajando con la plataforma a distancia para complementar actividades como 
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seguir acompañando a los alumnos que no podían asistir al aula por su situación de 
salud. 

Cuando nos dimos cuenta nos encontramos con el cierre de cursos que vino 
acompañado de proyecciones sobre cómo seguir en el 2021 previendo por las 
noticias mundiales que la pandemia seguiría un poco más. Pero lo más importante, 
es que la comunidad educativa sostuvo en el año 2020 todo el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los alumnos. Las risas, diálogos se escuchan con más fuerza con 
cada timbre de entrada. Para los docentes, el año 2020 destaca su rol en la sociedad 
y su empoderamiento al estar presentes en la primera línea de atención a la 
diversidad. 

 
¿Para qué futuro educamos? 
 
En distintas partes del mundo ha comenzado el segundo ciclo educativo en un 
contexto de pandemia. Dentro de las posibilidades de cada país, región, continente 
se organizan y mejoran los conocimientos como estrategias acumuladas en el 2020. 
La idea base es continuar con lo que ha dado resultado y que implica un gran cambio 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje con una nueva mirada sobre la alteridad 
que construye nuevos vínculos con nuestros alumnos y colegas. Por ello, en tiempos 
en donde se presentan grandes desafíos, como el que vivimos actualmente, nos 
abren nuevas condiciones de posibilidad para construir una nueva escuela desde 
nuestras propias realidades y contextos.  
 

El año 2020 nos demuestra que dividir la cantidad de alumnos por aula fue un 
acierto para mantener la distancia social, pero también esto influye en un 
mejoramiento de la atención a cada alumno en sus preguntas y en su proceso de 
aprendizaje en general. Tener un aula con más de 30 alumnos como suele suceder 
no es recomendable y el contexto de pandemia lo permite demostrar. A lo que es 
necesario agregar que los grupos son más diversos aún por los grandes matices en 
los aprendizajes de los alumnos debido al contexto del pasado año.  Ante lo cual, es 
necesario nivelar los aprendizajes durante el año 2021 con lo que falta y prepararlos 
con los requisitos necesarios para el siguiente curso. 

La ampliación de las horas de coordinación entre docentes a través de distintas 
redes para resolver todo tipo de situaciones permite incrementar la motivación de 
nuestros alumnos. Esto  ha sido un eje crucial. Ante lo cual se hace necesario tener 
en la presencialidad más horas de coordinación para consolidar experiencias e 
intervenciones pedagógicas.  

La motivación es una herramienta para construir significados y aprender a pensar 
desde las diversas formas de enseñanza y aprendizaje que se lleva a la práctica día 
a día e implica un abordaje colectivo. Desde mi humilde opinión debe ser uno de los 
procesos más difíciles de analizar, pues es tan diverso como alumnos y docentes 
existentes. Es muy común escuchar qué tema, recurso, entre otros aspectos pueden 
motivarnos para dar lo máximo y alcanzar nuestros objetivos. Cuando digo 
“motivarnos” lo expreso como un equipo formado por mis alumnos, colegas, la 
comunidad educativa y mi persona en una articulación constante. 
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 En el momento de motivar es necesario trabajar de la mano con la curiosidad, la 
creatividad, sin olvidar la afectividad como la autonomía en la realización de 
actividades. Es decir, tenemos factores motivacionales intrínsecos como la 
autoestima y la autosuperación y otros extrínsecos como la evaluación (Inetti Pino, 
2020). La sensación de un posible fracaso, ante la saturación de tareas,  puede 
bloquear a un alumno en la finalización de su curso o  la preparación de un examen. 
Es por ello muy importante generar empatía con los alumnos y que se perciba una 
actitud positiva hacia ellos me ha dado muchas alegrías. Muchos de los aspectos 
antes mencionados los conocemos a través del diálogo con los alumnos (Inetti Pino, 
2020). 

Otro aspecto que también construye una nueva relación del alumno en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, en situaciones de clases a distancia o modalidad mixta, 
es su relación con la lectura y escritura a través de la mediación de tecnologías de la 
información y comunicación (TIC). Esto implica la promoción de la lectura en el aula 
virtual se evalúa a través de la web, el blog y la wiki. Además el uso de estas 
plataformas ha ampliado los tipos, lenguajes y soportes de lectura. Los alumnos 
valoran positivamente el hecho de que Internet rompe los muros del aula debido a 
que les permite comunicarse con otros actores sociales. Esta forma de trabajar 
consigue transformar las tareas en prácticas de comunicación real y, la lectura 
individual, en lectura social y compartida con prácticas multimodales, multimedia y 
transmedia que incrementan el interés cognitivo, emocional y atencional (Lluch et 
al, 2017). 

Los docentes cuando suben y comparten sus actividades en un blog ven que sus 
experiencias se convierten en un bien público y que otros docentes pueden 
diversificar según sus necesidades. De forma paralela el blog se vuelve la historia del 
recorrido realizado como docente. 

Ante ello, las nuevas prácticas culturales transversalizan a la alfabetización 
tradicional y la lectura se realiza a través de nuevas herramientas. Ahora además de 
utilizar el texto escrito para comunicar contenido, se añaden imágenes, videos, 
mapas e hiperenlaces, como mencionamos anteriormente, que permiten conectar 
con cualquier tipo de material que pueda ser útil para su propósito comunicativo. 
Ya no se imita al papel o al libro de texto original sino que los blogs son un universo 
de contenidos variados e interconectados con todo tipo de géneros textuales y 
herramientas e incorporando cualquier propuesta nueva que ofrece la virtualidad 
(Lluch et al, 2017). 

Además, los contenidos compartidos en el blog permiten la lectura asociada con 
finalidades comunicativas y pedagógicas como reflexionar y ofrecer información de 
prácticas lectoras, elaborar una guía del trabajo o desarrollar un proyecto docente. 

 Las tecnologías destacan el potencial visual de la escritura con nuevas 
configuraciones entre la imagen y la escritura en pantalla a través de fuentes, 
negritas, itálicas, color, disposición, etc. Por lo cual, la forma visual de la escritura es 
un significado diseñado y la visualización de la palabra contribuye a cómo los 
alumnos construyen dicho significado. La relación espacial entre imagen y escritura 
brinda un significado que también es diseñado (Jewitt, 2005). Las cualidades de las 
fuentes empleadas son muy importantes para el posicionamiento textual del alumno 
debido a que la escritura en la pantalla se puede volver “totalmente visual”, es decir 
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que el “contenido” se transforma en visual cuando es o muy grande o pequeña para 
relacionarse con la práctica de la lectura (Jewitt, 2002). 

Según Jewitt (2002) los alumnos jerarquizan un modo de leer sobre otros cuando 
leen los textos multimodales privilegiando la imagen y el color por sobre la escritura 
debido a que el carácter multimodal de la pantalla no indica un único punto de 
entrada sino múltiples. Además el alumno tiene que construir una narrativa o 
imponer sus propios significados a través de su recorrido a través del texto. Ante lo 
cual, las directrices que planteamos en las consignas deben pautar la secuencia de 
la tarea paso a paso (Inetti Pino, 2020) e implicar un nuevo proceso interrogativo 
en donde los alumnos descubran la relación entre la pregunta inicial y las preguntas 
mediadoras que enlazan con la realidad como si fuera una espiral continua en la 
construcción del conocimiento. El acto de preguntar debe abrir paso a la curiosidad 
teniendo en cuenta las habilidades de búsqueda de información de la alfabetización 
digital. Además es necesario que el proceso realidad-concepto-realidad sea muy 
claro y explícito. El concepto es una mediación que es interpelado con nuestras 
preguntas al contrastarlo con la realidad. Los nuevos paradigmas educativos nacen 
de ese proceso constante que la pregunta aporta al conocimiento de docentes y 
alumnos de su realidad cotidiana (Inetti Pino, 2020). 

Otro aspecto importante del carácter multimodal de las tecnologías es que se 
produce una tensión entre la concepción tradicional de alfabetismo, que tiene el 
lenguaje en su centro con formas tradicionales de evaluación con la escritura a mano 
y la ortografía y las habilidades que las tecnologías demandan a los alumnos cómo 
encontrar, seleccionar, procesar y presentar información de Internet, etc. (Jewitt, 
2005) e implica la alfabetización digital de toda la comunidad educativa.  

En el año 2020, las dificultades de acceso a las plataformas y de las habilidades 
mencionadas trajo aparejadas muchas frustraciones de los alumnos, docentes y 
familias. A lo que debemos sumar que cuando hablamos de un proceso de enseñanza 
y aprendizaje el diálogo, es decir la comunicación, es base de todo proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Son muchos los modelos de comunicación aplicados en el 
ámbito educativo, pero como recién comenzamos el año 2021 sería muy interesante 
que en la escuela se hable de un «modelo feed-feed» (Aparici, 2011) en el que 
docentes y alumnos, durante el proceso comunicativo, se alimentan comunicacional 
e informativamente todos con todos. Más que un proceso de refuerzo de mensajes, 
debe entenderse como un acto de construcción y de conexión entre ellos en la mayor 
horizontalidad posible. La idea es que los docentes puedan establecer relaciones 
comunicativas y de producción de conocimiento colaborativas con sus alumnos, 
donde todos aprenden con todos. Lo que implica que los alumnos pueden construir 
sus propios mapas y conducir sus exploraciones con un mismo punto de partida y 
diversos puntos de llegada en la construcción del conocimiento. Los alumnos crean, 
modifican, construyen, se convierten en coautores de conocimiento colectivo.  

 
Para ello es necesario aplicar una pedagogía que integre la alteridad como la 
disposición a la coautoría, a la interactividad desde el diálogo y la humildad para la 
participación activa de nuestros alumnos (Inetti Pino, 2020).  
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Reflexiones finales 

 
Actualmente, los docentes nos encontramos situados en un comienzo de clases con 
un gran bagaje de aprendizajes sobre cómo trabajar en un contexto de pandemia 
siendo central las articulaciones con la comunidad educativa en su conjunto y la 
familia. 
 
No sabemos cuando la pandemia quedará atrás, pero si los docentes nos 
encontramos en condiciones de proponer una nueva escuela que integre todas las 
experiencias adquiridas en el año 2020 y que seguiremos consolidando en el 
presente año. 
 
Sin dudas, la escuela que queremos, tiene en cuenta la atención a la diversidad de 
los alumnos en sus aprendizajes, en su ser adolescente; es una escuela para todos, 
para alumnos con y sin discapacidad.  
 
La comunicación y coordinación entre docentes se hace doblemente necesaria, para 
pensar desde un colectivo que con su trabajo ya traspasa las fronteras de la escuela 
física sino también de aquella que se construye a la distancia para garantizar el 
derecho y el acceso a la educación de los alumnos. 
 
La escuela que queremos tiene en cuenta el contexto de los alumnos, su cosmovisión 
y los integra, para que en el diálogo con los docentes, pueda construir un proyecto 
de vida lleno de posibilidades. Es una escuela que posiciona a los docentes como 
Profesionales de la Educación y les brinda las herramientas necesarias para su 
continua formación docente. 
 
Por lo tanto, es una escuela cooperativa, que tiene en cuenta al alumno y al docente 
desde su integralidad. En donde los derechos se amplifican gracias a las nuevas 
modalidades de comunicación, la alteridad, la formación contínua, los diseños de 
procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos para todos los alumnos y las 
familias que los acompañan. 
 
Ahora nos encontramos en una escuela en transición, el año 2019 quedó atrás, en el 
2020 los docentes sacamos adelante la educación junto a las familias y el 2021 nos 
depara volcar todo el conocimiento acumulado para construir la escuela que 
queremos. 
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RESUMEN 3 

 

El proceso educativo al igual que otras actividades en los últimos tiempos está 
centrado en la virtualidad debido a la Pandemia del Coronavirus (COVID-19), en ese 
sentido, la educación ha permitido un cambio de paradigma de los sistemas 
educativos con la autogestión de los aprendizajes permitiendo la utilización 
exclusiva de la tecnología y los aparatos electrónicos, centrándose en el uso de 
plataformas virtuales para dar continuidad al aprendizaje, sin embargo esta 
situación trae consigo algunos factores. El presente artículo trata sobre los factores 
económicos, motivacionales y pedagógicos que inciden en la educación virtual en 
tiempos de Pandemia COVID-19 de los estudiantes universitarios de la licenciatura 
en Administración de una universidad privada de la ciudad de Encarnación- 
Paraguay. Entre los factores analizados y los datos recabados mediante la aplicación 
de dos encuestas a estudiantes, se establece que el factor más preponderante en los 
estudiantes virtuales es el factor económico puesto que los estudiantes, en su 
mayoría,  son trabajadores independientes y poseen salarios menores al mínimo 
legal, lo cual implica que al estimar la relación entre el costo de seguir con su 
formación y la de trabajar, podría darse la deserción por el alto costo del acceso a 
las clases virtuales.  
 
Palabras claves: pandemia, educación a distancia, economía, motivación.   
 
ABSTRACT 
 
The educational process, like other activities in recent times, has focused on 
virtually due to the COVID- 19 Coronavirus Pandemic. In this sense, education has 
allowed paradigm shift in educational systems with the self- management of 
learning in which influence several factors, since the classes allow the exclusive use 
of technology and electronic devices, leading to the use of virtual platforms for 
permanence in classes and continuity of learning. This article deals with the 
economic, motivational and pedagogical factors that influence virtual education in 
times of Pandemic (COVID-19) of university students in the Bachelor´s degree in 
Administration from a private university in the city of Encarnacion- Paraguay. 
Among the factors analyzed and the data collected through the application of two 
student surveys, it is established that the most preponderant factor in virtual 
students is the economic factor since the majority of the students are independent 
workers and have less than minimum wages legal, which implies that when 



Docentes de Iberoamérica frente a la pandemia. Desafíos y respuestas 

26 
 

estimating the relationship between the cost of continuing with their training and 
that of working, desertion could occur due to the cost of access to virtual classes.  
 

Keywords: pandemic, distance education, economy, motivation. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo presenta los resultados de los factores que inciden en los estudiantes de 
la carrera de Lic. en Administración que se vieron en la necesidad de migrar sus 
procesos de aprendizaje de la modalidad presencial a la modalidad virtual, causada 
de una pandemia denominada coronavirus (COVID-19), para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) es una enfermedad que se propaga con facilidad 
afectando diferentes ámbitos sociales, culturales  y principalmente económicas, 
seguido de los sistemas educativos que resultan imprescindibles para el desarrollo 
de todos los países.  
 
La economía ha avanzado mediante las tecnologías para contribuir en los cambios 
que puedan mejorar las relaciones del servicio educativo (Moreno, del Pilar, & 
Perilla, 2015). Lo anterior plantea que es una forma en que la educación pueda ser 
accesible a un menor costo posibilitando el uso de herramientas y estrategias que 
faciliten las formas de enseñar para mejorar el proceso de aprendizaje mediante la 
tecnología de la información y comunicación (TIC), pues ellas ofrecen nuevas formas 
de promover, almacenar, intercambiar nuevos conocimientos para favorecer el 
desarrollo del capital humano y crecimiento económico de los países (Moreno, del 
Pilar, & Perilla, 2015). 
 
Esta herramienta no ha tenido tanto impacto en las relaciones personales, sociales 
y educativo sino, a partir de las medidas obligatorias impartidas por las autoridades 
sanitarias para el aislamiento social. Es ahí donde el uso de la TIC tuvo un enfoque 
más activo en las actividades empresariales y educativas. En ese sentido, la 
educación en tiempos de pandemia ha permitido el cambio de paradigma de los 
sistemas educativos denominado autogestión de los aprendizajes, donde las clases 
presenciales han pasado a la modalidad virtual permitiendo el uso exclusivo de la 
tecnología y los aparatos electrónicos. La situación ha llevado al uso intensivo de 
plataformas virtuales para la continuidad del aprendizaje como un experimento de 
manera audaz, inesperado y no planificado, incitando a aprender haciendo, 
probando lo que podría funcionar o no para trabajar en la inclusión, innovación y 
cooperación en la enseñanza superior en una modalidad que en muchos casos es 
desconocida para los sujetos intervinientes en la educación (Organización de las 
Naciones Unidas, 2020)  
 
La educación virtual para Yot y Marcelo (2013) es un espacio donde docentes y 
alumnos interactúan para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
mediante recursos electrónicos por medio de redes de tecnología de la información 
y comunicación. Esta modalidad debe cumplir con algunos requerimientos para 
lograr la calidad técnica y metodológica por parte de las instituciones que cumpla 
con las expectativas de los participantes accediendo a materiales didácticos que 
contribuyan a la generación de conocimiento y no sólo de información, la 
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comunicación eficaz para la interrelación de los destinatarios, la gestión de 
contenidos y el aprendizaje significativo (Trabaldo, Mendizabal, 2014). Es así que, 
el perfil del estudiante online también debe ajustarse a unas características como la 
autodisciplina, organizando constantemente sus actividades y horarios de trabajo, 
una actitud dinámica buscando nuevas formas y estrategias de aprendizajes, 
compartir experiencias formando equipos de trabajos, contar con los recursos 
tecnológicos y habilidades en relación al manejo de la tecnología, además de 
manifestar sus inquietudes para una mejora en su aprendizaje (Ahidan, 2018) 
 
Sin embargo, podría existir una situación donde los estudiantes no cumplan con 
estas características debido a diferentes factores incontrolables como ser lo 
económico, motivacional y pedagógico, provocando la desmotivación para cumplir 
con sus actividades académicas y el abandono prematuro de la carrera. En el caso 
de esta investigación los factores se centran en los estudiantes que migraron a la 
modalidad virtual en tiempos de pandemia y con dificultad para vincularse a los 
espacios virtuales debido a la única experiencia dentro de las clases presenciales. 
En este caso el abandono de los estudios virtuales podría ser provocados 
primeramente por problemas económicos donde Himmel (citado en Parra y 
Rodríguez, 2014) cree que está vinculado con el costo/beneficio donde los 
estudiantes tienen en cuenta la retribución que podría recibir a cambio del estudio 
sea en lo social o económico (Villareal, Castillo, Griffin, Rodríguez, 2010). Por otro 
lado, en caso de que los estudiantes no tengan la posibilidad de cubrir sus gastos 
académicos tienen la posibilidad de acceder a becas con financiamiento público o 
privado de acuerdo a su rendimiento académico (Apaza y Huamán, 2012). Teniendo 
en cuenta lo anterior, el estudiante estima la relación entre el costo de su educación 
con los resultados de la misma para obtener un puesto de trabajo y mejorar su 
calidad de vida.  
 
Entre las variables que La Madriz (2016) considera mencionar dentro de lo 
económico están los gastos en pago de internet privado, costo elevado para el acceso 
a los recursos tecnológicos, el costo que genera el tiempo para dedicar al aula virtual, 
los asuntos administrativos relacionados con los procesos de matrícula. García 
(2020) comenta que existen brechas para el acceso al mundo digital, por un lado, en 
cuanto a la dificultad para el acceso a la tecnología, a los computadores, a los 
teléfonos móviles con alta gama, y principalmente a la conexión adecuada a internet. 
Como segunda brecha se encuentra el uso de los aparatos, donde varios integrantes 
de la familia necesitan utilizar incluso para fines no educativos, y como tercera 
brecha es la falta de competencia para utilizar las herramientas digitales, esto 
impide obtener beneficios para aprovechar el aprendizaje.  
 
Por otro lado, se encuentra el factor motivacional donde Ethington (citado en 
Peralta, 2008) en su teoría sobre las conductas de logro lo relaciona con el nivel de 
aspiraciones, sus metas y expectativas, así también Parra y Rodríguez (2014) 
consideran que los estudiantes deben tener la vocación, el sentido de permanencia, 
el deseo de superación, y la autorrealización fijando metas y objetivos claros para 
obtener el título de profesional. Además, existe la motivación extrínseca que son la 
familia, los amigos, la sociedad y la estabilidad económica.  
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Otro factor que se definen en el trabajo es el pedagógico, que está vinculado con la 
capacidad intelectual de los estudiantes y que tiene que ver con la capacidad de 
adaptación y solución de problemas frente a los desafíos académicos, pues las 
dificultades que presentan las clases presenciales se dan a causa de que los 
educandos no tienen habilidades para trabajar en equipo utilizando los medios 
tecnológicos, no son aptos para buscar información y esta situación suele repetirse 
en la modalidad virtual y más aún cuando en esta modalidad deben auto gestionar 
sus actividades y ser el responsable de generar sus conocimientos mediante la 
investigación o discusión con sus pares, para ello, debe contar con una actitud 
diferente y concientizarse sobre su conducta para construir aprendizaje autónomo, 
situación que no se aplica en lo presencial por la dependencia de un tutor físico (La 
Madriz, 2016) 
 
Por otro lado, en el factor pedagógico también existen variables relacionadas a los 
docentes y que influyen en los estudiantes para permanecer en la modalidad, por 
tal, para Villareal, Castillo, Griffin y Rodríguez (2010) la capacitación y dedicación 
del docente es esencial para mantener una comunicación eficaz con los estudiantes, 
la metodología, las estrategias y la planificación son razones para motivar o 
desmotivar a los educandos, pues esta modalidad requiere de procesos dinámicos 
que resulten de interés y despierte la curiosidad de ellos. Por último y no menos 
importante los autores enumeran también como variable a la figura presencial de 
un tutor para impartir las clases, pues los estudiantes están habituados al contacto 
personal con el docente. 
 
Contextualizando la realidad en el que este estudio se centra, las universidades 
privadas y públicas de Paraguay se han visto en la obligatoriedad de trasladar su 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la modalidad tradicional a lo virtual a partir 
de la Resolución 04/2020 del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) en 
el marco de la emergencia sanitaria –COVID-19. 
 
A partir de esta disposición las Instituciones de Educación Superior (IES) aplicaron 
herramientas digitales para continuar con el periodo lectivo, sin embargo, frente a 
esta situación se han presentado cuestiones que dificultan a los estudiantes 
permanecer en la carrera. Para ello el trabajo se centra en identificar los factores 
que inciden en los estudiantes universitarios de la carrera de Lic. en Administración 
de una Universidad privada de la ciudad de Encarnación-Paraguay para desarrollar 
actividades educativas en la modalidad virtual en tiempos de pandemia (COVID-19). 
 
METODOLOGÍA. 
 
La investigación consta de un estudio descriptivo donde se utiliza el método por 
encuesta, el cual se divide en dos fases: la recolección de información y el análisis de 
los resultados. Ambas fases se ejecutaron en diferentes períodos académicos, donde 
trabajaron dos equipos de alumnos. 
 
En la primera etapa se procedió a realizar una revisión de la literatura sobre la 
educación virtual universitaria y los factores que influyen en ellos. Luego, se dio 
inicio al proceso de recolección de los datos mediante la aplicación de dos encuestas 
en línea, una teniendo en cuenta los factores pedagógicos y económicos, otra 
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encuesta para identificar el índice de estudiante motivados y desmotivados, así 
como los motivos que conllevan.  
Se utilizó la aplicación de WhatsApp para solicitar el desarrollo de la encuesta a una 
muestra representada por N=79 estudiantes para identificar los primeros factores 
(económicos y pedagógicos) y la segunda muestra está representada por 73 
estudiantes, ambas muestras del 1ero a 5to año de la carrera de Lic en 
Administración que desarrollaron asignaturas virtuales en el primer semestre del 
año 2020.  
 
Seguidamente, se procedió a la tabulación de los datos y al análisis estadístico 
haciendo uso de una planilla excel que nos permitió llevar a cabo los procedimientos 
para representar los resultados en tablas y gráficos, determinando los factores que 
influyen en la educación virtual de los estudiantes universitarios. 
 
 

RESULTADOS 

Estudiantes que han respondido la encuesta sobre los factores económicos y 

pedagógico. Nº=79 muestra 

Figura Nº 1 

De acuerdo con el gráfico (figura 1), existe una mayor cantidad de estudiantes (86 
%) que consideran el factor económico como la más influyente para cursar sus 
estudios en la modalidad virtual. Pues como se había señalado en la literatura, esta 
modalidad requiere que el estudiante pueda realizar análisis de costo/beneficio en 
relación con la inversión y retorno de los beneficios que podría darle el cursado de 
la carrera, situación que en la actualizada dificulta por la crisis que ha generado el 
aislamiento. En relación con el factor pedagógico, una minoría (11 personas) han 
indicado que influye en ellos, pero esta minoría podría darse por el hecho de que los 
estudiantes ya se venían trabajando en la modalidad de manera parcial con lo 
presencial, además, el impacto negativo de la pandemia del COVID-19 se centra en 
lo económico y no tanto en lo pedagógico por tener la opción de desarrollar las 
actividades en los hogares. 
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Figura Nº2 

 

Así como se visualiza en la figura Nº1 el factor más representativo es lo económico, 
pues el confinamiento ha llevado a que muchas empresas cerraran sus tiendas 
porque la circulación de efectivo ha bajado y el efecto sigue a pesar de la reactivación 
de los locales comercial, la causa de todos ellos es el despido masivo de los talentos 
humanos, en ese sentido hemos consultado sobre el ingreso económico actual de los 
estudiantes, donde el 47 % están percibiendo un salario por debajo del salario 
mínimo legal establecido, y solamente un 4% de los 79 alumnos perciben ingreso 
por arriba del mínimo. 
Figura Nº3 

 

En la figura Nº 3 podemos observar las variables que dificultan el acceso a internet, 
en ese sentido tenemos un 67% que no cuentan con cobertura de internet, esto 
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podría darse porque los estudiantes de esta institución educativa son en gran parte 
del interior de la ciudad de Encarnación donde el acceso a la red aún es escaso, 
además, que el país está con deficiencia en relación a las tecnologías de la 
información y comunicaciones. Los factores se dan por carecer de medios 
económicos y la falta de acceso a la red por vivir en zonas con problemas de 
conectividad. 
Figura Nº 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a las variables del factor pedagógico se ha consultado sobre el tiempo 
que dedican al estudio en la educación virtual, un 36% de la muestra manifiestan 
que en el día dedican 1 a 2 horas al estudio, y un 29% lo hacen solamente en caso de 
que tengan algún tipo de evaluaciones, esto nos lleva a que los estudiantes podrían 
estar dedicando tiempo únicamente a cumplir con los trabajos asignados y no están 
desarrollando el autoaprendizaje que requiere la virtualidad. 
 

Estudiantes que han respondido la encuesta relacionada al factor 

motivacional N=73 muestras 

Figura Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

No nos hemos detenido a analizar la muestra por nivel de grado, pero en la figura Nº 
5 podemos observar que de las N=73 muestras, N=37 son los estudiantes que se 
encuentran motivados y N=36 desmotivados. 
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Estos resultados muy similares en porcentaje, nos lleva a que los alumnos se 
motivan a pesar de la situación difícil que sigue causando el aislamiento, pero, por 
otra parte, se desmotivan porque existen variables que no pueden controlar. 
 
Figura Nº 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico (figura Nº6) podemos observar los factores que consideran los 
estudiantes incidir en su motivación, un 64 % de la muestra tienen en cuenta su 
futuro profesional, en ese sentido podemos decir que hay una tendencia sobre el 
beneficio que obtendrán a partir de sus estudios universitarios, pues tienen en 
cuenta que la educación universitaria los formará para enfrentar la situación de 
crisis causada por el COVID-19. 
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Figura Nº7    

Las variables que desmotivan a los estudiantes para desarrollar actividades en la 
modalidad virtual lo podemos ver en la figura Nº 7. El 37 % creen tener dificultad 
para aprender sin la presencia física del docente, esto, porque los estudiantes no 
están muy familiarizados con la modalidad, pues el cambio del sistema educativo 
debemos reconocer que fue de manera brusco que llevo a todos los sujetos 
involucrados en la educación a cambiar estrategias de estudio, de enseñanza y de 
gestión administrativa. Por otro lado, está la falta de recursos para el acceso a la 
modalidad, como habíamos mencionado antes, gran parte de los estudiantes no 
cuentan con los recursos tecnológicos y económicos necesarios que requiere el 
mundo virtual. 
 

Así también, el 26% de la muestra tienen dificultad para cumplir con los trabajos 
con tiempo límites, pues el perfil de un estudiante en la educación virtual debe 
ajustarse a unas características como la autodisciplina, organización constante de 
actividades y horarios de trabajos, actitud dinámica buscando nuevas formas y 
estrategias de aprendizajes, sin embargo, la emergencia sanitaria no dio 
oportunidad para formar estas características en los estudiantes, además que la 
cultura del país se centra en la escuela tradicional donde los estudiantes tienen 
experiencia únicamente dentro de las clases presenciales con un tutor organizador 
de sus actividades. 
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CONCLUSIONES 
 
Considerando, los resultados reflejados en las gráficas presentadas, podemos 
señalar que el factor más influyente en la educación virtual en tiempos de pandemia 
del covid-19 es lo económico y lo motivacional, podemos señalar que lo relacionado 
al factor pedagógico es poco relevante por considerar la alfabetización tecnológica 
de un número considerable de estudiantes.  
 
En vista de que el factor económico es la más relevante es por el paro comercial que 
se generó por las medidas sanitarias, el hecho es que este grupo de estudiantes 
trabajan o se están iniciando a una vida laboral dependiente y otros emprendedores 
propietarios, pues como ya lo habíamos mencionado la modalidad requiere de otros 
recursos que en principio los estudiantes no contaban, pero ahora para continuar 
con las actividades se ven en una situación crítica porque muchos no tienen ingreso 
económico como para incurrir a gastos extras o incluso han sido despedidos de sus 
puestos de trabajo, pero paralelamente, desean seguir y culminar sus estudios 
universitarios para cumplir sus metas y objetivos profesionales. 
 
Con relación a lo motivacional, consideramos que, si los alumnos tienen la 
predisposición de continuar con sus estudios sería interesante definir alguna 
estrategia de acciones enfocadas a encaminar adecuadamente a los estudiantes en 
la modalidad, de manera que puedan desarrollar actitudes y conocer las estrategias 
que les permitirá ayudar en el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
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Resumen 
 
La pandemia por COVID 19 es transmitida por el virus SARS-CoV-2 (síndrome 
respiratorio agudo severo coronavirus 2); en México los primeros casos se 
detectaron a finales de febrero de 2020. El COVID-19, ha traído al mundo una crisis 
sanitaria, económica y social; a partir del 23 de marzo, la educación se vió 
transformada de manera abrumadora mutando de una Educación pública 
netamente presencial a otra totalmente a distancia, haciendo más notoria la brecha 
digital, transformando las formas de aprender y de enseñar y despertando una 
diversidad de percepciones psicosociales. En este artículo describimos los 
resultados sobre percepción psicosocial ante el COVID 19 de la comunidad educativa 
de la Educación Media Superior pública en México, a mes y medio del confinamiento, 
que ofrece un indicador de lo que está sucediendo con la salud mental de los jóvenes, 
siendo un llamado para la atención emergente de este sector educativo.  
 
Palabras clave: Educación, Percepción psicosocial, Covid 19, Salud pública 
 
Introducción 
 
La Educación es clave en el desarrollo humano, “cuando las personas pueden 
acceder a una educación de calidad pueden escapar al ciclo de pobreza” (ONU, 2016, 
p.1); tan importante como la Educación de calidad es el aseguramiento de la Salud, 
tal como lo establece la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, epidemias como 
la que hoy vivimos en el mundo disminuyen el acceso a los servicios de salud que 
son indispensable para llevar una vida sana; antes de la pandemia por COVID – 19, 
los informes de avances con referencia a una Educación de Calidad de la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible, presentaban algunos avances, sobre todo en la 
proporción de niños y jóvenes que no asistían a la escuela, pero remarcaba la 
persistente desigualdad en todas las regiones. Solamente en la Educación Media 
Superior4(EMS) en México, comunidad educativa que se aborda en este artículo, 
presenta ya una deserción notable en el ciclo escolar 2019- 2020 recién concluido.  
El informe de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 2020 afirma, que todos 
los objetivos planteados antes del COVID 19 se verán afectados seriamente por la 
pandemia en el mundo, de tal manera que dentro de los efectos que ya se perciben 
en lo que refiere a educación se encuentra la deserción escolar, así como el hecho de 
que los cierres de las escuelas como medida de mitigación dejó sin escolarización al 
90% de los estudiantes en el mundo revirtiendo años de progreso en educación, 

 
4 En México la Educación Media Superior pública atiende a jóvenes entre 15 y 18 años, distribuidos en planteles estatales, 
federales y bachilleratos de universidades públicas autónomas estatales. 
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aunado a que las estrategias de educación a distancia no son accesibles para cerca 
de 500 millones de estudiantes a nivel mundial, situación que en los países 
latinoamericanos como México es mucho más notoria, sobre todo en los entornos 
rurales. Las dificultades emocionales de los jóvenes se ven incrementadas por el 
estrés en el ámbito familiar, el aislamiento social, los cambios en la educación y la 
inseguridad sobre el futuro; todo esto ocurre en momentos críticos de su desarrollo 
físico y emocional y en algunos casos, se suma a un aumento de los abusos que 
padecen (ONU,2020, p.3). México enfrenta la pandemia en condiciones vulnerables 
con alto índice de diabetes y enfermedades cardiovasculares, precariedad laboral, 
problemas de acceso al agua y de hacinamiento, y múltiples brechas de acceso a los 
derechos sociales, como salud, alimentación, educación y vivienda (CONEVAL, 
2020). 
 
Nos encontramos en una pandemia por un virus hasta hace poco totalmente 
desconocido y del cual aún falta mucho por aprender, que hace percibir enfrentar lo 
prácticamente desconocido. El miedo parece una consecuencia casi segura de la 
cuarentena masiva. Es probable que la cuarentena masiva aumente la ansiedad 
sustancialmente, por muchas razones como el hecho de que el confinamiento 
implica que autoridades consideran la situación grave y que puede empeorar, 
significa una pérdida de control y una sensación de estar atrapado, agregando el 
impacto de los rumores (BMJ,2020).  
 
“La salud mental tiene un gran valor intrínseco, dado que guarda relación con el 
elemento central de lo que nos hace humanos: la forma en la que interactuamos, 
estamos en contacto, aprendemos, trabajamos, sufrimos y somos felices” ( Naciones 
Unidas, 2020,p.6). A medida que la pandemia persiste, a ocho meses de haberse 
iniciado en México (la Secretaría de Salud detectó los primeros casos en febrero de 
2020); los expertos de la salud en el mundo y la Organización Mundial de la Salud, 
hablan de otra pandemia, la pandemia de Salud Mental que generará el 
confinamiento y la crisis de salud pública. Los efectos psicológicos, sociales y 
neurocientíficos del Covid-19 están siendo explorados en las diferentes partes del 
mundo (Gaceta Médica, 2020). Uno de los efectos más percibidos es la ansiedad por 
la salud, que ocurre cuando algunos cambios o sensaciones corporales son 
interpretados como síntomas de alguna enfermedad. En el contexto de la pandemia 
de COVID-19, las personas con altos niveles de ansiedad por la salud son 
susceptibles de interpretar sensaciones corporales inofensivas como evidencia de 
que se encuentran infectados, lo que incrementa su ansiedad, influye en su 
capacidad para tomar decisiones racionales y en su comportamiento (Jeff, 2020, p. 
328). Antes de la aparición del COVID-19 las estadísticas de Naciones Unidas sobre 
trastornos mentales ya mostraban un panorama complejo entre los que destacan: la 
depresión que afecta a 264 millones de personas en el mundo; alrededor de la mitad 
de los trastornos mentales empiezan a partir de los 14 años; el suicidio es la segunda 
causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años; más de 1 de cada 5 personas que 
viven en situaciones de conflicto tiene un trastorno mental. La salud mental es una 
de las esferas más desatendidas (2020, p.6-7).  
 
La percepción es “el resultado del procesamiento de información que consta de 
estimulaciones a receptores en condiciones que en cada caso se deben parcialmente 
a la propia actividad del sujeto” (Arias,2006,p.2). Existen diversas percepciones 
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psicosociales como el miedo, la ira, la angustia, el enojo, el estrés, la angustia, el 
cansancio, la soledad entre muchas otras, que son percibidas de manera diferente 
por cada persona. Las percepciones psicosociales que se han despertado ante esta 
crisis mundial son diversas y muchas veces inaceptables en los ámbitos familiares 
por los diversos constructos sociales, donde incluso pedir el apoyo psicológico es 
cuestión de locos, situación que hace más difícil detectarlas y tratarlas. La salud 
mental y la educación se han visto impactados por la pandemia y es prioritario 
ocuparse de esos dos elementos de manera emergente. Muchas de las consecuencias 
asociadas a la pandemia son en sí mismas factores de riesgo clave para los 
problemas de salud mental. Estos incluyen suicidio y autolesiones, abuso de alcohol 
y sustancias, juegos de azar, abuso doméstico e infantil y riesgos psicosociales (como 
desconexión social, falta de significado o anomia, acoso cibernético, sentirse 
agobiado, estrés económico, duelo, pérdida, etc. desempleo, falta de vivienda y 
ruptura de relaciones) (Gaceta médica, 2020). El seguimiento de las percepciones 
psicosociales y la intervención temprana deberían ser prioridades importantes 
como medidas para protegerse contra problemas de salud mental más fuertes que 
pueden llegar hasta el suicidio. Miles de jóvenes se han aislado desde el inicio de 
confinamiento, agregando vulnerabilidad y haciéndolos más susceptibles a sufrir 
diversos trastornos. En nuestro país según cifras del INEGI 2020 el 36.8% (11.3 
millones) de la población son jóvenes que cuentas con edades entre 15 y 19 años; de 
los cuales 5,544,608 se encuentran cursando la EMS, de acuerdo con datos de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en México del ciclo escolar 2019 
– 2020, cifra que ya muestra deserción escolar con respecto a la matrícula escolar 
del año 2019 donde la matrícula fue de 5,608,220. Muchas pueden ser las causas de 
la deserción escolar en la EMS, pero gran parte de esta podría ser uno de los efectos 
de la pandemia que se vive, ¿cuántos desertaron por problemas de salud mental? 
¿cuáles son los efectos en la salud mental de los jóvenes y en general de la 
comunidad escolar? 
 
Desarrollo 
 
A tres semanas de haber iniciado en 
México la estrategia de Educación a 
distancia, como consecuencia de las 
medidas sanitarias implementadas por 
el Gobierno para disminuir el impacto 
de la pandemia, diseñamos y aplicamos 
una encuesta dirigida a directores de 
escuelas de Educación Media Superior 
ubicadas en los entornos rurales del 
país (Ávila et al, 2020) con el propósito de conocer como habían implementado la 
estrategia de abordaje a distancia y los problemas a los que se enfrentaban en sus 
comunidades educativas. Los resultados de esta primer encuesta documentan la 
brecha digital persistente e indican que el principal problema al que se enfrentan las 
comunidades educativas es a la falta de recursos tecnológicos y monetarios de sus 
alumnos, en esta encuesta no se identificaron las percepciones psicosociales de la 
comunidad educativa, por ello a seis semanas (finales de mayo de 2020) de haberse 
implementado la estrategia a distancia, y con el propósito de identificar la 
percepción psicosocial ante el COVID 19 de la comunidad educativa de la Educación 
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Media Superior pública (alumnos, docentes, personal administrativo y de apoyo, y 
directivos) diseñamos una nueva encuesta (adaptada para la EMS), ya que a nivel de 
la SEMS tampoco se contaba con datos sobre los efectos psicosociales en las 
comunidades escolares que al día de hoy a pesar de contar ya con una deserción 
considerable no se han documentado. En los planteles de EMS existe un área de 
orientación vocacional y del 
programa Construye T para 
habilidades socioemocionales. Sin 
embargo, no se ha prestado atención 
al diagnóstico y atención de la salud 
mental de las comunidades 
educativas; tal como se hace en las 
gestiones de atención psicológica 
brindadas en algunos municipios. 
 
La encuesta la adaptamos para la EMS, considerando como base la del Proyecto 
Percepción Covid 19 México5, la diseñamos en Google Forms, que es un software de 
administración de encuestas que se incluye en el paquete de software Google Docs 
que permite recopilar información de los usuarios a través de encuestas. La 
distribuimos por medio de la red social WhatsApp, para ello contactamos a los 
directores de planteles estatales y federales de EMS del país que colaboraron en su 
distribución en sus comunidades educativas (alumnos, docentes, personal 
administrativo y de apoyo, directivos). La respuesta a la encuesta estuvo limitada en 
cuanto a que podía ser respondida por quienes tuvieran disponibilidad para hacerlo 
y acceso a un dispositivo electrónico con internet, que fue el medio disponible para 
obtener información ante la contingencia. Está dividida en 6 secciones, que son las 
siguientes: 1. Datos generales, 2. Percepción ante el coronavirus, 3. Conocimiento 
sobre la covid, 4. Fuentes de información sobre el coronavirus, 5. Actitud ante la 
pandemia, 6. Opinión sobre el manejo de la pandemia. 
 
Resultados 
 
Se lograron recopilar datos de los 32 estados del país, con mayor respuesta de los 
estados de Oaxaca y Tlaxcala. De la muestra de 3716 miembros de las comunidades 
escolares de planteles ubicados en entornos rurales que atendieron la encuesta, la 
gran mayoría fueron jóvenes entre los 15 y 20 años, de los cuales el 61.5% se 
encuentra en el rango de edades de 15 a 17 años y un 12.8% entre los 18 y 20 años 
de edad. En su gran mayoría la encuesta fue respondida por alumnos. 
 
Las percepciones psicológicas y sociales que son preponderantes en las 
comunidades escolares de la EMS de los entornos rurales y que deben ser prioridad 
de atender en nuestras escuelas son la preocupación, el estado de alerta, la ansiedad, 
la incertidumbre, el aislamiento, el estrés, el miedo, el cansancio, la inquietud, la 
curiosidad, la tristeza, el temor, la tensión y el enojo principalmente. La 
preocupación es el efecto psicosocial más persistente, presente en el 23.7% de los 
encuestados.  

 
5 Proyecto Percepción Covid 19 México consultado en Octubre 16 de 2020. Disponible en 

https://percepcioncovid19mexico.wordpress.com/proyecto/  

Tabla 1 Datos generales de la muestra. Fuente: 
elaboración propia. 

https://percepcioncovid19mexico.wordpress.com/proyecto/
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Al cuestionamiento específico sobre el nivel de ansiedad que genera la pandemia en 
la comunidad escolar (Gráfica 1), un 35.8% asegura encontrarse en un nivel 3: 
regular de ansiedad, lo cual es un factor de riesgo para la salud mental puesto que el 
72.5% de los encuestados asegura estar en niveles de ansiedad que van de regular a 
muy alto (Gráfica 2). Los niveles de alerta de la Comunidad educativa (Gráfica 3) 
ante el COVID 19, también son altos un 87.9% de los encuestados se encuentra con 
niveles de alerta que van de 3. regular, 4. alto y 5. muy alto, lo que constituye otro 
factor de riesgo que debe de ser considerado y alertar sobre el estado de salud 
mental de la población escolar sobre todo la de los jóvenes que son quienes 
mayormente respondieron la encuesta. Este escenario con altos niveles de ansiedad, 
preocupación, alerta, estrés, miedo, cansancio, inquietud, curiosidad, tristeza, 

temor, tensión y enojo son indicadores de lo que está sucediendo con la salud mental 
en las comunidades educativas, sobre todo en los jóvenes que cursan la EMS. El 
99.92% de los encuestados identifican al Coronavirus como un virus cuya infección 
provoca una enfermedad que puede ser mortal, pero existe un 0.08 % que aseguran 
no saber del mismo. Afirman estar muy informados sobre el coronavirus, sólo el 
6.1% considera no estarlo; en cuanto a la claridad de la información que poseen el 
19% considera que es poco o nada clara, un 15% asegura estar entre poco y nada 

Gráfica 1 Percepción psicosocial ante el Coronavirus. Fuente: elaboración propia. 

Gráfica 2 Nivel de ansiedad que genera la pandemia por Coronavirus en la Comunidad educativa 
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informado; sin embargo, en contraste con que aseguran contar con información, 
clara, útil y suficientemente informados, el 80% se siente confundido (Gráfica 4). En 

cuanto al origen de la información que las comunidades escolares de EMS poseen 
sobre el COVID 19, el 63.7% asegura haberla conseguido a través del internet (sin 
determinar si son fuentes confiables o no) y únicamente el 33% de fuentes oficiales 
(en México desde el inicio de la pandemia se realizan desde Palacio Nacional 
transmisiones informativas diarias de la Secretaría de Salud).  
 

Gráfico 4. Información que poseen con respecto al COVID 19. Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 3.Estado de alerta ante el Coronavirus. Fuente: elaboración propia 
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Con respecto a la actitud que han asumido ante esta pandemia, el 91.9% ha tomado 
medidas de protección, pero lamentablemente aún un 8.1% requiere sensibilización 
al respecto. Finalmente, el 62% de la muestra considera que el manejo de la 
pandemia está bajo control. 
 
Conclusiones 
 
Concluimos que las percepciones psicosociales predominantes en las comunidades 
educativas de EMS en México son la preocupación, el estado de alerta, la ansiedad, 
la incertidumbre, el aislamiento, el estrés, el miedo, el cansancio, la inquietud, la 
curiosidad, la tristeza, el temor, la tensión y el enojo. De ellas la preocupación, el 
estado de alerta y la ansiedad o angustia psicológica, la incertidumbre, el 
aislamiento, el estrés y el miedo son las percepciones psicosociales más presentes 
entre la comunidad escolar.  
 
La falta de convivencia, el aislamiento, el cierre de escuelas y el distanciamiento, 
medidas tomadas por el Gobierno de México para reducir los contagios por COVID 
19 afectan la vida cotidiana, por lo que es natural sentir estrés, ansiedad, miedo, 
soledad entre muchas otras emociones; sin embargo, deben de ser diagnosticadas y 
tratadas por expertos para evitar mayores complicaciones en la salud mental. La 
gran desinformación e información errónea que existe en nuestro país con respecto 
al coronavirus, es coincidente con los niveles de confusión que presenta la 
comunidad educativa, aun cuando aseguran contar con suficiente información y 
estar bien informados. 
 
Considerando que la encuesta se aplicó a seis semanas, es decir, mes y medio del 
confinamiento en México, y hoy encontrarnos a 7 meses del mismo, se deben tomar 
medidas en materia de salud mental (que no se han contemplado) para la atención 
de las comunidades escolares. Lo cual implicaría establecer acuerdo de colaboración 
con instancias como los DIF Municipales para la canalización, tratamiento y 
seguimiento de expertos, el aprovechamiento del personal experto en psicología que 
existe en algunos planteles y su posible contratación al ser una necesidad extendida, 
establecer canales escolares para atención y canalización a través de los tutores, 
responsables de orientación vocacional y/o ConstruyeT. Esto como medida 
inmediata sin descartar su canalización a otras instancias que en época de pandemia 
resultaría más complicado y más distanciada su atención.  
 
Lo cierto es que la salud mental de la comunidad escolar, principalmente la de los 
alumnos, está siendo afectada por la pandemia y no existen los canales de 
diagnóstico y atención que a nivel superior se ha logrado establecer. 
 
En cuanto a información disponible es indispensable que desde las escuelas se 
fomente con mayor énfasis y continuidad la consulta a fuentes confiables, como la 
escuela, las autoridades de salud locales, estatales y nacionales y la Organización 
Mundial de la Salud, que propicien que las comunidades educativas cuenten con 
información válida y confiable. Existen diversos estudios por parte del Nivel 
Superior sobre las condiciones de salud mental en el sector educativo de la Media 
Superior, sin embargo, estos no llegan a quienes dictan las políticas públicas del 
Sistema Educativo de nuestro país. 
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Tal como lo aseguran las Naciones Unidas, se necesitan medidas emergentes para 
prevenir los efectos de la pandemia en la salud mental de los más jóvenes; por lo 
que, sigue siendo una deuda para la EMS la consolidación de un programa de 
atención psicológica para alumnos, personal administrativo y directivos. 
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La brecha digital. La Educación durante la Pandemia. 
Experiencias desde la Docencia 

Julio Fabián Basoalto San Juan6 

 
 
La Escuela, las Universidades y los demás Centros Educativos cerraron sus puertas 
en Argentina a mediados de marzo de 2020, solo se mantuvo abierta la Escuela 
N°38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín”, situada en la Base “Esperanza” 
Antártida Argentina. La escuela cuenta con cuatro aulas, sala de informática y 
biblioteca, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. En total, son 14 alumnos: 
dos en el nivel inicial, siete alumnos en el nivel primario y cinco alumnos en nivel 
secundario. Los estudiantes son hijos de distintos matrimonios que hoy viven en la 
Base Antártica Esperanza7. No se han difundido noticias a lo largo del año, salvo la 
última nota al pie de página. 
 
El resto del país 
 
Los docentes se han mantenido firmes frente a la diversidad de los obstáculos en la 
"brecha digital", con aciertos y errores, pero siguen allí en forma virtual o 
presencial, según los casos en el vasto territorio nacional diferenciado por sus 
distintas “fases” de aislamiento social preventivo. Un trabajo admirable que en 
muchos casos no ha sido acompañado por las autoridades educativas, ni políticas. 
Hay que exponer las desventajas, debilidades con las que cuenta el sistema 
educativo ante el nuevo paradigma de enseñanza - aprendizaje. La “BRECHA 
DIGITAL” aún existe tanto para el docente y el alumno. 
 
El desafío de enseñar - aprender en este nuevo paradigma cuando no existe 
entorno virtual, un ejemplo como tantos otros que tengo disponibles, es el caso de 
la maestra rural que se quedó en la escuela para estar más cerca de los niños ya 
que ella vive a más de 120 km, en otra provincia. No recuerdo su nombre pero su 
apellido es Cataldo. 
 
Otro caso para rescatar del olvido es María Caballero, docente de la Escuela 
Rural Nº 303 Antonio Arenales ubicada entre Maciel y Monje, jurisdicción de Puerto 
Gaboto (Santa Fe) no se dio por vencida y buscó la forma para que sus alumnos 
pudieran seguir aprendiendo, caminando 10 o más km.8 

 
6 Julio Fabián Basoalto es miembro de la Red Iberoamericana de Docentes. Profesor en proceso de 

jubilación. Su último destino es la Secretaria de Asuntos Docentes Quilmes. 
7 https://www.aa.com.tr/es/cultura/escuela-en-la-ant%C3%A1rtida-la-
%C3%BAnica-que-ha-permanecido-abierta-en-argentina/1842377 
 
8 https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/18/coronavirus-en-la-argentina-
la-maestra-rural-que-camina-10-km-para-dejar-la-tarea-a-sus-alumnos-sin-
internet/ 
 

https://www.aa.com.tr/es/cultura/escuela-en-la-ant%C3%A1rtida-la-%C3%BAnica-que-ha-permanecido-abierta-en-argentina/1842377
https://www.aa.com.tr/es/cultura/escuela-en-la-ant%C3%A1rtida-la-%C3%BAnica-que-ha-permanecido-abierta-en-argentina/1842377
https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/18/coronavirus-en-la-argentina-la-maestra-rural-que-camina-10-km-para-dejar-la-tarea-a-sus-alumnos-sin-internet/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/18/coronavirus-en-la-argentina-la-maestra-rural-que-camina-10-km-para-dejar-la-tarea-a-sus-alumnos-sin-internet/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/18/coronavirus-en-la-argentina-la-maestra-rural-que-camina-10-km-para-dejar-la-tarea-a-sus-alumnos-sin-internet/
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Y también el recorrido de 45 km que realizan las docentes de la Escuela Rural 340 
de San Juan de la Sierra (departamento de Concepción de la Sierra), en Misiones 9 
 
EVALUAR LO QUE NO SE ENSEÑO 
 
Es poco profesional exigir a los alumnos actividades sin tener en cuenta la "Brecha 
Digital", muchos de nuestros alumnos no poseen acceso a recursos tecnológicos, en 
algunos casos solo un celular que no admite más espacio de memoria para otra app, 
o conectividad con internet. Veo con mucha tristeza como nuestros colegas exigen y 
exigen. ¿Han leído un texto o un capítulo de un libro o un libro desde la pequeña 
pantalla de un celular? ¿Lo han intentado? eso es lo que se les pide a los alumnos 
de diferentes niveles educativos, principalmente el universitario. También he 
observado como los alumnos con sus dificultades y falta de oportunidades realizan 
las actividades en un programa “software”, por ejemplo, WORD, y el docente lo 
rechaza porque lo quiere en PDF, transformar un archivo no es gratis y en momentos 
de economías cerradas no es tiempo de pedir o exigir. Hay que adecuarse al entorno, 
a las posibilidades de cada alumno, tienen que aprender a EVALUAR POR 
PRODUCTO Y POR PROCESO, evaluar en la DIVERSIDAD, si diversidad, eso mismo 
que encontrábamos en la zona de confort denominada "aula", eso caduco, se 
transformó en la zona de confort digital y se transformara de nuevo en breve 
tiempo cuando se unifique entorno aula - entorno virtual. Entonces si fue por 
sorpresa el entorno digital, es hora de empezar a capacitarse, no solo en recursos 
tecnológicos sino también en la forma de enseñar - aprender con estrategias 
didácticas innovadoras para algunos. Porque es verdad han pasado muchos meses 
y la “capacitación” quedo muy lejos de la realidad. 
 
Recuerden que a ningún ser humano le gusta ser evaluado. No utilicen la 
evaluación como medio de filtro, no frustren a los alumnos, acompáñenlos, 
escúchenlos, otorguen tiempos prudentes para la evaluación digital de acuerdo con 
las oportunidades de cada alumno, porque he visto como los alumnos violan la 
cuarentena dirigiéndose a otros domicilios donde tienen la posibilidad de utilizar 
internet para dar sus exámenes “on line” en video conferencia. 
 
Recordemos nuestro primer día de clase, la primera clase, en el entorno "aula", 
ese espacio de confort que muchos extrañan porque no se han podido adaptar al 
nuevo paradigma de enseñanza - aprendizaje, ese espacio de confort caduco, 
evoluciono, volverá a transformarse en algunos meses cuando el entorno "aula" 
se configure con el entorno virtual. Esto nos deja un aprendizaje no solo a los 
docentes, alumnos, sino también al Estado proveedor del Sistema Educativo, aquí 
en el Gran Buenos Aires la inclusión digital, la igualdad de oportunidades, la 
equidad se acentúan aún más con la brecha digital, ( ni hablar del interior del país) 
no existe el acceso digital sin costo, esto ha permitido que las empresas se “aviven” 
y aumenten los costos del servicio, el sistema o la red no estaba preparada para 
asumir la contingencia de millones de usuarios al mismo tiempo por eso colapsa el 

 
9 https://www.lanacion.com.ar/comunidad/maestras-rurales-pandemia-no-hay-
nada-como-nid2443333 
 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/maestras-rurales-pandemia-no-hay-nada-como-nid2443333
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/maestras-rurales-pandemia-no-hay-nada-como-nid2443333
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sistema, se caen los servidores, etc. El acceso digital tiene que ser acompañado por 
parte del Estado Nacional y Provincial y porque no también el Municipal, 
asignando mayores partidas presupuestarias al Sector Educativo. El sueldo de un 
docente es el mismo valor de venta de una PC, Netbook, Notebook, si el docente no 
tiene acceso como se puede pretender que los alumnos lo tengan. 
 
Están dando su mayor esfuerzo y hay que acompañarlos, La mayoría solo tiene un 
celular como medio para desarrollar actividades en el entorno virtual. Y muchos 
han abandonado el sistema educativo por diversas razones, permanecen en las 
calles a toda hora, de todas las edades, sin control por parte de los padres. ¿Cómo 
atraer al entorno virtual a aquel niño, joven o adolescente que no desea permanecer 
en el sistema educativo del nuevo paradigma? 
 
¿Cómo evaluar lo que no se enseñó? ¿Cómo evaluar en un entorno en el cual 
no se aprendió? ¿Quién capacitara al docente? 
 
La equidad en el proceso de enseñanza - aprendizaje, más allá de los temas en 
los cuales me he enfocado anteriormente en este nuevo paradigma, encontramos 
al final la etapa evaluatoria, a lo largo de mi experiencia docente y por las 
observaciones que realizo continuamente, el docente no tiene en la mayoría de los 
casos las habilidades para desarrollar conjuntamente o por separado en un 
mismo grupo-clase la posibilidad de "evaluar" significativamente. Me refiero a 
evaluar por "producto" y por "proceso". Sigue siendo más práctico para la mayoría 
enfocarse en la evolución por producto. Claro está que en este nuevo panorama 
virtual se hace más complicado evaluar por proceso, pero no es difícil, solo hay 
que observar un poco más los avances de los alumnos ante las dificultades que están 
afrontando. 
 
Por otra parte les recuerdo a los docentes que la evaluación se realiza en forma 
general en todo el aspecto curricular y se realiza todo el tiempo, todo el tiempo 
estamos evaluando mientras enseñamos – aprendemos. 
 
El panóptico ha desaparecido del entorno actual y evaluar lo que no se enseñó no 
se puede. Pero las herramientas digitales nos permiten poder conocer a nuestros 
alumnos y contactarnos con ellos eficazmente y “gratuitamente” por medio de 
algunas app, además podemos ponernos en contacto con nuestros colegas, ¿se han 
abandonado las reuniones de departamento? Efectivamente ese contacto se 
perdió debido al aislamiento social obligatorio, aun así, muchos se han puesto en 
contacto entre sí para avanzar no solo en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
sino también en ponerse de acuerdo en la planificación de actividades, 
informando y compartiendo recursos y estrategias que están utilizando. Como 
para muchos esto es una novedad el proceso de información cuenta con la que 
podemos definir como "eventos positivos" y " eventos negativos" porque en lo 
nuevo siempre podrá suceder algún error no solo por desconocer el nuevo 
paradigma de enseñanza - aprendizaje si no por la falta de conocimiento o 
capacidades y habilidades que deben empezar a ser transformadas por el entorno 
virtual. Ese es el nuevo reto que enfrenta el docente hoy en día. 
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Debo aclarar que algunos países ya estaban involucrados en el nuevo paradigma 
de enseñanza - aprendizaje debido a su cultura, poder económico, PBI, nivel social, 
etc. Esto en el Tercer Mundo se asoma como una novedad, donde los docentes de 
la Escuela y las Universidades del Estado y Privadas no cuentan con los medios 
necesarios para desarrollarse plenamente en el paradigma, como así también lo 
explique con anterioridad los alumnos tampoco poseen los medios para satisfacer 
las necesidades emergentes en un entorno virtual.  
 
En Educación, el nuevo paradigma virtual de enseñanza - aprendizaje tiene un 
aspecto esencial, el cual tomo por sorpresa a los docentes de casi todo el mundo, en 
todos sus niveles de educación es allí donde la falta de conocimiento y el desarrollo 
de habilidades y capacidades para vincularse y trabajar desde un entorno virtual 
tiende en muchos casos a la "improvisación". 
 
Vamos al tema central, la evaluación, ¿cómo evaluar lo que no se enseñó? Cambio 
el paradigma, cambia la forma de evaluar. El docente está acostumbrado a evaluar 
por producto, ahora tiene la oportunidad de evaluar por proceso, el tema es que no 
existe un escenario único, cada docente en cada nivel se encuentra ante una 
perspectiva de fortalecer sus conocimientos, la oportunidad de desarrollar 
habilidades y capacidades en un nuevo entorno, con las desventajas de la "brecha 
digital" y la amenaza de desconocer el nuevo entorno del paradigma y sus 
resultados. Entonces dichos resultados serán por supuesto positivos en la mayoría 
de los casos a pesar de la improvisación. 
A la hora de evaluar deberá tener en cuenta el proceso por el cual debió transitar el 
alumno con todas las desventajas de la "brecha digital", reconocer la experiencia 
no solo del alumno sino la de sí mismo como docente, donde ambos están 
participando digitalmente en un proceso interesante donde el docente ha dejado de 
ser el puente entre el alumno y el libro, transformándose en el puente entre el 
conocimiento, el libro, el entorno virtual y el alumno. 
 
La evaluación dependerá de las estrategias innovadoras, las estrategias 
cotidianas utilizadas en el aula que se replican en el entorno virtual (preguntas y 
respuestas), los diferentes recursos didácticos al alcance del docente y de los 
alumnos, el tiempo estimado de resolución debe depender del acceso al entorno 
virtual generado por la "brecha digital" con esto no digo que no haya plazos de 
entrega sino que se tenga en cuenta el proceso y los obstáculos por el cual el 
alumno concreta la actividad propuesta, ya que no todos poseen dispositivos 
tecnológicos a la altura de las circunstancias. 
 
No se puede evaluar lo que no se enseñó. Pero si se puede crear hábitos de 
lectura, reflexiones y pensamiento crítico, etc., hay que empezar a trabajar en las 
experiencias del Aprendizaje Significativo, del Aprendizaje Basado en 
Problemas, generar estrategias diferentes para cada caso, para cada alumno, y en 
la mayoría de los casos al alumno no se lo conoce ya que el sistema actual cambio y 
el contacto Docente - Alumno genera un nuevo PARADIGMA.  
 
Ante este nuevo "Paradigma", ¿quién enseña al docente? ¿Quién capacita a los 
padres? No todos los alumnos tienen la suerte de tener a un padre o madre que sepa 
"deslizarse" en este paradigma actual.  
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Todos los seres humanos poseen capacidades y habilidades, la escuela cumplía 
un rol esencial a lo largo de la vida del ser humano desde el Jardín de Infantes hasta 
llegar a la Universidad y hablo en tiempo pasado porque su rol cambio ante el 
aislamiento social obligatorio. Cambiaron las estrategias didácticas, cambiaron los 
recursos didácticos, cambio el entorno "aula" hacia el entorno "virtual", camino 
que no han transitado la mayoría de los docentes que adquirieron sus 
conocimientos en un mundo que ya no existe. Porque el nuevo Paradigma generara 
en poco tiempo, unos meses, el vínculo entre el entorno “aula" y el entorno 
"virtual" que no se debe abandonar, sino todo lo contrario avanzar en su 
conjugación "aula presencial-aula virtual". He aquí otro problema, la "brecha 
tecnológica". 
 
Mi trabajo es virtual, resido en la Provincia de Buenos Aires, he observado como los 
docentes han generado infinitos trabajos prácticos y actividades virtuales sin 
considerar la "Brecha Tecnológica" que existe en el estrato del alumnado en todos 
sus niveles desde Jardín de Infantes hasta la Universidad. Los docentes han dado lo 
mejor de sí, pero la mayoría no ha aprendido en el ámbito "virtual" donde está 
enseñando en la actualidad como consecuencia de la llamada "cuarentena" o 
"aislamiento social obligatorio preventivo", entonces ¿cómo se puede enseñar si 
no se aprendió primero? Me refiero a los medios virtuales, ¿cuántos docentes 
han realizado actividades virtuales como conferencias, debates, cursos, etc. 
durante los últimos cinco años? 
 
Es fácil enviar una actividad por medios virtuales (email, WhatsApp, etc) y no han 
considerado lo difícil que es desarrollarlos en un celular, en el peor de los casos, 
esto trae aparejado distintos problemas de salud al tener que leer en una pequeña 
pantalla, con serias consecuencias para la vista, las manos, las cervicales, la columna, 
etc. Y eso no es nada hablemos del acceso a internet, la brecha digital se expande 
aún más. También es cierto que en el mejor de los casos se distribuyen cuadernillos 
de trabajos en el Nivel Primario, los cuales no llegan a todos, es allí donde 
encontramos otro problema, la mayoría de los padres no saben enseñar a leer, a 
dibujar, a sumar, restar, multiplicar, los padres no saben qué hacer con sus hijos y 
las tareas. La buena predisposición del Estado al implementar clases por TV, pero 
los docentes en algunos casos tenían serios problemas de escritura “errores 
ortográficos” o de matemáticas, como sumar, restar, multiplicar, dividir, todo eso 
quedo registrado en vivo en TV. 
 
Todos dan lo mejor de sí mismos y deben adaptarse a este nuevo método de 
enseñanza, que no será la primera vez porque esto recién comienza. 
 
Y al final ¿cómo harán los docentes para evaluar lo que no enseñaron? 
 
Sé y confió en las capacidades y habilidades de los docentes que superaran este 
reto a corto, mediano o largo plazo. Desde aquí mi "pequeño mundo" no observo 
que en mi País se estén tomando las medidas necesarias para capacitar a los 
docentes ante esta eventualidad que cambió por completo el modelo de enseñanza 
- aprendizaje en todos sus niveles. Están más preocupados en la cantidad de días 
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de clase del "viejo" modelo y no en la calidad de la enseñanza–aprendizaje del 
nuevo paradigma. 
 
Por otro lado, mi gran inquietud son los niños y jóvenes que no poseen acceso a las 
redes virtuales generando una gran "brecha digital". En el Gran Buenos Aires 
acceder a internet cuesta $ 649, mientras que el mismo servicio en el interior del 
país cuesta cerca de $ 9.000, ven la gran diferencia que genera desigualdad en las 
oportunidades. 
 
Observo como a nivel universitario los alumnos desarrollan sus actividades en una 
pequeña pantalla de celular, admiro y destaco a estos alumnos que se ven 
superados tecnológicamente y aun así se las arreglan para avanzar, es admirable. 
 
Por último, la “meritocracia”, los alumnos saben que si realzan actividades y son 
evaluados pueden acceder al próximo año, lo que sucedió aquí en Argentina, es que 
se anunció en agosto de 2020 que todos los alumnos acreditan el año y acceden al 
año siguiente, entonces ¿dónde quedo el empeño, el trabajo, el compromiso, el 
esfuerzo del alumno? Ellos te comentan que hicieron hasta lo imposible para realizar 
sus tareas y quien no las hizo tiene las mismas ventajas, eso no es inclusión 
educativa.  
 
Llegamos a diciembre, cierre de ciclo, muchos alumnos abandonaron el sistema 
educativo, en todos los niveles obligatorios, no han realizado actividades en todo el 
año y promocionaran al año siguiente sin ningún tipo de esfuerzo, sin haber 
obtenido saberes ni conocimientos, porque se nivela hacia abajo, se califica con 
letras, solo el último año obtiene calificación numérica. No hay devolución de 
actividades, aparentemente todas son perfectas sin ninguna objeción por parte del 
docente. 
 
Hoy se habla de abrir las escuelas, en el conurbano bonaerense donde habitan más 
de 15 millones de personas, las escuelas no están en condiciones sanitarias para 
recibir a ningún contingente de alumnos, en nueve meses no hicieron nada, ni un 
protocolo para el ciclo lectivo 2021. Se quiere dar clases en espacios abiertos, para 
ello se necesita tener habilidades y capacidades no solo por parte de los docentes 
sino también de los alumnos que se distraen por cualquier motivo. Es un problema 
que resolver. Pero la verdad es que ante los nuevos registros de la pandemia ninguna 
escuela abrirá sus puertas, ya se determinó que la escuela de la Base Esperanza en 
la Antártida cierre sus puertas al no enviar alumnos ni docentes en el contingente 
de la expedición antártica 2021. 
 
En 2019 WhatsApp dejo de tener soporte técnico en muchos celulares, se replicó en 
diciembre 2020, como se accede a un nuevo dispositivo en una economía cerrada 
donde no hay posibilidades de trabajo, y cuando muchos padres vuelvan a perder el 
trabajo.  
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Introducción 
 

En una sociedad cada vez más global e interconectada, la competencia digital de la 
ciudadanía resulta esencial. Una competencia que, según la Comisión Europea 
(2018), implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales, ya 
sea para el aprendizaje, el trabajo o la participación en la propia sociedad en la que 
nos encontramos inmersos. Incluye aspectos como la gestión de la información, la 
comunicación y la colaboración en nuevos entornos, la creación de contenidos 
digitales, la seguridad o la resolución de problemas, entre otros. 
 
Si bien esta competencia resulta básica, todavía se pone más de manifiesto en el caso 
docente, siendo hoy en día una prioridad educativa en los sistemas educativos de 
todo el mundo (UNESCO, 2019). Ser profesor competente en esta área implica 
diseñar y transformar las prácticas de aula, utilizando la tecnología para llevar a 
cabo su tarea de la forma más idónea posible (Esteve, et al. 2018). Constituye una 
labor clave del profesorado posibilitar oportunidades de aprendizaje que 
contribuyan a aumentar estas capacidades en el estudiante. No obstante, este 
cometido no recae (o no debiera recaer) únicamente en el docente, sino que se debe 
apoyar desde la institución (Sánchez-Tarazaga, 2016) y articular estrategias 
encaminadas al desarrollo de la competencia digital de su profesorado.  
 
En este trabajo presentamos una selección de tres prácticas docentes en las 
titulaciones del ámbito de Educación desarrolladas durante el período de la 
pandemia en la Universitat Jaume I (Castellón, España). Estas se enmarcan dentro 
del Plan UJI Digital (2020-2023), una decidida apuesta de la citada universidad por 
la formación docente para un mundo digital, basado en el marco Marco Europeo 
para la Competencia Digital del Profesorado (DigCompEdu) (Redecker y Punie, 
2017). 
 
Para la selección de las tres experiencias, nos hemos basado en los criterios que 
propone la UNESCO, más concretamente en el marco de su programa MOST 
(Management of Social Transformations)10, que ha especificado cuáles son los 
atributos de una buena práctica educativa y los rasgos que la caracterizan. En 
términos generales, las buenas prácticas han de ser: 1) Innovadoras, desarrollan 

 
10 https://en.unesco.org/themes/social-transformations/most 
 

https://en.unesco.org/themes/social-transformations/most
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soluciones nuevas o creativas; 2) Efectivas, demuestra un impacto positivo sobre la 
mejora; 3) Sostenibles, pueden mantenerse en el tiempo y producir efectos 
duraderos; 4) Transferibles, pues sirven como modelo para desarrollar políticas e 
iniciativas en otros lugares. Además, hemos añadido un criterio referido a la 5) 
Inclusión, alineándose así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el plan 
estratégico de la universidad.  
 

Experiencia 1: Adaptación mediante metodologías y recursos activos digitales  

Contextualización 

La primera experiencia que presentamos se ha llevado a cabo en la asignatura de 
Didáctica General. Se trata de una asignatura obligatoria del primer curso del Grado 
de Maestro/a de Educación Infantil. Está estructurada alrededor de tres tareas: 1) 
programación didáctica (50%), 2) informe y recurso sobre una estrategia 
metodológica (25%) y 3) cuestionario sobre los contenidos teóricos (preguntas tipo 
test y de desarrollo). 

Descripción de la práctica 

Con respecto a la parte de teoría, se enviaba videos explicativos (clases asíncronas) 
y documentos para que el alumnado trabajara los contenidos de manera autónoma. 
Asimismo, también se disponía, en el aula virtual (Moodle), de foros de dudas para 
compartir inquietudes o foros de debate (p.ej. En tiempos de confinamiento, ¿tareas 
escolares sí o no?). Además, se sustituyó la exposición del trabajo por la elaboración 
de un recurso didáctico (video, web, infografía, juego…) sobre una estrategia 
metodológica. Para poder evaluar este recurso se realizó una evaluación entre 
iguales mediante la herramienta “Taller” que ofrece Moodle. De este modo, el 
alumnado pudo ver los recursos metodológicos efectuados por sus compañeros y 
darles feedback ofreciendo sus valoraciones y propuestas de mejora. Al finalizar la 
asignatura el alumnado realizó un cuestionario mediante el aula virtual para ver si 
habían adquirido los contenidos teóricos trabajados. 

En cuanto a las prácticas de la asignatura, el alumnado, por grupos, realizaron una 
programación didáctica. En la primera sesión de prácticas, que se hizo de manera 
presencial, además de hacer algunas dinámicas de cohesión de grupo, el alumnado 
confeccionó los grupos y generó una carpeta compartida en el DRIVE (aplicaciones 
de Google) con todos los miembros del grupo y el profesorado. Después de la 
suspensión de las clases presenciales, el alumnado continuó trabajando la 
programación didáctica mediante los documentos compartidos. Además, se crearon 
15 salas virtuales (Meet) para que el alumnado pudiera trabajar. La profesora, en la 
hora habitual de clase, iba conectándose a las salas para resolver dudas sobre el 
punto que había que trabajar esa semana referente a la programación didáctica 
(clases sincrónicas). Así mismo, la docente semanalmente y antes de la clase 
sincrónica enviaba instrucciones al foro de avisos del aula virtual con el punto a 
abordar y el alumnado disponía de un documento con instrucciones de cada punto 
de la programación didáctica. Una vez el grupo había trabajado un apartado la 
profesora lo revisaba (en la carpeta del DRIVE) dando feedback y haciendo 
propuestas de mejora a incorporar de cara a la entrega final. Además, la última 
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semana se proporcionó al alumnado una hoja de verificación para que cada grupo 
pudiera hacer una auto revisión de la programación didáctica (estrategia de 
regulación y autorregulación del aprendizaje) y una rúbrica de autoevaluación del 
trabajo en grupo que se incorporó al cuaderno del equipo. 

Resultados 

En la última sesión de la asignatura se pidió la participación y la voz del alumnado a 
partir de dos dinámicas. 

La primera dinámica que se realizó fue la de Nube de palabras a través de la 
aplicación Menti.com, el alumnado escribió 3 palabras que sintetizaban o recogían 
la esencia de lo que había significado cursar la asignatura de manera virtual. La nube 
de palabras que generaron entre todos destacaba: aprendizaje, compañerismo, 
responsabilidad, esfuerzo, etc. (Figura 1). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Nube de palabras sobre lo que había significado cursar la asignatura 

(texto en la lengua propia valenciana). 
 

Posteriormente, se realizó la dinámica “Felicito-Critico-Propongo” a través de la 
aplicación Padlet. Se pidió al alumnado que indicaran, de manera anónima, aspectos 
a felicitar de la asignatura, críticas constructivas y propuestas de mejora. 
Seguidamente, en la Tabla 1 se presenta algunos ejemplos de los principales 
comentarios. 

  

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://ca.padlet.com/
https://ca.padlet.com/
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Tabla 1. Síntesis de los comentarios recogidos mediante la dinámica Felicito-
Critico-Propongo.  

 

Experiencia 2: La importancia de la retroalimentación 

Contextualización  

Esta práctica se ha realizado en el Grado de Maestro/a en Educación Primaria, en 
segundo curso, con un total de 45 alumnos. Recoge la experiencia de tutorizar a siete 
grupos de trabajo en un proyecto con la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS). 
El proyecto supone el 50% de la calificación de la asignatura (el otro 50% es para 
teoría). Siendo conscientes de la necesidad de evaluar para conseguir un aprendizaje 
en el alumnado durante estos meses (evaluación formativa), se ha utilizado 
diferentes herramientas de evaluación y tutorización con un doble objetivo: 1) 
adaptarnos a la diversidad de estilos de aprendizaje, 2) dar y recibir feedback sobre 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. A su vez, esto ha permitido conseguir un 
acompañamiento académico y emocional del alumnado. 

Descripción 

Durante el desarrollo del proyecto, las estrategias y herramientas utilizadas han 
sido las siguientes: 

1) Tutoría oral, a través de Google Meet: cada semana el profesorado se ha reunido 
con cada grupo para comentar dudas concretas y planificar el trabajo de la siguiente 
sesión. 

2) Vídeos sobre las fases del proyecto y retroalimentación grupal, a través de 
Screencast: se realizaron pequeños vídeos por cada fase. También se aprovechó 
para ofrecer retroalimentación, tras las sesiones de tutoría oral sobre aspectos 
comunes que convenía aclarar. El alumnado que los visualizó indicó que le ayudó a 
comprender mejor la tarea y tomar notas calmadamente de cada fase del proyecto. 
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3) Tutoría escrita a través de Moodle (foro) y correo electrónico: el alumnado 
planteaba dudas concretas sobre el enfoque de su trabajo, la forma de redacción o 
bien imprevistos que iban surgiendo conforme avanzaba el proyecto. 

4) Cuaderno reflexivo de aprendizaje en un documento de Drive: cada grupo 
utilizaba este instrumento como herramienta de trabajo interno y donde el 
profesorado podía ver las interacciones entre el grupo, los avances y consultas. 

Una vez los grupos entregaron el informe final del proyecto, el profesorado procedió 
a corregir los mismos con a través de una rúbrica comentada. Todo este material se 
devolvió al alumnado por correo electrónico, acompañado de la calificación final. 

Resultados 

Al finalizar la asignatura se envió una encuesta diseñada ad hoc y dirigida al 
alumnado para conocer su opinión sobre la tutorización de la asignatura. Estaba 
formado por tres preguntas con diferentes niveles de respuesta, en una escala Likert 
de 4 puntos (1= nada y 4=mucho) y una pregunta abierta por si consideraban incluir 
algún comentario adicional. 

La primera pregunta buscaba conocer en qué grado las herramientas de tutorización 
del proyecto han ayudado en su aprendizaje. Los resultados (Tabla 2) indican que 
todas ellas han ayudado en un grado alto, siendo la que más las tutorías en tiempo 
real (M=3,61) y, en menor medida, la grabación de vídeos (M=3,05). 

Tabla 2. Media de la valoración de las herramientas de evaluación formativa  

 

En cuanto a la segunda cuestión, se preguntaba sobre cómo el alumnado había 
percibido el feedback (Tabla 3). En términos generales, consideran en el mismo 
grado (M=3,65; DT=0,49) que ha sido claro, concreto y les ha permitido mejorar la 
tarea. También les ha ayudado a reflexionar sobre su aprendizaje (M=3,43) y a 
aprender (M=3,35). 
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Tabla 3. Media en la valoración sobre el tipo de feedback recibido 

 

En la tercera cuestión se solicitaba que hicieran una valoración global del tipo de 
feedback recibido en el proyecto de grupo. El resultado fue muy positivo, con una 
media de 3,86 (DT=0,34; N= 23). 

Experiencia 3: Coordinación docente la clave para mejorar y ampliar la 
competencia digital 
 
Contextualización 
En esta tercera experiencia nos centramos en la docencia en línea de dos asignaturas 
del Máster Universitario en Psicopedagogía. Se trata de una asignatura con un grupo 
de 13 estudiantes.  
 
Descripción 
En la primera sesión de las asignaturas, que se realizó de manera presencial y 
conjunta, se generaron mapas conceptuales mediante la herramienta Manual 
Thinking partiendo de los conocimientos previos del alumnado: ¿qué sabemos?, 
¿qué queremos saber?, ¿qué hay en común entre las dos asignaturas? y priorización 
de los contenidos a abordar. Posteriormente, se declaró el estado de alerta sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 y se repensaron las asignaturas.  
 
Previamente a cada sesión el profesorado enviaba un mensaje al foro de noticias con 
información sobre la estructura de la sesión virtual. De este modo, siguiendo el 
horario de la asignatura, mediante el Meet se hacían encuentros virtuales entre 
ambos docentes y el alumnado. Además de la sala general, se generaron tres salas 
virtuales para que el alumnado pudiera trabajar en grupo. 
  
En la primera sesión virtual compartimos nuestra situación y cómo estábamos 
viviendo el estado de alarma. En este punto se decidió retomar los mapas 
conceptuales generados y, a partir de ahí, trabajar tres bloques de contenidos 
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vinculados con ambas asignaturas. A partir de esta renegociación, organizamos el 
resto delas sesiones virtuales  en 4 principales momentos integrados por una 
tertulia diálogica a partir de texto o vídeo, trabajo en grupos reducidos y posterior 
puesta en común y cierre con una valoración de la sesión. La distribución del tiempo 
y los diferentes descansos evitaron fatigas innecesarias y una gestión de los espacios 
y recursos telemáticos que permitió emplear la interacción social y el diálogo entre 
iguales como fuente de aprendizaje. 
  
Desde el punto de vista de los recursos empleados para canalizar los aprendizajes 
del estudiantado fueron: el diario de reflexión, que es una herramienta didáctica 
donde el alumnado ha vinculado la situación vivida con los contenidos de las 
asignaturas; el ensayo de posicionamiento, que los obliga a resituarse 
profesionalmente y en función de las claves tratadas en las asignaturas y el proyecto. 
 
Resultados 
En este apartado se recogerán algunas valoraciones e impresiones que los 
estudiantes plasmaron en sus diarios de reflexión. Conviene apuntar que se firmó, 
con cada estudiante, el consentimiento informado. 
 
El alumnado valoró de manera muy positiva que se partiera de sus conocimientos e 
inquietudes y a partir de estas se trazaran ambas asignaturas. “Era la primera vez 
que me encontraba con una clase de estas características, donde nosotros éramos los 
protagonistas y el temario partía de nuestros conocimientos previos, intereses y 
necesidades”. [D_MC]. El alumnado valoró de manera muy positiva las “vivencias” 
compartidas durante el confinamiento “porque no todos hubieran sabido abordar 
las sesiones del máster tan bien como lo habéis hecho vosotros ante una situación 
como la que estamos atravesando, el COVID-19. [...]”. [D_L] 
 
En términos generales, el alumnado no está acostumbrado a reflexionar de manera 
crítica. Este es un elemento que se intenta potenciar desde el máster y el diario 
resulta una buena estrategia.    
 

“El diario de reflexión ha sido una herramienta que me ha ayudado a 
asentar los conocimientos y a ir más allá. Sobre todo, me ha permitido 
crear en mí el hábito de reflexionar [...]. Aunque es una herramienta 
costosa, considero que nos permite escribir de manera libre sobre las 
cosas que nos mueven. Relacionándolo con nuestras experiencias y 
pensamientos[...]. Este hábito se ha iniciado en un periodo de 
confinamiento que nunca olvidaremos”. [D_M] 

  

A modo de síntesis  

En los últimos años las universidades han intensificado sus esfuerzos, a través de 
iniciativas de transformación digital, para incorporar estas tecnologías como 
elemento de modernización de la gestión y de innovación de sus procesos 
formativos, siendo cada vez más común encontrar entornos de aprendizaje híbridos 
y flexibles (Bates, 2020; Beaty, 2019). 
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Estas experiencias relatadas desde los parámetros de una buena práctica asumen 
los criterios de ser innovadoras y efectivas, en tanto lo han manifestado los mismos 
usuarios. También cumplen con los criterios de sostenibilidad y transferencia pues 
estos nuevos diseños didácticos-digitales propuestos continuarán vigentes en los 
años venideros, en tanto son totalmente adaptables a las diferentes modalidades de 
enseñanza. Se puede observar su orientación inclusiva, en tanto que se utilizan 
diferentes formatos de comunicación (síncrona y asíncrona), canales (escrito y oral) 
y estrategias evaluativas (proyectos, presentaciones y prueba escrita). Además, a 
través del cuaderno reflexivo y las tutorías, el profesorado ha podido conocer el 
ritmo de aprendizaje de cada grupo, planificando su trabajo de forma personalizada 
y también aportando material de consulta específico sobre el tema que abordaba, 
adaptándose así a sus intereses. 

Constituye una barrera, sin duda, el elevado número de estudiantes en muchas de 
las aulas universitarias. Por ello, para personalizar la educación es necesario 
aliarnos con la tecnología y ofrecer un espacio para la tutorización que combine 
diferentes estrategias metodológicas y entornos (entre lo presencial y virtual). En 
estas circunstancias, tan impredecibles y de continuos avances tecnológicos, se ha 
evidenciado la importancia de la competencia digital en los docentes universitarios 
que está siendo desarrollada, mediante un continuo y paciente proceso, gracias a la 
implantación de las estrategias de formación docente para un mundo digital. Es 
evidente que este nuevo panorama legitima la importancia y necesidad de ampliar 
estas líneas estratégicas dentro de la formación inicial de los docentes de educación 
superior. 
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La experiencia de trabajar bajo sospecha. 
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Resumen 
 
La declaración de la pandemia por SARSCOV2, el virus causante de COVID19 sacudió 
la dinámica escolar presencial, la enseñanza y la praxis docente, hasta el grado de 
llevarnos a un cuestionamiento profundo de nuestra profesión. A partir de una 
respuesta emergente de nuestros sistemas educativos para dar continuidad a las 
actividades educativas fuera de la escuela, experimentamos miedo e incertidumbre 
respecto de los retos inéditos que se presentan. Como el resto de la humanidad, 
enfrentamos la posibilidad de suspender ciertas prácticas normalizadas que no 
habían sido objeto de reflexión: ir al supermercado, organizar las actividades 
domésticas, aprender prácticas de higiene, repensar los lazos afectivos, y perder el 
contacto con nuestros seres queridos, entre otros. Un elemento central durante la 
pandemia ha sido asumir que la humanidad está en duelo, y esa crisis ha tenidos 
impactos ambientales, sanitarios, económicos y educativos. En medio de este clima 
tan hostil, con la pérdida de nuestras familias o empleos a cuestas, intentamos 
encontrar a nuestros estudiantes frente al monitor y queremos decirles “algo 
“importante”.  
 
Nuestra experiencia en estos largos meses ha sido inédita, pues no solo ha puesto a 
prueba la habilidad de adaptación e innovación sino y, sobre todo, nuestra capacidad 
de resistencia e ingenio para “recabar evidencias”, pues muchos docentes aún 
tenemos que “demostrar” que estamos trabajando, porque algunos creen que no 
hacemos nada. En este contexto se incrementan las amenazas, suspicacias y otros 
síntomas que ponen a los docentes bajo sospecha, una grave enfermedad que aqueja 
a los centros educativos desde hace ya varios años, y que hoy asume dimensiones 
inauditas. En este trabajo nos interesa poner de relieve la vivencia del desarraigo 
escolar, y la experiencia de trabajar “bajo sospecha” que pone de manifiesto la 
transformación de nuestra identidad docente durante la crisis actual, poniendo el 
acento en algunos de los dilemas éticos más importantes que enfrentamos durante 
la pandemia. 
 
1. La vivencia del desarraigo y la experiencia de trabajar “bajo sospecha” 
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Esta segunda década del siglo XXI sin duda será recordada como un referente 
importante en la historia humana reciente. Concretamente, a partir de la llegada de 
la pandemia de COVID-19, que fungió como un catalizador a la desaceleración de la 
economía mundial, se puso de relieve que la prioridad fundamental ante este 
escenario es garantizar que la comunidad internacional, en su responsabilidad 
colectiva, atienda dignamente a los enfermos y de evitar que el virus SARSCOV-2 se 
expanda; en estas condiciones se debe evitar la propagación de la angustia humana 
y provocar empatía activa por la vida. 
 
Los drásticos cambios sociales y económicos acaecidos durante los últimos meses 
han ejercido una fuerte amenaza hacia las diferentes identidades colectivas y sus 
escenarios más significativos: los jóvenes han tenido que renunciar a la calle, los 
viejos a los parques, los docentes a las aulas… En pocas palabras, la pérdida de 
sentido que experimentamos, por ejemplo, a través de esos espacios donde 
tradicionalmente se circunscribe lo que sucede en algunos de los ámbitos más 
importantes de nuestras vidas, es sólo un síntoma de esa transformación identitaria 
que hoy nos aqueja.  
 
En el caso concreto de la identidad docente, hoy se enfrenta a la paradoja, por un 
lado, del reconocimiento de su papel clave en el proceso de “continuidad académica” 
y de reapropiación de aprendizajes significativos que sirvan para hacer frente a una 
crisis mundial sin precedentes recientes; y por otro, de la creciente desvalorización 
de su quehacer educativo, fuertemente cuestionado por una sociedad devastada, y 
por las propias instituciones a las que aquellos debieran sentir arraigo.    

 
Si bien el proceso de “desprofesionalización docente” no es un asunto nuevo (Giroux, 
1990), ni directamente ligado al contexto de la pandemia, una nueva amenaza surge 
entorno a las representaciones propias, así como aquellas que se construyen sobre 
de dicho colectivo, y apuntan hoy a una profundización de ese fenómeno; 
atravesado, además, por un cuestionamiento social que busca en la figura del 
docente respuestas a los cambios vertiginosos y a las demandas incipientes de esta 
“nueva normalidad”. Escuela y familia exigen hoy soluciones inmediatas a muchos 
de los problemas que les aquejan como instituciones, mientras los docentes 
asumimos con tristeza, dentro y fuera de ellas, la obsolescencia de nuestra profesión.  
 
En ese sentido, la exigencia de recabar evidencias, llenar formatos, resolver 
cuestionarios para la “mejora de ciertos procesos” (de los que, por cierto, una vez 
más nos mantienen al margen), tomar cursos de actualización y perfeccionamiento 
en una diversa variedad de asuntos “de moda” (sin considerar nuestras propias 
necesidades y las de nuestros estudiantes), pero sobre todo “demostrar” siempre la 
puntualidad e idoneidad de nuestro trabajo (juzgada por alguien que jamás ha 
estado en un aula frente a grupo), se ha vuelto más importante que nuestra 
capacidad para acompañar, orientar y contener a los estudiantes en estas 
circunstancias tan difíciles.  

 
De esta manera, consideramos que la falta de confianza está deteriorando la 
dignidad de la docencia en múltiples formas, y los medios virtuales han coadyuvado 
a la exposición pública de algunos casos aislados que vienen a reforzar ese “estado 
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de sospecha” y convertirlo en certeza común: “el profe no sabe nada”, “no trabaja”, 
“hostiga y acosa a los estudiantes”, entre otras muchas acusaciones que se colman 
de certidumbre en el imaginario colectivo. Todo esto ha propiciado la ruptura de esa 
cruceta que entretejía los significados y sentidos (tradicionales y, por ende, siempre 
cambiantes), de nuestra praxis pedagógica, poniendo en entredicho, incluso, nuestra 
misma vocación: ese llamado a dar y darse a los demás, y que sin duda conlleva una 
enorme responsabilidad.  
 
Surgen así una serie de preguntas, muy difíciles de responder, pero cuyo solo 
planteamiento nos permite vislumbrar la importancia del asunto que tenemos entre 
manos: ¿Cuál es nuestra función en medio de todo esto, y qué responsabilidades 
acarrea?; ¿qué podemos enseñar?; ¿qué tenemos para dar? Cabe advertir que estas 
cuestiones merecen una reflexión crítica imprescindible y procuramos establecer 
algunos elementos para ello.  
 
2. Pensar la praxis con responsabilidad 
 
Las condiciones imperantes transforman la imagen del docente tiñéndola de una 
desazón colectiva y transgrediendo las pautas que organizaban su quehacer: la 
ausencia de tiempos límite en su trabajo, y la falta de espacio (ese “no- lugar”) en su 
quehacer, siempre comprometido y criticado, hoy son puestas “en tela de juicio”; 
pues como lo define Teixeira, “la docencia integra un orden del cuidado unido a la 
dimensión humana y política”12 (2007, p. 433). De esta manera, la vida laboral se 
fusiona con la personal, no quedan claros los límites ni la alternancia de los 
momentos de trabajo/descanso del docente, y como consecuencia de ello, no existe 
tiempo propio, no hay espacio de intimidad ni arraigo alguno. En ese sentido, al 
hablar de responsabilidad no podemos omitir hablar de la educación, de las 
transformaciones del ejercicio docente, y del uso de las herramientas digitales en 
diversos contextos caracterizados por el distanciamiento social. 
 
Ahora bien, ante este escenario surge la pregunta, ¿Cuál es la responsabilidad social 
de la universidad hacia los docentes?, destacan las siguientes: cuidar 
responsablemente del tiempo destinado al trabajo, atender su salud física y mental; 
reconocer que es un ser humano confinado, por lo que requiere reconocimiento en 
su labor, y organización suficiente en su trabajo para así poder hacer uso recreativo 
del tiempo libre, convivir con su familia y dedicar suficiente tiempo a su descanso. 
En pocas palabras, es preciso salir de la invisibilidad del cuidado, pues como señala 
Tronto, el verdadero cambio sería organizar la vida alrededor del cuidado y no del 
trabajo (referido por Vallaeys, 2020). 

 
En estos momentos, en el trabajo docente se articulan actividades útiles, urgentes, e 
insulsas exigencias administrativas que surgen en medio de la emergencia sanitaria 
para restaurar -ficticiamente- la normalidad. Esto genera una fuerte carga 
emocional, ansiedad, cansancio mental y angustia, sin tomar en consideración que 
el trabajo en el ciber-espacio requiere de todo un diseño mucho más complejo del 
que “hoy nos sale al paso”, pues como señala Zabalza, “No es lo mismo llegar cada 
día al aula, soltar tu rollo y marcharte, que organizar un… proceso complejo de 

 
12 La traducción es propia. 
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oportunidades diferenciadas de aprendizaje profundo y supervisar […] el itinerario 
personal que va siguiendo cada uno de los estudiantes en ese proceso” (Zabalza, 
2009, p. 75). 
 
Aunque la contingencia no podía preverse con esta magnitud, ya conocíamos la 
existencia de infinitos mecanismos de control y regulación docente que implicaban 
el uso de recursos tecnológicos. Entonces, resulta imperante respetar los tiempos de 
aprendizajes de los estudiantes, reconocer que los escenarios actuales son inéditos, 
incorporar el juicio de los docentes en las decisiones pedagógicas, y tomarlas a su 
vez en conjunto con quienes diseñan las pautas institucionales; pues la educación 
bien entendida es exploración colectiva.  
 
Sin embargo, en este preciso momento se diseñan propuestas educativas en 
modalidades a distancia o remotas que adoptan las pautas y modelos de la 
presencialidad sin adecuaciones curriculares, esa condición es el gran nudo 
gordiano por desatar: ¿Qué quiere privilegiar la universidad?, ¿la misma educación 
de siempre, o una nueva que sea mucho más empática, equitativa y sincera?; ¿seguir 
promoviendo competencias individuales o competencias de grupo?, ¿salvándose 
cada quién, como pueda, o incluyendo resiliencia grupal solidaria? (Vallaeys, 2020). 
 
3. Algunos dilemas éticos que se abren al pensar en la postpandemia 
 
El escenario futuro es poco halagüeño: el desempleo masivo, la falta de acceso a la 
alimentación, a la salud, a la educación… las familias sobrevivientes tendrán que 
decidir entre comer o pagar el servicio de internet para seguir “dándoles educación” 
a sus hijos. Y en medio de todo esto, nos preguntamos si en esa “nueva normalidad” 
debemos acostumbrarnos a trabajar así: bajo sospecha. Pues mientras otros asumen 
que no trabajamos, nosotros debemos esforzarnos incansablemente por demostrar 
lo contrario: “culpable hasta que se demuestre lo contrario”.  
 
Esos problemas, ponen sobre la mesa ciertas preguntas: ¿tendremos que “seguir la 
corriente” y continuar anteponiendo las “urgencias administrativas” a las 
verdaderas necesidades humanas?; ¿esta crisis es, quizá, una oportunidad para 
pensar y repensar aquello que realmente importa, es decir, las finalidades 
formativas de estas generaciones y de las venideras, y el genuino lugar de los 
docentes (y no de los burócratas “expertos”) para lograrlos? Algo que solo se podrá 
conseguir involucrándonos, responsabilizándonos todos, y devolviéndoles a los 
docentes la dignidad de su labor. Al parecer las disposiciones políticas de los 
gobiernos desaprovechan esta oportunidad e insisten en “regular” los sistemas 
educativos en el tránsito de la presencialidad a la educación a distancia. No sobra 
decir que gran parte de los docentes no estábamos preparados pedagógica, técnica 
y personalmente para enfrentar las demandas emergentes.  

 
A partir de las políticas establecidas para preservar las actividades de aprendizaje 
fuera de los recintos escolares, tuvimos la necesidad de reconfigurar nuestra 
práctica docente: ¿cómo desarrollar actividades y contenidos planeados para la 
presencialidad en un contexto distinto?, ¿cómo crear experiencias de aprendizaje 
compartido utilizando estrategias didácticas pertinentes para la enseñanza a 
distancia? Aunque estas preguntas aluden a una dimensión didáctico-pedagógica, 
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que consiste en el despliegue de disposiciones orientadas a la producción de 
conocimientos, su transmisión y apropiación a través de herramientas didácticas, es 
necesario desatacar que hubo otras dimensiones de la práctica docente que fueron 
trastocadas. Entre ellas destaca la dimensión personal, ya que nuestras actividades 
profesionales se mudaron de los edificios escolares a nuestras casas o espacios 
familiares. En ese sentido, como docentes tuvimos la necesidad de modificar y 
armonizar la praxis profesional con la vida familiar e íntima.  

 
Quizá los docentes que trabajan en sistemas educativos no escolarizados pudieron 
realizar esta transición con herramientas y experiencias previas que les ayudaran. 
Empero, los docentes que trabajamos en la presencialidad y que construimos una 
relación pedagógica a partir del contacto con otros, nos vimos en la necesidad de 
replantear cuáles serían los elementos imprescindibles que debemos preservar del 
vínculo pedagógico más allá del contacto físico. ¿Cómo mantener una relación 
estrecha entre compañeros, estudiantes y docentes que potencie los aprendizajes 
pero que no se reduzca a la dimensión cognitiva, sino que apunte hacia la 
construcción de lazos más humanos?  

 
3.1. Replantear la relación pedagógica 

 
A partir de esta pregunta, recuperamos la importancia de tacto pedagógico (Manen, 
1991), más allá de la relación in loco parentis (relación paternal) para avanzar hacia 
una experiencia formativa. Esto significa que la relación pedagógica, cuyo principal 
interés es el cuidado de otro, puede ayudar en la reconfiguración de la praxis 
docente en tiempos pandémicos. Al respecto, Manen (1991) señaló algunos 
antecedentes del tacto pedagógico estableciendo una analogía con la relación 
parental: El profesor se vincula con los estudiantes cuidando su desarrollo y 
acompañándolo. Sin embargo, esas acciones suelen concebirse a partir de 
interacciones presenciales que favorecen la comunicación y la confianza. Ahora, la 
pandemia que nos ha confinado y separado del aula impone condiciones distintas 
para este acompañamiento y exige reconfigurar nuestra sensibilidad, encontrar 
medios de comunicación asertiva, estrechar los vínculos afectivos, fomentar el 
intercambio de saberes y experiencias para que cada sujeto sea parte activa de su 
formación. En estas condiciones, la experiencia formativa puede convertirse en una 
oportunidad de desarrollar diversas prácticas de cuidado, crear espacios de 
transformación colectiva y personal.  
 
 
3.2 Descentrar la técnica y apostar por la mediación  

 

Debemos y queremos reconocer que los docentes enfrentamos la contingencia 
sanitaria y nos mudamos a las plataformas tecnológicas para continuar trabajando 
a distancia. Lo hicimos de la noche a la mañana, con temor o desconcierto, pero con 
la seguridad de que dejaríamos solos a los estudiantes y que, paradójicamente, 
lograríamos contacto con las familias que integran la comunidad escolar y social. 
¿Quién hubiera imaginado que los padres de familia estarían presentes en las clases, 
y que conocerían los retos que los profesores asumimos en la praxis docente, 
precisamente, en medio de la pandemia? Es justo celebrar el denodado esfuerzo por 
continuar las actividades docentes y decir que, sin la red social -humana-, hubiera 
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sido mucho más difícil. Padres de familia, abuelos, hermanos, tíos y vecinos juegan 
un papel central en la continuidad educativa y en la mediación pedagógica. Aunque 
los retos tecnológicos se presentan cotidianamente, hay fallas en las conexiones de 
internet, no contamos con las plataformas educativas, o no somos suficientemente 
diestros para manejarlas, entre otras cosas. Y aquí, justamente, es importante 
recordar que los recursos tecnológicos en sí mismos no enriquecen la experiencia 
formativa; ésta requiere del acompañamiento, el cuidado, la escucha y la 
conversación entre los directivos, compañeros y personal técnico. Es la sinergia de 
estos actores el elemento central de la continuidad educativa.  
 
4. ¿Qué aprendimos? Nuestra propuesta  

 
¿Y los olvidados? ¿Aquellos que no tuvieron acceso a la educación a través de 
plataformas tecnológicas o que no tuvieron contacto con sus profesores durante las 
visitas domiciliarias, aquellos que no poseen celular o medios tecnológicos para 
continuar? Tenemos una deuda enorme con ellos, vivimos el duelo porque muchos 
estudiantes se encuentran lejos de nosotros y huérfanos de escuela y/o familia. Hay 
un ambiente de tristeza por la factura de la pandemia, y también esperanza de 
volver. Entonces, ¿Cuál es nuestra función en medio de todo esto, y qué 
responsabilidades acarrea? Primero, hacer efectivo el acceso a la educación con 
equidad y justicia, resarcir en la medida de lo im-posible, los efectos de la ausencia, 
ayudar, colaborar para que los estudiantes acepten el compromiso de educarnos 
juntos. Invitar y, cuando se pueda, abrazarnos.  
 
¿Qué podemos enseñar? Nada, reformulemos la pregunta, ¿qué podemos 
compartir?, ¿qué tenemos para dar? Los docentes daremos nuestra vida, así como 
ahora estamos en actividades lectivas en el confinamiento, podemos dar esperanza, 
fuerza, y ayudarnos en la construcción de una relación educativa que traspasa los 
muros de los edificios escolares. Hoy, como nunca, perseveramos para mostrar que 
sin los procesos educativos nuestras sociedades corren el riesgo de fragmentarse y 
quedar atrapadas en la ignorancia, la indiferencia y el abandono. Invitamos a la 
reflexión y a ponderar que la práctica docente tiene en la enseñanza una parte 
importante, pero no exclusiva, hay en la relación pedagógica elementos vinculados 
con la ética, la responsabilidad y cuidado por el otro. Estas tareas no están 
divorciadas de las actividades de gestión, desarrollo tecnológico y funciones 
directivas, sin embargo, es necesario reorganizarlas para poner los acentos en la 
praxis y en la relación con los otros sujetos y con el entorno.  
 
Apostemos por la confianza, por el respeto, y devolvamos la dignidad a los miles de 
millones de docentes que hoy, de la mano de las familias, cuidamos y acompañamos 
la formación humana con miras a transitar a un mejor futuro para todos.  
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La docencia, el docente y las TIC en el contexto 

colombiano de la pandemia 
Juan Vicente Ortiz Franco y Wilson Julio Páez Cortés 
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En este apartado se comparte un conjunto de experiencias desde profesores y 
padres de familia de cuatro instituciones educativas colombianas acerca de las 
diferentes problemáticas en el campo educativo, surgidas durante el confinamiento 
social, canalizadas y  sistematizadas a partir del desarrollo de un proceso 
investigativo, interés surgido durante la pandemia, en torno a los currícula, 
prácticas pedagógicas, usos de tecnologías y procesos de evaluación de los 
aprendizajes; ejes de atención en la presente investigación. El objeto es identificar 
cambios en formas y usos de la evaluación en el confinamiento para renovar sus 
intencionalidades y propósitos como pretexto para el aprendizaje explícito en 
programas curriculares y aquellos no previstos por maestros y para ello se aborda 
el cómo y para qué evalúan los maestros los aprendizajes durante la escuela 
confinada; sus fundamentos teóricos  como eje y objeto de indagación enmarcada 
en el contexto de desarrollo actual de las prácticas pedagógicas entre maestros, 
padres, estudiantes y direccionadas por los órganos de gobierno institucional y se 
asume como eje transversal, articulado con el desarrollo curricular, el enfoque 
pedagógico, la docencia y los ambientes educativos. En este marco, la evaluación es 
el proceso que sustenta los aprendizajes asumiéndose como práctica compleja de 
naturaleza humana en donde intervienen factores como el ambiente institucional y 
del aula, los sujetos, las asignaturas, el programa, la institución y el entorno social. 

 

El contexto del quehacer educativo en el momento actual de la pandemia 

El panorama político, económico, educativo, social y la actividad humana en todos 
los rincones del mundo se alteró drásticamente por la aparición del C-19 con efectos 
difíciles de predecir. Países pobres y ricos sufren pérdidas de vidas, desempleo, 
saturación del sistema de salud, vulnerabilidad de atención al adulto mayor, 
descenso en índice del crecimiento económico, surgimiento de nuevas 
enfermedades socioemocionales y en países latinoamericanos el incremento de la 
violencia intrafamiliar, desnutrición y reducción de ingresos familiares. En este 
panorama, se confronta la educación con el mayor número de reflexiones: 
incorporación de recursos virtuales y preparación para afrontar la post-pandemia 
como reto pedagógico. Casanova (2020) respecto a lo anterior, recoge estas 
preocupaciones sobre la pandemia, al afirmar que:  
 

Si bien todos los ámbitos de la vida social e individual padecen los efectos de 

la emergencia sanitaria, el campo educativo resulta severamente trastocados 

pues, aunque diversos fenómenos de orden natural o social- habían implicado 

cierres e interrupciones en los sistemas educativos nacionales y locales, en 

ningún otro momento de la historia habían visto suspendidas las actividades 
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de más de 1225 millones de estudiantes, de todos los niveles educativos del 

planeta entero (p. 10). 

En Colombia, de repente, cambiaron los métodos y mediaciones de la enseñanza y 
los profesores, sin preparación, trasladaron su quehacer a casa, se ingeniaron aulas 
improvisadas afectando su intimidad familiar. En la crisis, surgieron propuestas 
investigativas sobre efectos y mitigación de impactos de la pandemia, usos de 
tecnologías para la continuidad, afectaciones al desarrollo curricular y cómo evaluar 
los aprendizajes. En ésta última, se centra este artículo con la pretensión  de develar 
cambios en formas y usos de resultados de la evaluación durante el confinamiento, 
con los aportes de padres de familia de instituciones de Básica y Media y profesores 
de los niveles de Básica, Media y Superior, con el propósito central de aportar 
elementos orientados a renovar los usos de la evaluación, considerando las 
condiciones actuales de la escuela en casa y nuevos aprendizajes, ocultos en la 
propuesta curricular, que surgen en campos como los valores, los hábitos y nuevas 
habilidades: los fundamentos teóricos se concentran en tres ejes: evaluación y 
prácticas evaluativas; ambientes educativos y confinamiento. 
 

Fundamentos teóricos de la investigación  

 
Para fundamentar el proceso investigativo se partió de tres nociones: 1. Evaluación 
y prácticas evaluativas como componente central de observación e indagación; 2. 
Las características de los ambientes educativos en que se desarrollan las prácticas 
pedagógicas y; 3. Los procesos de enseñanza y aprendizaje durante el 
confinamiento, asumidos como características generadas por la pandemia y en que 
las instituciones educativas deben enfrentar situaciones inesperadas y estructurar 
acciones  en un marco de construcción pensada y reflexionada con suficiente 
anticipación al fenómeno. 
 

La evaluación de los aprendizajes, sus usos y prácticas 

 

Abordar la definición de evaluación es tarea compleja por la diversidad de nociones 
tejidas en torno al término desde su origen y desarrollo histórico; se configura 
enmarcado en condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que imperan 
socialmente. Evaluar, significa asignar valor o mérito a algo; conceptualmente se 
considera como un proceso propio de diferentes campos de la actividad humana, 
con amplias maneras de asumirse y considera estadios de desarrollo que permiten 
entenderla como proceso integral, continuo y sistemático que forma parte de las 
tareas de aprendizaje para el mejoramiento y como oportunidad del aprendizaje. 
 
La evaluación es connatural al ser humano y sus primeras manifestaciones 
individuales y colectivas están acompañadas de balances y valoraciones intuitivas y 
sistematizadas de sus actividades. Este término se lleva al discurso educativo en 
diversas modalidades, usos, prácticas y métodos para verificar los aprendizajes, 
transformándose en discurso complejo. Celman (2015) aporta que la evaluación: 
“No es ni puede ser apéndice de la enseñanza o el aprendizaje; es parte de la 
enseñanza y del aprendizaje”.  (p. 37) Puesto que no hay aprendizaje, ni 
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razonamiento, ni crítica, ni reflexión sin la valoración por parte del sujeto, el 
acompañamiento y práctica pedagógica por parte del profesor que, según López 
(2016) “están orientadas a identificar los cambios que hay que introducir en el 
proceso para conseguir mejoras en los procesos del aprendizaje” (p. 29). Moreno, 
(2016) plantea un nuevo paradigma: evaluación para el aprendizaje. “En este nuevo 
enfoque, la evaluación se entiende como un proceso que puede y debe potenciar el 
aprendizaje, pero requiere ciertas condiciones que permitan hacer de la evaluación 
una experiencia de aprendizaje” (p. 25), afectadas por ambientes de aprendizaje, 
entendidos, según Ortiz (2018) como: “Otros factores que intervienen en la 
enseñanza y juegan un papel importante, son todos aquellos que tienen que ver con 
el ambiente del aula, como los sujetos que allí participan, las asignaturas, el 
programa, la institución y el entorno social” ( p. 41). 
 
Desde la concepción del diccionario del Pensamiento Alternativo Latinoamericano 
Ortiz (2014) define el término como: “la evaluación educativa es el campo 
disciplinar inscrito dentro del ámbito formativo que se define como proceso 
dinámico dialógico, continuo con participación de diferentes actores involucrados 
en la formación que se apoya en la búsqueda, sistematización e interpretación de 
información apropiada, sustentada y estructurada con procedimientos soportados 
para contribuir con la satisfacción de necesidades identificadas en el proceso 
complejo de la enseñanza y el aprendizaje”.  
 
El proceso evaluativo conduce necesariamente a identificar los factores que afectan 
positiva o negativamente el cumplimiento de los propósitos trazados, para definir 
las estrategias y acciones que permiten superar las falencias identificadas; en 
consecuencia, la evaluación es un componente de la Planeación. 
 
Cuatro elementos necesarios en la concepción de evaluación, en la perspectiva de 
Ortiz (2018) son: ser un proceso: dinámico, cambiante, participativo, dialógico y 
continuo que conlleva el acopio de información: oportuna, desde diferentes fuentes, 
lo más aproximada a la realidad objeto de indagación; tal vez se reviste de menos 
trascendencia dos cualidades que desde un enfoque psicométrico se adhirieron a la 
evaluación para da un supuesto cientifismo: validez y confiabilidad. El tercer eje del 
concepto y el fundamento central: el para qué de la evaluación y desde la propia 
construcción, comprometemos que es la toma de decisiones oportunas, 
fundamentadas y pertinentes. El cuarto y último eje es que la toma de decisiones 
conduzca a la construcción del proyecto de vida del estudiante; a su desarrollo 
integral; más allá de lo cognitivo; tradicional énfasis que deja por fuera al sentido de 
vida, de desarrollo de lo social, afectivo, ético y artístico; ésta última razón de ser de 
la insistencia al abordar este núcleo problémico (pág. 46). 
 
Álvarez (2001, p. 36)) aporta en torno a la delimitación conceptual del término y 
advierte acerca de los amplios sentidos dados, a los usos dispares, confines e 
intencionalidades distintas y aplicar instrumentos sin soportes adecuados, 
afirmando que sigue criterios de calidad. El autor afirma que “debe entenderse que 
evaluar con intención formativa no es igual a medir ni a calificar, ni tan siquiera a 
corregir. Evaluar tampoco es clasificar, ni es examinar, ni aplicar test” (evaluar para 
conocer, examinar para excluir., 2001) 
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Pérez (2013) expone que “La evaluación continua y formativa es por tanto, la clave 
del cambio convencional de la escuela. Por ello es urgente la modificación radical de 
las formas de examinar y la primera propuesta que surge de los planteamientos 
anteriores es que la evaluación ha de concebirse como una herramienta y una 
ocasión para el aprendizaje” (Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?, (p. 93). 
 
Litwin en el documento: “La Evaluación de los Aprendizajes en el Debate Didáctico 
Contemporáneo” (2015, pág. 13), plantea en su aporte que “Apreciar, atribuir valor 
o juzgar han sido los conceptos que más se asocian con la evaluación. Desde una 
perspectiva Didáctica, el concepto implica juzgar la enseñanza y juzgar el 
aprendizaje; atribuirles un valor a los actos y prácticas de los docentes y atribuirles 
un valor a los actos que dan cuenta de los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes”. Ortiz(2018) agrega: “Vista la evaluación bajo el paradigma de la 
complejidad, conlleva a entender que la educación donde ella está inscrita tiene este 
mismo estigma dado que está determinada por creencias, valores, concepciones 
políticas, prácticas e imaginarios y a su vez, por unas características mismas, 
participantes en las tareas de enseñar y aprender. Estos factores se interrelacionan 
y complejizan cuando se aborda el fenómeno educativo” (p. 14), agrega que desde 
diferentes miradas, posturas y percepciones sobre los fenómenos complejos de la 
educación, la evaluación también incluye los numerosos ámbitos que conforman los 
procesos institucionales. 
 

Ambientes educativos 

 

La humanidad vive un momento de crisis inesperada y sin alternativas consolidadas 
para mitigar sus efectos sobre el cierre obligado de instituciones, el confinamiento, 
el aislamiento social, la crisis de mercados, la reducción y cierre de plantas de 
producción, la pérdida de empleo, el incremento de enfermedades de origen 
emocional; de los niveles de violencia intrafamiliar y parálisis de los diferentes 
sectores. Si a finales de los noventa se avizoraban cambios de todo orden por la 
acelerada transformación del conocimiento y en distintas características de la 
humanidad, que dio lugar a afirmar que una “Nueva Era Civilizatoria” según 
Tünnermann (2003), estaba en gestación y se comprometía a la educación para que 
asumiera un papel protagónico en esa nueva era de cambios de todo orden (p. 103). 
Todos los sectores impulsan estrategias para afrontar con los menores riesgos el 
nuevo panorama, luego de un ambiente de desolación, donde es posible reconocer 
el valor del ser humano, pues quedó demostrado que la riqueza, los desarrollos 
tecnológicos y otros avances de la ciencia no bastan para solucionar la problemática 
actual y que lo más valioso es el ser humano y su capacidad. 
 
Un aspecto que impactó, como alternativa de solución, a la educación fue el uso de 
plataformas para mantener el desarrollo académico que termina entre pantallas, 
chats y correos electrónicos; Zoom, Teem, WhatsApp y Google (Classroom), entre 
otras mediaciones. En numerosos encuentros de discusión con expertos educativos 
como Francesco Tonusci, Bernardo Toro, Francisco Cajiao, Boa Ventura De Sousa 
Santos, entre otros, recalcan la manera como se privilegió su uso durante esta crisis, 
el papel de las tecnologías, sobredimensionando, si así se puede señalar, la 
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responsabilidad y el salvavidas que representa y frente a ello, es necesario exponer 
que su justo papel en el proceso formativo, debe asumirse como recurso, mediación 
y herramienta que tiene su mayor beneficio, siempre en cuando se tenga claridad al 
modelo pedagógico; la concepción que se tenga frente a qué es docencia, qué es 
enseñar, qué es conocimiento, cómo construir y renovar el conocimiento son 
posturas claras que necesariamente permiten hacer uso racional de las mismas, dar 
el lugar adecuado dentro de todo proceso pedagógico. 
 
Ahora, dentro de las premisas que se plantean desde la investigación educacional, 
como el uso de TIC durante el confinamiento, recalca los vacíos en las comunidades 
educativas pues en los foros educativos de 2020 se concluyó que 30% de los 
estudiantes en Bogotá y gran parte de Colombia, no tienen conectividad, afectando 
cualquier desarrollo educativo y provocando deserción escolar importante, la 
misma estabilidad de matrícula de estudiantes que sobrepasa 10% a nivel sistema 
educativo nacional. 
 

Características de la enseñanza y aprendizaje en el confinamiento  

 

Los procesos de desarrollo educativo se desenvuelven por condicionantes que 
estructuran, lo que se puede llamar: el panorama educativo mundial, cuyas 
características, según Datos de la UNESCO, del 25 de mayo de 2020, mostraron como 
la crisis del C-19 afectó los rincones del planeta y no escapó ninguna actividad de 
desarrollo humano a las afectaciones aún incalculables en todo orden; qué no decir 
de las afectaciones a los sistemas educativos pues 1.184.126.508 estudiantes 
matriculados, vieron cerrar las instituciones en todos los niveles educativos; en 143 
países fueron cerradas la totalidad de las instituciones. Reportes de la UNESCO, 
hasta el 30 de marzo, 166 países habían cerrado sus escuelas y universidades. A 
escala mundial, 87% de la población estudiantil se afectó por estas medidas; 
además, en todo el mundo, alrededor de 63 millones de maestros dejaron de laborar 
en las aulas (IESALC-UNESCO, 2020). 
 
La revolución tecnológica, especialmente de TIC,  impactaron las metodologías y 
estrategias de la educación, delineándose con mayor propiedad educación a 
distancia y virtual, asumiendo características que antes estaban inmiscuidas en la 
primera y propiciando reflexiones frente a la efectividad de la estrategia presencial; 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la de los métodos, usos y formación para 
la evaluación, el desempeño de los docentes, las metodologías de enseñanza, las 
didácticas generales y particulares, los ambientes de aprendizaje, el papel de las 
familias y los contenidos curriculares. Las reflexiones generadas sobre gran parte 
de los componentes anteriores confluyeron en la afirmación de atravesar una 
educación en crisis, a la deriva y marginada de los cambios y exigencias sociales. 
Puga, C. (2020), aporta a manera de conclusión “Es así como la pandemia tiene 
consecuencias en los individuos, en las sociedades locales y nacionales, en los 
gobiernos y en los sistemas de intercambio y organización de una sociedad global 
que de pronto se ha visto paralizada” (p. 4). 
 
Los sistemas educativos de América Latina, afrontan de diversas maneras y con 
estrategias diferentes sus prácticas pedagógicas, las formas como las TIC surgen 
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como centro de los desafíos para los diversos actores de la comunidad educativa: 
maestros, estudiantes, padres, directivos; para los desarrollos curriculares, los 
sistemas de evaluación de los aprendizajes, son motivo de profundas reflexiones y 
preguntas: ¿Cómo seguir implementando un sistema de evaluación del rendimiento 
académico confiable desarrollado a partir de los tradicionales exámenes de lápiz y 
papel, sin control de su ejecución y ayuda de externos?;  ¿Sobre qué contenidos se 
evaluará y la pertinencia del desarrollo de ejercicios consignados en las llamadas 
“Guías de trabajo en Casa” como criterio central de evaluación? 
 
Las instituciones educativas en Colombia acudieron al uso de un número amplio de 
alternativas para dar continuidad a los procesos formativos de más de siete millones 
de estudiantes; sin embargo, el uso y la dotación de recursos digitales ha 
evidenciado un conjunto de problemáticas, con implicaciones éticas acerca de la 
equidad del modelo. Como lo afirma Lloyd (2020) que también el requerimiento 
ante dichas tecnologías ha dejado en evidencia que: “Entre los factores que 
condicionan el acceso a una educación de calidad en línea son: la clase social, la raza, 
la etnia, el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución educativa a la que 
pertenecen. Juntos, esos factores configuran la llamada brecha digital entre los que 
pueden aprovechar las TIC y los que quedan excluidos (p. 115). Este término, data 
de los años 90, fue adoptado por el gobierno de Estados Unidos el de brecha digital 
fue abordado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos para referirse a 
la desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones. El 
mismo autor señala que: “Años después se ampliaría para incluir múltiples aspectos 
de la apropiación de las tecnologías, incluyendo las capacidades digitales de las 
personas, los valores que se asocian a su uso y los factores políticos y económicos 
que inciden en su distribución” (p.116).  
 
El acceso a recursos tecnológicos por parte de la comunidad educativa se constituye 
en otro de los componente que inciden en los ambientes educativos, al constituirse 
en una herramienta, un recurso imprescindible para los encuentros sincrónicos y 
asincrónicos, dejando, sin embargo, en evidencia su limitado acceso que ha 
desbordado las condiciones de las familias, no solo porque un alto número (40%), 
no cuenta con un dispositivo computacional, 60%, tiene un equipo que durante el 
trabajo en casa y el confinamiento, debe utilizar, el papá, la mamá y 
simultáneamente más de un hijo está escolarizado. Si bien es sabido, la estrategia 
“Aprender en Casa”, solución planteada por organismos como la UNESCO y la 
UNICEF para América Latina, no es iniciativa particular de Colombia, ha sido 
apoyada por cartillas para quienes no tienen conectividad y guías de trabajo para 
quienes asisten a encuentros sincrónicos, marginó y minimizado otras estrategias 
como las radiales, la televisión educativa, los recursos de Red Académica en Bogotá. 
 

Metodología. Tipo de investigación 

 

De acuerdo con los propósitos de esta investigación sobre cómo y para qué se 
evalúan los aprendizajes de los estudiantes durante el confinamiento, se considera 
la posibilidad que brinda el desarrollo de un estudio descriptivo, en el enfoque 
cualitativo definida por Flick (2015) así: 
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La investigación cualitativa es una actividad situada que localiza al 

observador en el mundo. Consiste en un conjunto de prácticas materiales e 

interpretativas que hacen visible el mundo. Estas prácticas transforman el 

mundo. Lo convierten en una serie de representaciones, incluidas notas de 

campo, entrevistas, conversaciones, fotografí́as, grabaciones y memorandos 

personales. En este nivel, a investigación cualitativa implica un enfoque 

interpretativo, naturalista del mundo. Eso significa que los investigadores 

cualitativos estudian las cosas en su entorno natural intentando dar sentido a 

los fenómenos interpretarlos desde el punto de vista de los significados que 

les dan las personas (p.20). 

 

En esta investigación las experiencias, conceptos, nociones e imaginarios 
enriquecen las respuestas a los tópicos planteados  a profesores y padres/madres y 
se hace uso de las palabras escritas de los docentes, las que significan una función, 
acción o proyección importante de su ejercicio pedagógico y de ésta manera poder 
realizar interpretaciones desde el prisma del tema de evaluación; es la experiencia 
a través de la palabra escrita la que permite encontrar explicaciones a la realidad 
por estudiar, es decir, sus múltiples enunciados, redundantes, explícitos o implícitos. 
También se hace uso de los postulados del enfoque holístico, donde: “las personas, 
los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un 
todo” (Álvarez y Jurgenson. 2014. P, 24). Como bien la definen Sampieri, Baptista y 
Fernández (2014) “La investigación cualitativa se enfoca en comprender los 
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 
natural y en relación con su contexto” (pág. 358). 
El trabajo de campo contó con participación de 82 profesores; 42 de licenciatura de 
dos universidades de Bogotá y 40 profesores de dos instituciones públicas de Básica 
y Media. Para recoger información de padres de familia se utilizó la metodología de 
grupos focales, con 40 participantes en tres sesiones. Para el levantamiento de la 
información se diseñó, convalidó mediante juicio de expertos y aplicó, un 
instrumento de respuesta abierta para profesores sobre: formas utilizadas por los 
profesores para evaluar a los estudiantes con los cuales desarrolla actividad 
académica durante el confinamiento; usos de los resultados y cambios observados 
en la docencia durante el confinamiento. El trabajo de campo con grupos focales, se 
adelantó en tres encuentros virtuales con uso de la plataforma zoom con padres de 
dos instituciones públicas. Se estructuraron tres preguntas orientadas a direccionar 
la discusión y sistematizar los aportes. Las y respuestas se organizaron y agruparon 
mediante ejes categóricos. 
 

Resultados y discusión 

 

92% de padres/madres afirma que impera la calificación del desarrollo de guías. 
70% de estudiantes tienen conectividad y 30% usa cartillas, por falta de ella; 89% 
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señala que se califica para aprobar o perder períodos; 74% que los encuentros 
sincrónicos son la estrategia evaluativa destacada. Hay predominio de la 
calificación; no hay cambio en prácticas y usos de la evaluación. Según 63% de los 
padres/madres, es en las fuentes de información donde los profesores soportan la 
calificación de aprendizajes. En la Universidad, 65% de los profesores dice que las 
formas de evaluación durante la pandemia son las mismas, solo que bajo 
plataformas institucionales -diseñadas para educación virtual y a distancia-, 79% 
usa exámenes escritos, 82% valora la asistencia a encuentros sincrónicos, 56% 
recurre a ensayos, trabajos en grupo y exposiciones. El énfasis de la evaluación es la 
memorización de contenidos, se privilegia la evaluación tradicional centrada en el 
enfoque instrumental (medición de conocimientos, con uso de exámenes, trabajos 
individuales; asistencia y participación en clases sincrónicas). Hay formas de 
evaluación con enfoque de racionalidad práctica como trabajos en grupo (12%), 
mesas de discusión (8%), exposiciones y debates (14%), ocupan los últimos lugares 
en cuanto a preferencias. 
 

Conclusiones 

 

Algunos problemas encontrados en educación son: 
 

• Se mantienen las mismas formas e intencionalidades de la evaluación durante 

la crisis; se requiere compilar mayores evidencias de estudiantes y 

padres/madres para ampliar la visión de otros actores. La investigación 

aporta evidencias acerca de la evaluación y su tendencia centrada en la 

calificación y preocupación por quién se promueve o no; el énfasis de la 

evaluación es la memorización de contenidos; el estudio concluye que se 

privilegia la evaluación tradicional centrada en el enfoque instrumental 

(medición de conocimientos, uso de exámenes, trabajos individuales, 

asistencia y participación en clases sincrónicas) y formas de evaluación con 

enfoque de racionalidad práctica (trabajos en grupo, mesas de discusión, 

exposiciones y debates). Los problemas encontrados en Educación Superior 

son el uso de mismas formas e intencionalidades de la evaluación y en Básica 

y Media se muestran evidencias de desarrollo de cartillas, guí́as y 

participación en encuentros sincrónicos. 

• Predecir la escuela y su futuro -a corto y mediano plazo- resulta una tarea 

incierta y sin embargo, es un terreno necesario de recorrer. Se requiere hacer 

un balance entre lo pretendido -que en esencia consistió en buscar 

normalidad en medio de la anormalidad- y la implementación de los cambios 

requeridos por la sociedad a la Escuela para no continuar con los mismos 
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contenidos, sistema de notas, perí́odos académicos, métodos con variantes 

tales como armar un espacio improvisado y sin conocimiento de los 

requerimientos para una virtualidad; como lo concluye la investigación de 

Tonusci, F (2020), desarrollada con escuelas italianas, no se trata de recibir 

clases aburridas y llenas de tareas, sino de tener la oportunidad de 

encontrarse y compartir con sus compan eros y amigos, como la mayor 

prioridad. 

• Se evidencia como otra de las controvertidas opciones, el denominado 

retorno mediante la estrategia de alternancia entre presencialidad y 

virtualidad con obvias inseguridades generadas por las condiciones reales de 

las instituciones (sus instalaciones, estado de servicios sanitarios, aulas de 

clase sin la adecuada disposición fí́sica ni de mobiliarios, recursos didácticos 

y espacios adecuados) para cumplir con las normas de bioseguridad 

requeridas tanto para profesores, familias y estudiantes. 

- A futuro, es necesario preparar un escenario educativo con, al menos, tres 

acciones centrales: La necesaria preparación e implementación de 

acciones evaluativas que, a manera de diagnóstico, permita identificar 

desarrollos alcanzados dentro del proceso planificado de tareas escolares 

y aprendizajes no sistematizados aún por los profesores frente al 

desarrollo de habilidades, actitudes y valores durante el confinamiento 

social. En este sentido la evaluación debe transformarse en una 

oportunidad de concertación entre los diferentes actores educativos para 

aunar información que se transforme en referente para planificar los 

procesos en la pospandemia. 

- La generación de una propuesta de desarrollo curricular que entreteja los 

aprendizajes alcanzados, los esperados y los considerados nuevos, no 

previstos para el reinicio de la presencialidad; al respecto, en el Webinar 

desarrollado el pasado 28 de agosto de 2020 por la UNESCO, con sede en 

Chile, se exponí́a la necesidad; así́ lo está planificando la SEP de México, 

de evaluar cuáles han sido los aprendizajes alcanzados por los estudiantes 

y apoyados en la afirmación de Tonucci, F. probable y seguramente nos 

encontraremos que ha sido poco de lo formal propuesto por las escuelas. 

Es necesario incorporar otros aprendizajes no contemplados por la 
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escuela (preparar un alimento, un postre, una torta, tender una cama, una 

receta, manejar un programa, una dinámica de aprendizaje o un cuento 

agradable). 

- La tercera acción se orienta a preparar emocionalmente el retorno de los 

estudiantes; a clarificar, explicar y apropiar el nuevo escenario que 

encontrará en el ambiente escolar después de la pandemia; sus 

compan eros de aventura, sus maestros y probablemente las nuevas 

rutinas de bioseguridad. Dichas afectaciones también implicarán sus 

recorridos desde sus lugares de vivienda hacia las instituciones y 

viceversa. 

• ¿Cuál ha sido y debe ser el nuevo protagonismo de las TIC? Es un tema para 

debatir y analizar, descontando el reconocimiento que tuvo y tendrá en las 

prácticas formativas de los profesores y que requiere un actuar equitativo que 

reconozca sus ventajas, pero igual, sus limitantes, incluyendo las afectaciones 

sobre el papel, el respeto por los tiempos y momentos para la docencia y los 

personales, dado que allí́ es necesario ubicarse en el nuevo escenario en 

donde algunas actividades deben recuperar sus rutinas y tiempos, tal vez una 

de las afectaciones significativas en el desempen o de los profesores durante 

el confinamiento. 

• Será necesario evaluar las condiciones encontradas frente el acceso a los 

medios digitales de información, acceso a los equipos electrónicos, la 

educación informática y la infraestructura digital a nivel institucional, por ser 

factores que adquieren relevancia ya que las nuevas formas de educación 

están fuertemente sustentadas en la tecnologí́a. De igual manera, temas 

concretos como la conectividad, la alfabetización digital, el desarrollo de 

habilidades digitales para la ensen anza y para el aprendizaje tienen una 

importancia creciente, pues de ellos depende en múltiples formas el modelo 

educativo. Cardiel, Casanova 2020 en su documento “Educación y pandemia: 

el futuro que vendrá” (p. 23), afirma que: Los gobiernos del siglo XXI han 

privilegiado el tema de la calidad educativa como uno de los ejes de su 

atención discursiva. 
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¿Lejos? ¡No! Más cerca que antes, pero con ganas de un 

abrazo 

 

Diego J. F.  González  
Graciela V. Gonzalez 

 

Instituto Superior Particular Incorporado N° 9145 “ICES” 
 
 
La idea de este artículo es narrar de manera sintética el proceso general de estudio, 
búsqueda, adaptación y puesta en marcha de recursos, para desarrollar las cátedras 
a cargo de los autores, en su mayoría en el Profesorado de Educación Secundaria en 
Matemática, y el relato de algunas experiencias particulares. 
 
En los comienzos, ante la incertidumbre de la nueva modalidad, comenzamos a 
investigar la diversidad de recursos existentes tales como aplicaciones, software, 
etc., que nos permitieran lograr las interacciones entre todos los actores educativos 
en pos de mantener el vínculo pedagógico. En el proceso hemos reflexionado sobre 
las ventajas y desventajas de cada uno de ellos en función de los propósitos de cada 
espacio. De esta primera etapa, los recursos seleccionados fueron: WhatsApp, 
Classroom, Meet, Zoom, Google Drive, YouTube, Loom y GeoGebra. 
 
Los alumnos de primer año del Profesorado de Educación Secundaria en 
Matemática, propusieron a los docentes, trabajar desde Discord,- es un software que 
permite comunicarse mediante mensajes de texto, comunicación de audio y video 
de manera sincrónica y compartir documentos entre otros - que varios de ellos 
utilizan con frecuencia. Para lo cual los profesores que se sumaron a esta propuesta 
se encontraron virtualmente con uno de los alumnos, quien les explicó cómo 
trabajar. Se creó un aula para cada docente, y dentro de ella grupos de trabajo con 
dos canales cada uno, uno de voz y otro de texto. Si bien no se dejó de lado el 
classroom y encuentros por Meet o Zoom, los trabajos grupales se realizan por 
Discord donde el docente puede ir pasando por cada grupo de manera sincrónica, 
con el propósito de acompañar el proceso de aprendizaje y producción del grupo de 
alumnos y con la ´posibilidad de llamar a todos al canal central si lo necesita. Cabe 
destacar que para los alumnos, todos los softwares o app que se han utilizados, son 
de uso gratuito. 
 
A medida que fue transcurriendo el tiempo, se implementó Talk Comment para 
acompañar las devoluciones realizadas mediante classroom, lo que hizo posible 
acercarse al alumno. Su uso permite que el alumno escuche, perciba la entonación, 
las pausas y el mensaje de aliento para continuar trabajando con compromiso y 
muchas ganas de aprender, que el docente transmite en cada mensaje, pero que no 
llega de la misma manera si es escrito.  
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El Jamboard se sumó a las clases para trabajar juntamente con Meet, lo que permitió 
interactuar intensamente y de manera sincrónica entre “alumnos y alumnos” y 
“alumnos y docentes”, donde cada alumno produce, escribe, resuelve y tanto 
compañeros como docentes interactúan, cumpliendo el error un rol protagónico 
desde el análisis y la reflexión sobre el mismo, ya sea de concepto, procedimiento o 
escritura, siendo su uso sumamente productivo para el aprendizaje. Las 
producciones conjuntas se preservan –aquí se gana sobre el pizarrón que se 
borraba-, se guardan en classroom para que puedan acceder a las mismas y volver 
sobres sus producciones cuando lo deseen.  
 
ALGUNAS EXPERIENCIAS 

Debido a que los alumnos son futuros docentes, se persigue el objetivo de que ellos 
sean partícipes e intervengan fuertemente en las clases. La participación no es sólo 
en el rol de alumno, sino también en el de crítico constructivo, sobre las dinámicas 
y los nuevos formatos seleccionados por el docente. 
 
Pitágoras en diálogo con Aristóteles: En una clase de Epistemología e Historia de 
la Matemática, se realizó una teatralización, representando algunos matemáticos 
y/o filósofos y el intercambio entre ellos, por medio de Meet (Imagen 1). En esta 
actividad además de trabajar el contenido específico y las habilidades que se 
pretenden alcanzar, se hicieron fuertemente presentes las emociones. Las alumnas 
destacan el gusto por realizar la misma, valorizando el espacio y el vínculo logrado. 

 

Imagen 1 
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GeoGebra y la enseñanza de las funciones: Con el propósito de socializar las 
producciones de trabajos en Didáctica de la Matemática II, sobre la diversidad de 
registros de representación en la enseñanza de las funciones y el uso de GeoGebra 
como recurso disponible y gratuito (llenado de recipientes), los alumnos exponen y 
toman el mando de la clase (Imagen 2), invirtiendo roles y analizando el desempeño 
de los mismos. 

 

Imagen 2 

Las alumnas resaltan el encuentro de socialización como un espacio de aprendizaje 
muy interesante, donde escuchar a sus compañeras complementa de manera 
irremplazable la retroalimentación del docente.    
 
Corel y/o Inkscape recuperando los procesos de construcción manual: 
CorelDraw fue utilizado como herramienta dinámica, con el propósito de no perder 
la práctica y la construcción manual (Imagen 3), dicho software es pago, por lo cual 
se puede reemplazar por Inkscape 1.0.2 que es totalmente gratuito y cumple la 
misma función (Imagen 4). Con estos apoyos dinámicos se pretende acompañar al 
alumnado, por ejemplo en el uso de los elementos de geometría para realizar 
construcciones o verificaciones. En las imágenes no se aprecia el efecto de los gifs 
por lo cual se comparte el link de la grabación de una clase, en el profesorado de 
Educación Primaria: https://youtu.be/1_QFKnBfqZI  

https://youtu.be/1_QFKnBfqZI
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Imagen 3 

  

 

Imagen 4 

 

Exámenes finales, a rezar por la conexión: En los diferentes turnos de exámenes 
finales se ha mantenido el formato general de reunión por Meet o Zoom pero han 
ido variando los recursos. Se han utilizado: formularios, pdf, e-mail, classroom, 
GeoGebra, Corel y Jamboard. El tribunal examinador en conjunto con los alumnos 
que se presentan a examen, ingresan a la reunión pautada previamente en tiempo y 
forma, donde cada alumno ha recibido 72 h antes, un protocolo de examen, en el cual 
se establecen las condiciones y recursos necesarios a utilizar en el mismo, 
permitiendo consultas al respecto por diversos medios (WhatsApp, email, 
conferencias, mensajería de Classroom, entre otros). 
 
El profesor YouTuber: En la cátedra de Aritmética y Algebra I, entre otras, el 
profesor publica las clases grabadas en su canal de YouTube (Imagen 5) con el 
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propósito de facilitar las mismas a todos los alumnos. Aquellos que no lograron 
conectarse por diversos motivos o para quienes deseen volver a ver la misma. 

 

Imagen 5 

¿Practicamos o no Practicamos?: Este año en los Talleres de Práctica Docente, al 
igual que en otros tantos, los alumnos han realizado sus prácticas, aunque diferente 
en forma, con otros tiempos, dinámicas, recursos, aprendizaje, etc. Los practicantes 
han sido incorporados como docentes al classroom de cada profesora co-formadora, 
realizando diversas intervenciones ya sean sincrónicas por Meet o Whatsapp o 
asincrónicas por e-mail o classroom. Corrigen actividades utilizando Meet, 
Jamboard, Classrroom, Huc Dob, rúbricas y e-mail, además de enseñar temas 
asignados por los docentes co-formadores. Para los temas al igual que siempre, se 
realiza una previa planificación, este año con el plus de la búsqueda de recursos 
idóneos para estos tiempos. Además investigan app y software, socializando las 
ventajas y desventajas de cada uno, entre una variedad de actividades sumamente 
interesantes que van desde participación activa en foros desde classroom a la 
simulaciones de clases virtuales, donde docentes y alumnos intercambian roles  
 
La plataforma Institucional: Tanto docentes como alumnos de ICES, tienen a 
disposición el uso de una plataforma, con acceso a diferentes funciones según sea su 
cargo. Los docentes tienen habilitado espacios por materia, con el listado de 
alumnos, donde pueden administrar la clase (Imagen 6). Se postea clase a clase las 
actividades y dinámicas a llevar a cabo, el propósito es que el alumno tenga una guía 
simple de cada semana de cursado. Además, permite compartir archivos, enviar 
mensajes y crear salas de conferencias (Imagen 7). 
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Imagen 6 

  

Imagen 7 

Emociones: Cómo todos los ciclos lectivos, los alumnos que cursan el tercer año, 
organizan la despedida a quienes egresan y en este 2020 no podía faltar ¿Cómo lo 
hicimos? Conseguimos contactarnos con los familiares cercanos para acercarles 
presentes y que ellos pudieran dar a los agasajados el día de la Despedida Virtual. 
Realizamos una fiesta de disfraces, con actividades que integraron a los diferentes 
cursos, donde la diversión y las emociones se entrecruzaron dando lugar a un 
momento especial para todos (Imagen 8) 
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Imagen 8 

El año 2020 será recordado cómo un año de gran aprendizaje, en el cuál hemos 
investigado, socializado, aprendido y utilizado todo lo que día a día pensábamos que 
podía mejorar nuestras prácticas áulicas (Virtuales). Un año que nos hizo reflexionar 
como docentes y como formadores de formadores: ¿Estamos preparando a nuestros 
alumnos para enseñar en el mundo de hoy? Es más ¿Nosotros lo estamos? 
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Currículum (de un cuerpo) oculto: ayer, hoy y ¿mañana? 
Julia Quintiero (Escuela Poética -Comunidad Edupoiesis) 

 
Este artículo propone una reflexión sobre el rol del cuerpo en la escuela, a la luz de 
las nuevas preguntas que trajo el confinamiento a causa de la pandemia por covid-
19. Desde una mirada afectada y situada en el presente, que observa el pasado y 
piensa lo posible, sostenemos que hay una potencia latente en la experiencia escolar 
que puede reconciliar cuerpo y razón: como vía hacia una ética del cuidado, y como 
condición para educarnos sentipensantes en sintonía con un nuevo paradigma 
civilizatorio enmarcado en la complejidad. Incorporamos para nuestra reflexión las 
experiencias educativas animadas desde Escuela Poética y Comunidad Edupoiesis, 
que resultaron oportunidades concretas de recrear nuestras prácticas (orientadas a 
comprender, promover y hacer red) ahora investidas por la coyuntura pandémica. 
Encontramos, como pistas conclusivas, que educar es desanestesiar, que la 
enseñanza es arte relacional y que aprende quien se asume extranjero, como ideas-
fuerza que requieren inexorablemente de sabernos cuerpo. 

El cuerpo, anestesiado por la gramática escolar y la didáctica tradicional, es el 
protagonista invisible de un currículum oculto que se ocupa de demarcar un lugar 
escondido y encorsetado. El cuerpo en contexto de pandemia vuelve a pedir pista. 
La ruptura de la coreografía habitual con la que los cuerpos recorren los trayectos 
educativos está desmantelada. Ante la falta de contacto y cercanía física se 
visibilizan diversos aspectos que ponen en crisis el habitus encarnado del enseñar y 
aprender. 

 

Ya desde Delors (UNESCO, 1996) la comunidad educativa siente con auspicio el 
aclamado aprender a ser, a hacer, a aprender, a convivir como un faro hacia una 
educación humanística e integral. Pero ¿cómo hacerlo si el sujeto que aprende está 
fragmentado?,¿cómo caminar hacia ello con un cuerpo mutilado? Si el protagonismo 
se centra en la razón, si emoción y cognición se presentan como antagónicos, y la 
dimensión estética-poética están relegadas del camino hacia el conocimiento ¿cómo 
se siembra el ser creativo, el ser empático, el ser crítico?, ¿cómo se inscribe la 
alteridad? En la práctica educativa tradicional habitamos una experiencia que grita 
que la certeza de la existencia se basa en el pensar, y el pensar es correcto a 
condición de un cuerpo acallado, quieto, anulado en su sensibilidad. Ese cuerpo 
holístico, como encarnación del hacer-pensar-sentir ya estaba caído del sistema 
educativo de la vieja normalidad. Pero, así y todo, en tiempos de confinamiento 
surge una dolorosa nostalgia del (cuerpo a) cuerpo. 
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Del ocultamiento del cuerpo en la educación  

Entendemos la escuela como espacio de socialización y construcción ciudadana 
(Tedesco, 2008), oportunidad de desanclaje de destinos prefijados por la tradición 
familiar (Giddens, 1999), puerta de entrada a una cultura donde se construyen y 
negocian los significados que darán sentido a nuestras vidas (Bruner, 1997). La 
escuela tradicional, construida a la luz del paradigma moderno en el que cuerpo y 
razón se conciben como antagónicos, ha traccionado una educación racionalista, 
desterrando la corporalidad y con ella la sensibilidad, percepción, expresión, 
multiplicidad, emoción, imaginación. Eso que abre y empuja el cuerpo, se vive 
clandestinamente. Una escuela que se pone el traje de la certeza, la validación, lo 
unívoco como correcto se tensa ante la abismal intromisión de lo que fuerza el 
cuerpo a pensar, a decir de Deleuze13, la vida.  

 

En una época signada por desnaturalizaciones varias, que pone en agenda (vía el 
dolor) la incerteza, la fragilidad, la obsolescencia de los modos organizadores de la 
vida común, volvemos a mirar ese enigma que es el cuerpo. 

 

Curriculum oculto de la vieja normalidad 

 

Phillip Jackson (2001) inscribe el término currículum oculto en el libro “La vida en 
las aulas''. Su tarea se basa en observar esos afanes cotidianos (como titula al primer 
capítulo), ese modus operandi a través del cual se enseña el currículum explícito. Lo 
que de allí destila es la relación de este modo de habitar el aula, encarnada en gestos 
triviales del día a día, con una cuestión medular de la educación: el moldeo de la 
configuración identitaria y de la subjetividad de los estudiantes. Estas fuerzas 
modeladoras impactan de modo profundo y estructurante, y perduran más aún que 
cualquier enseñanza declarada y oficial. La encarnación de estos hábitos configura 
modelos internos o "matrices de aprendizaje” que incluyen también un sistema de 
representaciones acerca de quiénes somos aprendiendo, qué lugar y qué tarea nos 
cabe en esa relación (Alliaud, 2003) 

 

El análisis minucioso de gestos como levantar la mano, esperar el turno, pasar al 
frente, prestar atención, hacer silencio, sostener el cuerpo de frente al profesor, 
seguir las reglas del ritmo escolar son la coreografía que el estudiante debe aprender 
y repetir todos los días, todos los años que dura su estadía en la escuela. Y lo que allí 
se juega es cómo el estudiante aprende a desempeñarse y lidiar con tres cuestiones 

 
13 Refiere a la idea de Gilles Deleuze: “El cuerpo ya no es el obstáculo que separa al pensamiento de 
sí mismo, lo que éste debe superar para conseguir pensar (...) No es que el cuerpo piense, sino que, 
obstinado, terco, él fuerza a pensar lo que escapa al pensamiento, es decir, la vida” 
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que también serán claves en su vida adulta: la multitud, el elogio y el poder (Jackson, 
2001, pág. 73). Ese dominio se aprende y ejerce con y desde el cuerpo. 

 

Jackson (2001) enumera y analiza el repertorio de tareas ocultas que debe 
desempeñar el estudiante. Estar en la escuela es aprender a vivir en el seno de una 
masa, por ende, encontrar un lugar en la multitud. Esto acarrea experimentar la 
demora, habitar el rechazo y desarrollar estrategias para abordar la interrupción del 
flujo natural del interés y el deseo propio en función de las expectativas 
institucionales. Ignorar a los que tiene alrededor para paliar la distracción social es 
otra condición para el éxito académico y esto implica hacerse de estrategias para 
invisibilizar la presencia de otros. Pero también debe lidiar con una intimidad social 
que se da por hacinamiento. Estar en la escuela es aprender que todo lo que se dice 
y lo que se hace es evaluado. Siendo la desigualdad de poder el rasgo más importante 
de la estructura social de la clase, el estudiante debe aprender a desplegar una serie 
de prácticas turbias respecto de la autoridad: búsqueda de favores especiales, saber 
hacerse útiles, crear una buena impresión, sostener una reputación, ocultar palabras 
y hechos y encubrir el error. Será clave aprender cómo opera el sistema de premios 
y castigos para promover el elogio y evitar el reproche. Otro asunto que coopta la 
atención del estudiante es la contradicción interna de lidiar con la aprobación de dos 
audiencias (el profesor y sus pares) que tienen demandas distintas. El coste de este 
desempeño implica aprender a manejar el desligamiento emocional; es decir, sufrir 
en silencio, separar sentimientos de acciones, y volver a unirlo cuando es requerido. 
La calidad ritualista y cíclica de actividades permite una rutina de orden que tiene 
como contracara un sesgo de automatización, y el desarrollo de un acotado y 
vigilado repertorio expresivo para adaptarse a ello. Por último, hay que destacar que 
Jackson hace una mención especial al hecho de que la vida del estudiante discurre 
alrededor de una mesa, cuestión que simboliza el reducido repertorio exploratorio, 
creativo y expresivo que le toca habitar. De esta disposición física acotada se 
desprenden las reducidas oportunidades de lo posible. 

 

Podríamos concluir que el currículum oculto de la escuela enseña y estructura un 
modo de convivir organizado disciplinariamente, por obediencia y desde la docilidad 
de los cuerpos; un modo de aprender a aprender orientado a satisfacer las normas 
evaluativas; un modo de aprender a hacer, desanclado de sus deseos y preguntas y 
acotados a una reducida gama de posibilidades; y un modo de ser, haciendo carne la 
disyunción de sus emociones, inquietudes, imaginación y deseos.  Todo esto implica 
inexorablemente, ocultar el cuerpo. 
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Subjetividades encarnadas en cuerpos olvidados 

El curriculum oculto, dimensión de lo enseñado que queda invisibilizada, ejercida 
de modo implícito por el hacer del docente e impregnada subliminalmente por el 
paisaje escolar, se sincroniza con la didáctica tradicional: ese cómo se enseña, que, 
siendo método, configura el objeto de enseñanza, pero también, y, sobre todo, 
configura el sujeto del aprendizaje. La idea de cuerpo como subjetividad encarnada 
(Busani y Fossati, 2005) refiere al cuerpo enseñado por vías discursivas y 
experienciales, tanto explícitas como implícitas, ya que: 

 

La escuela, al mismo tiempo que transmite los conocimientos socialmente validados, 
está reproduciendo una forma de ser sujeto separado de su cuerpo y por lo tanto 
fragmentado, empobrecido en su capacidad significante; un sujeto que debe dejar lo 
que siente afuera de lo que piensa; un cuerpo que debe ser disciplinado para realizar 
la tarea; un sujeto en el que lo simbólico está fragmentado de sus actitudes y sus 
responsabilidades. (pág. 177)   

 

La dimensión creativa, emocional, afectiva, comunicacional, perceptiva, intuitiva, 
expresiva (si bien son declamadas como pilares de la educación) permanecen en la 
periferia gracias al currículum de un cuerpo oculto. 

 

Mirando hacia atrás para vernos hoy. 

 

A fines del 2020 realizamos una encuesta sobre Cuerpo y Educación14 en la que 
participaron 248 educadoras de Iberoamérica. El propósito de la encuesta fue 
indagar en las huellas de ese currículum oculto del cuerpo que dejó la experiencia 
de ser estudiantes. A continuación, compartimos algunos resultados que hacen 
juego con tres cuestiones que consideramos pertinentes en este escrito:  la anestesia 
sensorial, el sesgo disciplinar del rol del cuerpo, y la relación entre el olvido del 
cuerpo y la formación de ciudadanos sentipensantes. 

 

Para el 67,4 % de los entrevistados el cuerpo ha ocupado un rol con fines 
disciplinares o pragmáticos, para el 68,4 % el cuerpo estuvo implicado en el 
aprendizaje de contenidos excepcionalmente o nunca, y para el 53, 8% el 
movimiento en general estaba muy restringido, auto percibiendo que su cuerpo en 
la escuela se movió poco o casi nada. Esto resuena con que el 97% respondió que la 
posición en la que pasó más tiempo siendo estudiante fue sentado, y la parte del 
cuerpo protagonista fue la cabeza (51,3%). 

 
14La encuesta se realizó desde Nuevo Paradigma Educativo en alianza con el proyecto Cuerpo y 
Educación (cuerpoyeducacion.com). El informe final está disponible en npeducativo.org 



Docentes de Iberoamérica frente a la pandemia. Desafíos y respuestas 

88 
 

 

Respecto de los sentidos en el aprendizaje, las respuestas arrojan el protagonismo 
de la vista (66,5%), seguida por el oído (23,3%). Pero lo más visto y lo más 
escuchado está cooptado por lo disciplinar: las imágenes tatuadas en la memoria 
son los objetos escolares y los espacios (76%) siendo apenas un 24% las que 
incluyen vínculos y personas. En cuanto a los sonidos más recordados el 70% son 
campanas, timbres, sirenas y de las palabras más escuchadas un 85% hablan de 
órdenes y obediencia: sentarse, quietos, callada, copia, atención! lideran el ranking.   

 

Una de las preguntas apuntaba a captar el tono o predisposición subjetiva con que 
habitaron la escuela, proponiendo ubicar el sentimiento, sensación y/o pensamiento 
recurrente que tenían en el día a día escolar. Del total de las respuestas, el 68% 
refiere al miedo, aburrimiento, ansiedad, opresión, preocupación por el éxito o 
fracaso académico, sensación de pérdida de tiempo o “trago amargo” como ganancia 
a futuro. El otro 32% hacen referencia a la alegría, amistad, desafío, curiosidad, 
felicidad, destacándose expresiones que hablan de la satisfacción, disfrute y 
oportunidad que significa la escuela. 

 

Creemos que la vieja normalidad se sostuvo en la falsa idea de que incorporando el 
cuerpo se pone en riesgo la misión académica de la escuela, convirtiéndola en un 
espacio terapéutico, asistencial o recreativo. Pero cabe preguntarnos si hay 
aprendizaje significativo de los contenidos académicos sin involucrar el cuerpo. 
Cabe preguntarnos qué aprendizaje es posible desde una presencia hecha de 
órdenes y obediencia. Cabe preguntarnos cómo educarnos como ciudadanos 
sentipensantes, sensibles, críticos, autónomos y co responsables desde este cuerpo 
anestesiado, desde un clima emocional ensombrecido, desde el padecimiento 
sostenido durante todos los años que dura la estadía en la escuela. Todos estos 
problemas imperaban mucho antes del desconcierto que trajo el distanciamiento y 
la no presencialidad en las escuelas. 

 
Nueva normalidad: Hoy ¿qué nos toca? 

 

En tiempos en que la privación del toque cuerpo a cuerpo nos ha hecho 
(paradójicamente) sentir tocados (Quintiero, 2020), ¿qué se suspende junto con la 
coreografía habitual del enseñar y el aprender? ¿Qué extrañamos de la 
presencialidad? ¿Nos duele el cambio de hábito? ¿O será que, al fin, nos sabemos 
cuerpo? 

Y a los educadores, ¿qué les tocó? Durante 2020 y a lo largo de varios meses de la 
pandemia, el proyecto de investigación y escucha sensible “Educadores en la 
covid”15 animó una encuesta de la que participaron más de 600 educadores de 
Iberoamérica.  El propósito fue generar un espacio de escucha, estimulando la 

 
15   Ver más sobre el proyecto en educacioncovid.org 

https://educacioncovid.org/
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reflexión y expresión del sentir de los docentes. Las conclusiones más relevantes 
indican que la gran mayoría de los educadores visibilizan de modo explícito que su 
rol implica cuidar, andamiar y acompañar procesos de conocimiento, que la 
dimensión emocional de sus estudiantes y de ellos mismos no puede ser relegada, 
que necesitaron dar un espacio en sus prácticas y en sus vidas al autocuidado, la 
escucha, la expresión. Y que, ahora de modo más evidente que antes, sin contemplar 
esa parte “blanda” no hay aprendizaje posible. Esto irrumpió no como una discusión 
racional y postergable sino como condición necesaria e inmanente. Rota la 
gramática y didáctica tradicional por la falta del cuerpo al cuerpo, urge la pregunta 
sobre qué hacer para educar de modo integral. Y esta vuelve a ser una pregunta por 
el cuerpo en la educación. 

 

Ayer y hoy la experiencia escolar, sostenida por los hilos invisibles del currículum 
oculto, se devela en su carácter de construcción, y por ende en su posibilidad de ser 
transformada; cuestión que creemos que vale la pena. Lo que se juega en ese 
currículum invisible, “pasado por alto”, naturalizado, automatizado e introyectado 
en los cuerpos es, paradójicamente, lo que nos llevaría a integrarnos como sujetos 
sentipensantes: esas habilidades “blandas” proclamadas como necesarias para el 
siglo XXI, que estaban delante nuestro como un horizonte a conquistar y en 2020 se 
nos han caído en la cabeza como un baldazo de agua. Acaso ¿la creatividad para 
resolver lo inédito, la autonomía para una ciudadanía co-responsable, la mirada 
crítica para analizar la vorágine de información, la cooperación sabiendo que nos 
cuidamos o perecemos (Toro, 2014) no han sido los grandes temas que nos 
atravesaron en este tiempo confinado e incierto? Es hora de recrear un currículum 
oculto que celebre el cuerpo. 

 

Hacia una escuela sentipensante: el cultivo de otros gestos. 

 

Escuela Poética16 es una usina de formación, animación y convite de puertas de 
entrada a la dimensión poética de las personas, las comunidades y la sociedad en 
general. 
 
 
En la pandemia, a partir y a pesar de la virtualidad, ha animado talleres e 
intervenciones poéticas, hackeando la falta de sensibilidad, la distancia y el 
desconcierto que impuso la nueva gramática relacional.  Fuera cual fuese el 
contenido específico de cada taller (indagar en la poética personal, cartografiar la 
autobiografía escolar, bucear en claves poéticas para tiempo de incertidumbre, 
experienciar estrategias para poetizar lo escolar), su currículum oculto es generar 
condiciones para vivir una experiencia, donde la percepción, la sensibilidad, el 
deseo, las preguntas, los saberes-sentires previos y la imaginación valen y juegan 
fuerte en la creación de conocimiento.  

 
16   Ver más sobre el proyecto en escuelapoetica.org   
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Entendiendo que hacemos mundos con gestos (Bardet, 2019) el currículum oculto 
de lo educativo investido en lo poético se compone de promover otros modos de 
habitar el cuerpo para enseñar y aprender. Poniendo en acto gestos sintonizados 
con nuestra condición sentipensante podemos pasar de mendigar el  elogio a 
explorar y enriquecer  la  poética personal desde la cual sabernos valiosos en nuestra 
singularidad; pasar de la abrumadora supervivencia en la multitud al 
fortalecimiento del sentido de comunidad donde el otro no es un competidor ni una 
distracción sino la clave para aprender eso que  aún no se; pasar de soportar el poder 
de una  asimetría normativa a la que debo obediencia, al  poder como potencia de 
protagonizar la intervención en el mundo, para cambiarlo según se requiera. 
 
Abrir el cofre, abrir el Cuerpo 
 
Entendemos que desde la dimensión poética se puede encarnar esa educación que 
encierra un tesoro (UNESCO,1996), y que tiene la oportunidad de hacer la diferencia.  
 
Creemos que desde lo poético se puede andamiar: 
 
-Aprender a ser, indagando en la poética personal, cuidando la presencia y 
alentando la construcción de subjetividades que reconcilien cuerpo y pensamiento. 
 
-Aprender a hacer, desde la alfabetización estética para construir otras narrativas 
desde diversos lenguajes cargados de sentido(s).  
 
-Aprender a aprender, permitiendo el pasaje por lo divergente como antesala de la 
mirada crítica y la reflexividad, y mirando nuestros propios procesos para aprender 
de modo encarnado. 
 
-Aprender a convivir, activando la porosidad y escucha a la presencia plena del otro. 
 
La educación que encierra un tesoro requiere desocultar el cuerpo y hacer el 
tránsito de un cuerpo disciplinar a un cuerpo poético. A pesar y a partir de estos 
tiempos donde reina la incerteza, abrazamos la convicción de que: 
 
- Educar es desanestesiar, como antídoto contra la indiferencia, la apatía, y la 
mecanización. Siendo el cuerpo ese cruce de estesias desde donde afecto y soy 
afectado, educar implica activar la sensibilidad, la escucha, la presencia, el deseo y 
la pregunta de modo entrelazado con el contenido que nuestro currículum explícito 
mande.  
 
-Enseñar es un arte relacional, un andamiaje artesanal cuya delicada tarea es 
generar relaciones: entre contenidos, habilidades, personas, modos, contingencias y 
oportunidades.  Aprendiendo de nuestro gran maestro el cuerpo que combina hacer, 
pensar y sentir. 
 
-Aprende quien se asume extranjero, sabiendo que lo posible por crear tiene algo de 
extraño y ajeno, que implica incerteza y vulnerabilidad, curiosidad y presencia. 



Docentes de Iberoamérica frente a la pandemia. Desafíos y respuestas 

91 
 

Abrazar la extranjería, el no saber, dispuestos a hacer ese pasaje poiético de crear un 
nuevo conocimiento.  
 
La educación de mañana (virtual, presencial o combinada) requerirá hacer el pasaje 
de un cuerpo extracurricular a un cuerpo en medio de la enseñanza y el aprendizaje, 
de un cuerpo ocultado en la currícula, a una currícula que celebre el cuerpo, y esto 
implica pasar de tener un cuerpo a abrazar la condición de que somos, 
inexorablemente, cuerpo. 
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Docencia y empatía 

(a través de la pantalla) 
 
 

Maestra Alma Rosa González Domínguez 
 
La docencia es una carrera de vida en la que no solo se imparten conocimientos, 
también se vuelcan emociones.  
 
En numerosas ocasiones se ha comprobado que un profesor no solo transmite 
conceptos (matemáticos, literarios, administrativos, etc., según sea el caso), sino que 
se vuelve “un escucha” de los problemas o aflicciones de sus alumnos.  
 
Y esta potencialidad de acciones se logra gracias al vínculo que se establece entre el 
docente y sus estudiantes, vínculo reforzado por la cercana presencia de la figura de 
autoridad (el docente), quien además de erigirse como profesor, ha logrado 
establecer una relación de respeto, amistad y cariño con quienes acuden a recibir 
clases. 
 
Sin embargo, en la actualidad, en la que la pandemia nos ha obligado a transmitir 
conocimientos mediante los medios virtuales existentes, un nuevo reto se nos 
presenta a las personas (docentes, conferencistas, talleristas, etc.) que estábamos 
habituados al contacto presencial con nuestros receptores. Porque expresar 
emociones a través de las redes sociales es todo un reto; la distancia real entre el 
emisor y el receptor se vuelve un obstáculo difícil de franquear, más no imposible.  
En primera instancia, hay que recordar las emociones son el gran vehículo para 
lograr empatía con nuestros receptores.  
 
¿Qué son las emociones? 
 
Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al 
ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) 
de origen innato, influidos por la experiencia. 
 
Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos 
rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o 
menos violentas y más o menos pasajeras. 
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El psicólogo Paul Ekman afirmó que las emociones 
básicas son seis: tristeza, felicidad, sorpresa, asco, 
miedo e ira. Todas ellas constituyen procesos de 
adaptación. En teoría, las emociones están 
presentes en todos los seres humanos, 
independientemente de la cultura en la que se 
hayan desarrollado. 
 
La Universidad de Glasgow, en Gran Bretaña, 
desarrolló una plataforma de análisis. Gracias a 
ella se logró la observación de los distintos 
músculos faciales, que los científicos han 
denominado “Unidades de Acción”, involucrados 
en la señalización de diversas emociones, así como 
el tiempo durante el cual cada músculo realiza una 
contracción o relajación. 
 
Con base en lo anterior, se pudo detectar las 
siguientes cuatro emociones básicas: Miedo, 
Alegría, Tristeza e Ira.  
Tener presente las emociones en nuestra labor 
como docentes es una obligación para lograr una mejor conexión con nuestros 
alumnos y compañeros. 
 
Con base en lo anterior, comparto un decálogo de buenas prácticas docentes 
relacionadas con la virtualidad y la salud digital en nuestros días, en el entendido de 
que estas sugerencias planteadas a manera de decálogo se aplican no solo a la 
práctica docente, sino a cualquier comunicación que se establezca por medios 
virtuales tecnológicos. 
 

DECÁLOGO PARA IMPARTIR SESIONES VIRTUALES CON EMPATÍA 
 

1.- Ingresa con anterioridad a la sesión 
 
El participante tendrá confianza al saber que la persona que impartirá la sesión se 
encuentra esperándole. Es una forma de “dar la bienvenida” a todos (además de 
evitar errores de conexión de última hora). Si es posible, y de acuerdo con la 
asignatura que se imparte, puede programarse como fondo, una melodía. 
 
Hay opciones de ingreso al aula; en ocasiones se encuentran en la sala de espera y el 
docente da ingreso a cada estudiante de acuerdo a como van llegando. Esto no es tan 
deseable, pues, en caso de que ya la clase se encuentre iniciada, equivale a estar 
dando clase en un salón y abrir la puerta a quien ha llegado tarde. Lo que, como 
sabemos, interrumpe la secuencia de lo que se está comentando/impartiendo.  
 
Es preferible “dejar la puerta abierta” y que se ingrese “en silencio”. Posterior al 
tiempo determinado, la decisión es del docente. Si se bloquea el ingreso o permite la 
entrada con ciertas adecuaciones (retardo, media falta, falta… etcétera).  Todo es 
válido, siempre y cuando se estipule desde un inicio.  
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2.- Retírate después de que todos se han salido de la “sala/aula” virtual   
 
Al igual que el punto anterior, esto dará confianza y no generará la percepción 
(innecesaria) de que los estamos corriendo, que no nos importan sus dudas, o que 
“vamos a lo vamos”.  
 
Por otra parte, en más de una ocasión algún alumno espera a que todos salgan para 
hablar con el profesor. Los motivos puedes ser muchos: alguna duda que quiere 
aclarar y que no quiso externar frente a sus compañeros por temor o porque no 
acudió la sesión anterior. También puede ser que tenga algún problema particular 
que le impida asistir a alguna reunión o que no le haya permitido hacer la entrega 
en tiempo y forma de algún trabajo o tarea. 
 
No hay que mal interpretar lo anterior. No se trata de una conversación “a solas”, el 
docente debe ser suficientemente abierto para apoyar a los estudiantes cuando 
estos tengan algún contratiempo; pero, al mismo tiempo, deberá estar atento para 
marcar límites pertinentes, acordes con su desempeño como profesor.  
 
3.- Inicia tus sesiones con una bienvenida cálida y emotiva 
 
No se trata de ser melosos en las redes, pero sí generar afecto. Por lo tanto, no se 
debe escatimar en un “buen día”, cómo han estado”, “qué tal el día de hoy” …. Y dejar 
que una persona o dos comenten algo para interactuar con ellos y hacer en clase 
partícipe al grupo. 
 
Sugiero llevar registro de los que han participado en estas pláticas informales y no 
repetir personas, sino lograr que todos hablen en diferentes sesiones. 
 
Este tipo de interacción no solo debe ser de docente a estudiantes y viceversa; hay 
que promover la comunicación entre ellos mismo. El docente fungirá, por tanto, 
como un moderador que guíe los comentarios de los estudiantes y dé la palabra a 
unos y a otros, lime asperezas (en caso de que estas surjan), corrija algún 
comentario equivocado, en fin… un moderador. 
 
Después del inicio de la sesión y de haber transcurrido los minutos de bienvenida, 
el profesor retomará de manera formal el desarrollo de clase (respetando su estilo 
para impartir cátedra). 
 
4.- Busca la inclusión de todos los participantes 
 
Al igual que en sesiones presenciales, en las sesiones virtuales hay personas que 
resultan más comunicativas que otras. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta 
situación y evitar que un reducido número de integrantes se conviertan en los 
únicos alumnos que interactúen con nosotros. Las preguntas estarán dirigidas a 
todos, pero si observamos que algunos no han participado, habrá que dirigirlas 
directamente a ellos, mencionando su nombre. 
 



Docentes de Iberoamérica frente a la pandemia. Desafíos y respuestas 

95 
 

De igual manera, hay que hacer hincapié en que mantengan prendida la cámara de 
video. Podemos considerar que, en ocasiones, los problemas técnicos están 
presentes: baja conexión de internet, problemas de software, cámara de baja 
resolución, entre otros. Vale la pena señalar que se toma en cuenta estas 
circunstancias y que, por tanto, si sucede, a veces, no habrá problema.  Pero si 
siempre esta situación está presente, se debe hablar con el alumno. Comentarle que 
es inadecuado ya que los demás sí tienen encendida la cámara. Primero hay que 
exhortarlo. De reincidir, el docente tomará algunas acciones distintas. Sugiero que 
no sean punitivas; por el contrario, los que participan en forma visual pueden tener 
punto adicional, o exención de algún trabajo, o su participación (como es visual) 
contar el doble, etcétera.    
 
5.- Aprendernos los nombres de cada integrante 
 
No hay mejor manera de llamar a una persona que por su nombre.  
 
Gracias a la tecnología, las plataformas virtuales nos permiten leer los nombres de 
las personas (al tiempo de ver su imagen), lo que redunda en una ventaja ya que en 
las clases presenciales nos ocupaba por lo menos una a dos semanas el 
memorizarlos.  
 
Sin embargo, se debe tener presente algunas variables. En ocasiones, la plataforma 
es utilizada por alguien más (padre, hermana, mamá, etc.) y el nombre con el que 
aparecen no es el de ellos. Desde luego que es posible que lo cambien, pero algunos 
no cuentan con las herramientas tecnológicas para hacerlo. En este caso, 
recomiendo guiarlo y apoyarlo para que realice la modificación, ya que esta 
circunstancia suele avergonzarlos y, ante todo, se debe crear empatía. 
 
Por otra parte, algunos ponen un “alias” a su nombre: el guapo, la simpática, el 
galán…etc. Por lo regular, se trata de personas jóvenes que emplean las redes con 
amigos y familiares y que no modifican su perfil por comodidad o por diversión.  En 
ese caso, hay que hablar con la persona y pedirle de manera firme y respetuosa que 
lo modifique. 
 
6.- Dediquemos unos cinco minutos para interactuar casualmente con los 
alumnos 
 
Comentar algo personal, siempre abre el camino de la conexión con el otro. Podemos 
hablar de cualquier tema, desde lo que quisimos cocinar ayer, hasta la decepción o 
sorpresa por el final de una serie de televisión que vimos. 
 
Conversar alrededor de unos minutos romperá la tensión previa a la sesión en la que 
impartirá la clase y al mismo tiempo abre la puerta a la empatía con el receptor. De 
esta manera cualquier conocimiento impartido será más fácil de ser transmitido, ya 
que se estableció un vínculo previo.  
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7.- Establecer dinámica de respeto en la sesión 
 
Siempre se debe tener como referente el valor humano del Respeto. Puede ser que 
estemos tan concentrados en nuestras sesiones que no nos percatemos de 
diferentes actitudes entre nuestros receptores. Si bien las sesiones son virtuales y, 
por tanto, la interacción es más controlada, se nos pueden escapar algunas cosas. 
Por ejemplo: el que alguien haga modificaciones en el nombre de otra persona (hay 
que evitarlo poniendo “candados” a estas acciones); el que otra persona coloque 
letreros en su pantalla; el que alguien ponga fondos de pantalla inadecuados para la 
sesión que se imparte; apagar y encender su cámara (de manera consciente y no por 
error de conexión), entre otros. 
 
Si bien lo mencionado anteriormente puede ser modificado, no siempre tenemos el 
control de todo. Por eso la insistencia del tema del Respeto, pero no exigirlo, sino 
evidenciarlo. Lograr esa conexión con ellos, crear un vínculo afectivo que impida 
realizar un acto inapropiado en detrimento del docente y de sus compañeros.  
 
8.- Factores ambientales 
 
La necesidad ha hecho que nuestros hogares, o una parte de los mismos, se haya 
convertido en un aula y/o salón de conferencias. Cada uno de nosotros, según 
nuestras posibilidades ha arreglado: jardín, pasillo, recámara, sala, comedor, garaje, 
para impartir sesiones virtuales, y eso resulta maravilloso. Nunca antes habíamos 
tenido que echar mano de gran nuestra capacidad de adaptación.  
 
Pero… ¿Y los factores ambientales? Pues, a lidiar cotidianamente con ellos. Si bien 
tenemos nuestro sitio perfectamente adecuado, hay factores que no podemos 
controlar. Los vendedores externos de todo tipo: comida, dulces, agua, en fin; los 
músicos que interpretan melodías en la calle frente a nuestro hogar; sonidos de 
carros, patrullas, taladros (de vecinos que han decidido hacer compostura de su 
casa) … ¡Ah! Y los sonidos de casa…. La lista es muy grande.  
 
Como siempre, la sugerencia es la conexión con nuestros alumnos. Esbozar una 
sonrisa, compartir la anécdota y permitir que alguien comparta algo similar, en el 
entendido de que vamos en el mismo barco y que nadie está exento de estas 
circunstancias. 
 
9.- Lo que nunca debemos hacer 
 
Antes de comentar el punto número 10, mencionaré algunos aspectos. Quizá resulte 
obvio, pero quiero compartir algunas recomendaciones puntuales:  
 
*NUNCA te enfades por los sonidos externos, vuélvelos parte tuya. No pierdas el 
control. 
*JAMÁS apagues el micrófono de tus alumnos en forma de castigo o represión (a 
menos que sea estrictamente necesario).  
* No compartas tu intimidad personal. Por ejemplo, transmitir y que al fondo se vea 
tu cama (ver la de ellos no importa, pero tú eres quien imparte la sesión). 
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* Cuida tu vestuario. Puede ser informal, pero tener presente que estás impartiendo 
una clase o conferencia o taller. En ese sentido, el vestuario debe estar completo, por 
aquello que exista una circunstancia que te obligue a levantarte de manera 
inesperada de tu asiento. 
 
Ten presente que nuestros alumnos y/ o participantes pueden grabar la sesión 
(desde la misma plataforma virtual y/o con sus celulares) en cualquier momento. 
No nos convirtamos en un número más de las estadísticas de malos docentes. 
 
10.- Trascendencia 
 
Comunicarse es más que hablar. La comunicación es un acto que involucra emisor, 
receptor, mensaje, código y canal. Sin embargo, la comunicación que nosotros 
buscamos va más allá de esto. Quienes nos dedicamos al mundo de la docencia 
buscamos tocar corazones. Trascender de nuestro hoy a través de nuestros 
conocimientos, instruir a los demás. Dejar en otras manos la estafeta que portamos 
en la carrera de la vida (personal y profesional). 
 
Toda persona que imparte conocimientos es un docente y como tal, sabemos la 
importancia de superar retos. El que estamos viviendo en la actualidad es uno de los 
muchos que se nos han plantado y que se nos plantearán a lo largo de nuestra vida, 
superémoslo con entereza y responsabilidad. Busquemos en nuestros pares ayuda 
y asesoría; no es tiempo de divisiones, sino de unión. Procuremos sumar esfuerzos, 
apoyar y ser apoyados. Todo por el bien común. 
 
Algunas reflexiones finales: 
 
Tengamos presente que los alumnos son arcilla en nuestras manos. Por ello 
debemos ser capaces de mostrar nuestra alegría, entrega y dedicación... 
Simplemente, se los debemos.   
 
Para eso es necesario: 

a) Planear nuestras clases (así como adelantarse a los posibles contratiempos 
que puedan surgir). 

b) Aprender rápidamente (y no para el final del trimestre/semestre/año), el 
nombre de nuestros alumnos.  

c) Conocer sus intereses (sin invadir su intimidad, claro). 
d) Investigar la causa por la que no hayan acudido a clase; cuál fue el motivo 

(enfermedad, problema de tránsito, viaje, actividad extracurricular, actividad 
programada por la universidad, etc.). 

Si se trata de alumnos responsables (por lo regular lo son, pues los que no, son los 
suelen darse de baja los primeros días), darles la oportunidad de reponer clase, 
trabajo, exposición... 
 
Por lo tanto y de acuerdo con lo anterior, la evaluación debe ser justa. Los alumnos 
tienen muy claro este concepto. Ellos saben cuándo no son merecedores de una 
calificación mayor (o menor). A este respecto, como profesor, es nuestra obligación 
tener todo actualizado y en regla, nos solo para mostrarlo a las instancias superiores 
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(en caso de que así se requiera), sino para evidenciar a nuestros estudiantes sus 
avances (o no), en el día a día.  
 
Es evidente el papel del maestro como parte del proceso de aprendizaje y muchos 
son los recursos que diversos autores nos proponen para dar inicio a nuestra labor 
como docentes, frente a un nuevo grupo de alumnos. 
 
La empatía es el aderezo “mágico” que propicia la conexión entre estudiantes y 
docentes, y que lleva a buen puerto la transmisión y adquisición de los 
conocimientos. 
 
Lograr una empatía a través de la pantalla o es una tarea fácil, pero debe buscarse 
día con día. Todos los que somos docentes estamos conscientes de la 
responsabilidad que conlleva nuestra profesión. 
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Es nuestra oportunidad 
Ana Belén Mantilla Fernández 

Colegio San José-Niño Jesús. Reinosa 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje es un viaje largo y con mucha tradición 
expuesto al cambio diariamente. En este curso pandémico todo es relativamente 
nuevo para docentes, familias y alumnado. La educación, al igual que la sociedad, 
está acomodándose a una nueva realidad, en la cual, todos somos protagonistas que 
debemos aprender y experimentar nuevas formas de hacer. En ocasiones, los 
docentes en los diferentes centros educativos comenzábamos a probar nuevos 
métodos relacionados con las nuevas tecnologías mientras soñábamos con una 
mejora en la educación y por qué no… ¡Pedíamos un cambio! ¿Pero dónde se 
escondía ese cambio? Los docentes es este tiempo pandémico nos hemos 
replanteado y descubierto muchos aspectos necesarios para afrontar la educación 
del S.XXI. 
 
Con el Covid_19, hemos a comenzado a posar y dar forma a nuestros ideales, 
preferencias y por supuesto: a nosotros mismos. Ha tenido que ser este golpe 
pandémico el que nos ha propinado una apertura hacia la realidad de forma 
drástica e inminente. A pesar de la oscuridad y prohibiciones existentes, hemos 
sentido la luz hacia las mejoras, la calidad y la atención personalizada. Este año, los 
docentes tenemos nuestra oportunidad de reiniciarnos de nuevo y priorizar 
en los déficit que hemos visto en esta pandemia como son: la necesidad de 
enfermeros en los centros educativos; la necesidad de abordar en las aulas un plan 
de convivencia sustentado en valores y principios sólidos; desarrollar actividades  
basados en la inteligencia emocional y por supuesto ,priorizar nuestra calidad de 
vida por medio de hábitos saludable reales, que sobresalgan más allá del papel y que 
incidan en nuestro bienestar de forma directa.  Por otra parte, la eficacia de las 
reuniones y el intercambio de opiniones en el plano laboral entre compañeros y 
colegas de profesión está dotando un sentido funcional y directo a las 
coordinaciones través del trabajo colaborativo en red, aspecto que antes sólo 
contemplábamos en cursos, grados o formaciones. Nos encontramos en un 
momento de apertura hacia la novedad y de parón para la reflexión conjunta con el 
fin de lograr una educación de calidad que estaba pidiendo desconsoladamente 
cambios. 
 
En el año del horizonte 2020, los cambios se han apresurado como si de 
guepardos hambrientos se tratase. Pero… ¿De verdad estos “corona-cambios” son 
fugaces o estaban latentes y cerrábamos los ojos para permanecer estáticos y evadir 
las modificaciones en la práctica? Esta pregunta es esencial para apostar por el 
cambio dentro de la educación, que tantas veces docentes y sociedad solicitamos, 
pero paralelamente tenemos miedo abordar de una forma brusca y vertiginosa. Por 
ello, el miedo ha de ser abordado no como un oponente, si no como un compañero 
imprescindible para crecer y superar barreras y límites que estaban en situación de 
alarma para ser modificados. Toda la magia está situada fuera de la zona de 
confort y debemos descubrirla en nuestro interior y descubrir nuestra 
oportunidad para ser y estar mejor. Con mis alumnos abordo mucho la necesidad de 
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creer en ella para descubrir intereses, necesidades y por supuesto para aprender 
con más ganas y de forma significativa. 
 
El Covid_19 ha trastocado nuestras vidas y los pilares de las mismas, como es el caso 
de la educación. Se ha apagado el proceso de trasmisión de conocimientos a 
nivel mundial de un maestro a su grupo de aprendices para abrir un ventanal 
de luz enfocado a proyectar: valores, salud, flexibilización en ritmos de trabajo 
y la atención individualizada.  La legislación estanca recoge una normativa con la 
que muchos maestros no se identificaban, ya que en ocasiones el alumno y su 
metamorfosis interna quedan en un segundo plano, cuando debe ser un requisito 
esencial. El aprendizaje entre diversas comunidades de aprendizaje resulta 
ineludible entre alumnos, familias y docentes. Compartir experiencias es una 
necesidad en la que cada día estoy más inmersa. Nuevos docentes enredados, 
experiencias y recursos son todo un tesoro que me sorprenden cada 
amanecer. En la Sociedad de la Información y del Conocimiento, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), la comunicación en general y las tecnologías 
2.0 vienen jugando, sobre todo, en las dos últimas décadas, un papel muy importante 
en la educación superior, en sintonía con la idea de que la digitalización de la 
información cambiaría el soporte primordial del saber y del conocimiento y los 
hábitos y costumbres con respecto al conocimiento (Adell, 2007).La trasmisión de 
conocimiento se expande en las redes muy rápido y los docentes debemos hacer uso 
de ese canal de expansión entre compañeros, familias y alumnado. El entorno 2.0 
potencia espacios virtuales para la interacción social, la participación abierta basada 
en aplicaciones telemáticas, gratuitas y fáciles de manejar (Cabero, López & 
Llorente, 2009). En este sentido, las redes de aprendizaje se constituyen en 
comunidades de buenas prácticas para compartir trabajos, experiencias y por 
supuesto aprender unos de otros de manera altruista y gratuita. Esta situación, 
ha fomentado que la gran mayoría de los centros educativos tengan la necesidad de 
elaborar videoclases, clases en vivo, y conviertan sus espacios de trabajo y de hogar 
en laboratorios virtuales. Herramientas tales como: Youtube, Whatsapp, 
Blackboard, Microsoft Teams, Zoom e incluso redes sociales, como Facebook o 
Instagram, han sido los soportes para desarrollar las diferentes clases. Todos hemos 
aprendido y estamos aprendiendo hoy en día de forma conectada. Debemos 
desempolvar del gran gigante de Internet, aprendizajes vinculantes para nuestras 
vidas y trabajos, para así, seguir experimentando, creciendo y ayudándonos los unos 
a los otros. 
 
Nos encontramos inmersos en una era digital, esto es, una sociedad sumergida en el 
uso de las nuevas tecnologías, donde los hábitos y estilos de vida se han visto 
transformados por el desarrollo constante e imparable de las tecnologías 
digitales e Internet. Las herramientas tecnológicas y el espacio virtual han suscitado 
nuevas formas de comunicarnos, de trabajar, de informarnos, de divertirnos y, en 
general, de participar y vivir en una sociedad red (Castells, 2006). El concepto y la 
idea de aplicar el conectivismo, a través de redes, mediante una teoría del 
aprendizaje, es avalada por las tres grandes teorías del aprendizaje: conductismo, el 
cognitivismo y el constructivismo. Las distintas redes creadas en los entornos 
virtuales deben ser mantenidas para seguir creciendo y aprendiendo de forma 
autónoma y colaborativa. Muchas de las reuniones presenciales, han sido 
sustituido por reuniones virtuales, que han avivado la eficacia de las mismas y han 
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logrado incluso que la atención perdure. La carga docente extraescolar , generada 
por reuniones de coordinación y claustros a través de entornos virtuales, han 
conseguido que el docente desconecte de su entorno de su trabajo y continúe 
inmerso en su laboratorio personal, de una manera más distendida y relajada: 
aspectos que deben primar en cualquier profesión y trabajo para contagiar en todos 
los participantes acerca de la importancia de preservar un clima positivo, 
respetuoso y en la medida de lo posible, ausente de estrés y cargas horarias. Estamos 
nuevamente teniendo en nuestras manos la oportunidad de mejorar dentro de la 
oscuridad, siendo para ello esencial conservar estas rutinas y aspectos novedosos 
que nos están funcionando, para que se impregnen y continúen latentes en futuro 
laboral y profesional con las familias, docentes, colegas y alumnos. 
 
El virus más polémico y contagioso nos hace priorizar la salud en primera 
instancia para impartir clases y desarrollar la inteligencia emocional de forma 
intensa en nuestros alumnos. Estos elementos trasversales que permanecían en 
el cajón de sastre han cobrado vida para exigir a gritos la creación de hábitos en 
el aula, el autoconocimiento personal y la contextualización del proceso de 
enseñanza. La pandemia ha replanteado los métodos de la educación y ha 
encendido los puntos rojos que muchos pedagogos y expertos han debatido 
durante siglo atrás y que vuelven a iluminar nuestro camino como la importancia 
de aunar sanidad y educación. Dicha unión de sanitarios y educadores fue 
visualiza por la pedagoga y médica: María Montessori, allá por 1900, quien 
consideró que la escuela es un espacio social muy importante para prevenir y/o 
curar enfermedades, normalizar a los niños, estudiar las principales características 
de su personalidad y transformar la sociedad. Además de lo anterior, Montessori fue 
defensora de una buena preparación de los docentes, de modo que éstos, pudiesen 
diagnosticar de forma temprana y correctamente los problemas de salud en los 
niños partiendo de sus características particulares y su desarrollo intelectual. Por 
ello, no se trata de reformar los métodos pedagógicos, rediseñar los pupitres 
o los materiales, sino de transformar las prácticas, crear ambientes, reconducir 
las fuerzas del niño, articular la instrucción con la actividad, conectar al individuo 
con la sociedad, donde se propicie la alegría sin perder de vista el aprendizaje, la 
disciplina, el estudio y el trabajo. (Montessori, 1913: 134). En los centros educativos 
cada día es diferente, y cada miembro de la comunidad educativa debe velar por su 
salud para protegernos a todos y poder disfrutar de la jornada laborar con una 
buena salud, que se refleja en entusiasmo, motivación y fuerza para afrontar los 
nuevos retos de las asignaturas, proyectos y actividades colegiales. 
 
Además de la salud, este virus ha hecho que nuevamente se enfatice en la necesidad 
de incidir desde el momento cero en los conocimientos previos, como 
defendió Vigotsky con su zona de desarrollo real en 1978. Las aportaciones de 
Vygotsky se sitúan, como advierte De Rosa (2018), bajo un enfoque sociocultural. 
Para Vygotsky, el proceso de construcción del conocimiento está relacionado con la 
interacción de la persona con su contexto sociohistórico-cultural. En algunas 
ocasiones los conocimientos previos de los alumnos quedan al margen por el 
tiempo, pero son y siempre han debido de ser: fundamentales para conocer los 
intereses y necesidades de nuestros alumnos y saber de dónde partir en las distintas 
unidades didácticas, proyectos y actividades. Desde la práctica educativa de 
educación primaria e infantil, muchos de los docentes nos apoyamos en las rutinas 
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de pensamiento desarrolladas por los integrantes del Project Zero (entre los que 
están David Perkins, Ron Ritchhart, Shari Tishman y Patricia Palmer) en 
colaboración con numerosas escuelas americanas. El uso de las rutinas de 
pensamiento en el aula constituye una herramienta para reflexionar sobre el 
aprendizaje y así conseguir una transformación cultural en el mismo que 
implica incidir en los conocimientos previos y logar un aprendizaje significativo 
para el alumnado y profesorado. Richhart, Church y Morrison (2011) las 
consideraron como “herramientas que promueven el pensamiento, estas, al ser 
dinámicas, no solo fomentan el pensamiento sino también motivan al estudiante en 
el proceso de aprendizaje” (p.29). Posteriormente en 2014, los mismos autores las 
redefinen como “procedimientos, procesos o patrones de acción que se utilizan de 
manera repetitiva para manejar y facilitar el logro de metas o tareas específicas”. 
Las rutinas de pensamiento pueden ser utilizadas para partir de los conocimientos 
previos y apoyar en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, aspectos que 
el gran Vigotsky defendió y al que no hemos de olvidar. El constructivismo 
sociocultural de Vygotsky advirtió la necesidad de no descontextualizar al 
individuo de la realidad social que lo envuelve, así como también que sus 
procesos cognitivos estén mediados por la comprensión de instrumentos y signos 
construidos social y culturalmente (León de Viloria, 1997).Dichas enseñanzas 
vigotskyanas, han vuelto a esclarecerse en este tiempo pandémico; ya que, para 
comenzar con las diferentes temáticas, los docentes hemos tenido que 
detenernos en considerar las bases que nuestros alumnos traían después del 
periodo de confinamiento; etapa en la cual tuvieron que aprender conectados y en 
muchos casos acompañados de sus familias.  
 
 Las competencias para sobrevivir y formar ciudadanos competentes han 
salido a la luz y tanto el alumnado como las familias y docentes estamos trabajando 
en ellas de forma real. La necesidad de incorporar enfermeros en los colegios es 
una realidad que se está perfilando y demando tras esta sacudida del virus, 
pero... ¿De verdad no hacen falta enfermeros ante caídas de alumnos y docentes, 
malestar de profes y alumnos? La enfermería ha de ser un referente en los 
centros para garantizar bienestar en la comunidad educativa. Algunos países 
como Inglaterra y Estados Unidos ya son conscientes de ello y han aunado sanidad 
y educación en los centros educativos. Históricamente, el origen de la enfermería 
escolar se sitúa en Inglaterra en 1891 en el congreso londinense de Higiene y 
demografía, donde se describen los beneficios que aporta el personal de enfermería 
que acude a colegios de forma regular, primero a los centros educativos privados y 
de educación especial y más tarde a los públicos (Drown, 1901). Se empieza 
trabajando en los colegios de los barrios más necesitados, pero la tarea realizada es 
limitada por la escasez de los recursos. Sin embargo, la salud de esas poblaciones 
mejora con la iniciativa: se reduce el absentismo escolar y se generan nuevas 
conductas de salud que inciden en la comunidad educativa y familiar (Ossama, 
2011). De ahí que, en 1897, analizando esos buenos resultados obtenidos con tan 
pocos medios se establece la primera fundación denominada The London 
SchoolNurses Society (Sociedad de Enfermería Escolar Londinense). Eso contribuye 
a que se financien más puestos y su labor se expanda (Corral, 2016). En 1909 llega 
a Boston (EEUU), donde se lleva a cabo un estudio en el que introducen a dos 
enfermeras en varios colegios para controlar el absentismo escolar debido a las 
enfermedades físicas y contagiosas. Es tal el éxito, que en 1926 la Organización 
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Nacional de Enfermería en Salud Pública (ONESP) señala la eficacia en la educación 
sanitaria cuando interacciona el cuerpo docente con la enfermería, alcanzando un 
abordaje completo en la salud infantil y en la educación sanitaria a los padres. En 
1999 en Estados Unidos surge el término de “Schoolnursi”. Dicho país, cuenta 
actualmente, con 45.000 profesionales que dan cobertura a casi el 75% de los 
centros. Según la American Federation of Teacher (AFT), existe una ratio de 1:1155. 
Estos resultados muestran como algunos gobiernos valoran la necesidad de 
disponer de un servicio de enfermería en las escuelas (Ossama, 2011). 
 
En nuestro país, España, esta unión y consideración de la figura de un sanitario en 
los centros educativos comenzó a valorarse en 1886 con Pedro de Alcántara García, 
quién publicó: “Tratado de Higiene Escolar”. A través de este tratado, denunció la 
ausencia de conductas higiénicas y alimenticias, criticó los castigos escolares y, por 
primera vez, habla de la necesidad de crear ‘botiquines’ en dichos espacios. De 
Alcántara, denunció una situación insostenible en términos de salud, y habló de la 
necesidad de actuar (Alcántara, 1886). Las primeras enfermerías escolares, por otro 
lado, surgen en los Colegios Públicos de Educación Especial en la década de los 
ochenta al amparo de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). En 
1989, se firma un convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y el 
Ministerio de Educación, para instruir al profesorado en la Prevención de 
Enfermedades y en la Promoción de la salud. Sin embargo, los resultados obtenidos 
tras esta iniciativa legislativa han sido insignificantes. Los docentes se ven 
incapaces de desarrollar competencias que no les corresponde por su falta de 
conocimiento y de tiempo (Navarro, 2016). Ya en el 2009,  la Asociación Madrileña 
de Enfermería en Centros Educativos (AMECE), conforma la primera asociación 
española en Enfermería Escolar defensora del perfil de enfermería escolar, quien 
define el perfil del enfermero como: “el profesional que, dentro del ámbito del centro 
y de acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro (PEC), le incumbe la 
responsabilidad de proporcionar de forma individualizada, o en su caso, de forma 
coordinada dentro del equipo escolar, los cuidados propios de su competencia al 
alumno/a de modo directo, integral o individualizado. En el ámbito educativo, 
además, han de prestar un servicio que permita aumentar la capacidad del individuo 
y de la colectividad escolar, para prevenir, detectar y solucionar sus problemas de 
salud. El PEC, es un documento que debe identificar a todos los centros como si de 
un DNI se tratase, por ello, en próximas revisiones del mismo, la salud debe primar 
por medio de la inclusión de sanitarios en los centros para que dichas señas de 
identidad se apoyen de forma permanente y no pasajera en el bienestar y la salud. 
 
Con la llegada de este virus, los docentes y muchos profesionales reciben a sus 
clientes con una pistola de infrarrojos para medir su temperatura y gel 
hidroalcohólico en la mano para controlar su estado inicial de salud.  En los inicios 
de curso, gran parte de los maestros hemos insistido antes de la llegada del 
Covid_19 acerca de la salud de los niños y su estado de salud, pero es ahora, 
cuando se instaura desde cada Consejería de educación, un modelo de declaración 
responsable que compromete a familias a firmar compromisos para valorar el 
estado de salud de sus hijos y evitar contagios. Dicho contrato, ojalá, marque un 
antes y un después en la comunidad educativa y en los centros escolares, ya que la 
salud debe ser realmente el requisito fundamental en las aulas tanto como para los 
alumnos, familias y docentes. 
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Otros aspectos como la organización de las aulas y las normas del centro se han 
visto salpicados ante los protocolos del COVID; provocando que ya no sean 
aspectos estáticos y deban valorarse anualmente, ya que los cambios permanecen 
en el tiempo como defiende Richard Gerver y debemos apostar y creer en ellos. 
Además, la variedad de metodologías, así como la interacción con diversos 
materiales físicos y digitales han fomentado el aprendizaje a través de medios 
adaptados a los alumnos de forma eficaz y variada. El eclecticismo debe ser una 
apuesta incluida en la mochila de cada docente, para dar lugar a la introducción de 
diversos enfoques y puntos de vista dentro de nuestras aulas y centros educativos. 
“Debemos darnos cuenta de que el futuro de la educación se apoya en el 
trabajo conjunto y en una colaboración más estrecha de todos los sectores de la 
sociedad para primero crear una estrategia y, a continuación, trabajar duro para 
poder llevarla a cabo”. (Richard Gerver 2002, p. 12). Tras las palabras del gran 
Richard Gerver, dicho cambio está instalado de una manera continuada en la vida, 
para ayudarnos a reflexionar acerca de la necesidad de trabajar en comunidades de 
aprendizaje y en comunidad. Cuando se intercambian metodologías y se debaten 
con los verdaderos protagonistas: alumnos, docentes y familias, crecemos 
exponencialmente. Aspecto que debemos cuidar y mimar diariamente. El trabajo 
de un docente demanda reciclaje y formación continuada. Se trata pues, de una 
carrera de fondo, llena de diferentes obstáculos y batallas, como si de un video juego 
se tratase. El cambio radica en cada día e incluso en cada hora. Las modificaciones, 
adaptaciones y diversidad de métodos es una baraja que todo docente debe tener en 
su manga para trabajar con los distintos ritmos de trabajo del aula, intereses y 
necesidades. 
 
Por otro lado, la higiene es esencial, al igual que mantener unas normas de limpieza 
de forma globalizada en los distintos lugares sociales, por los cuales pasan cientos 
de personas al día. Los protocolos han ayudado a prevenir muchos contagios en las 
aulas y es un aspecto que ha venido para ser valorado. Las manos son una fuente de 
contacto para conocer, explorar e interactuar con el medio desde el nacimiento, 
etapa de vida en la cual los bebés conocen, sienten y experimentan sentimientos tan 
básicos como el dolor o la alegría. A partir de ahora, las manos y el sentido del tacto 
ha de protegerse cuando se interactúa con el medio y con los demás para disfrutar 
de la oportunidad que nos genera el sentir un abrazo, un apretón de manos o incluso 
una caricia de nuestros seres queridos. 
 
Por otra parte, una consecuencia derivada de esta situación de pandemia en los 
docentes consiste en la necesidad de reinventarse asiduamente, para superar 
carencias como la brecha digital y educativa; además de convivir con mayor 
intensidad con problemas más frecuentes en la profesión docente como la afonía 
provocada por las mascarillas y el estrés generado por esta nueva realidad. El 
deporte, disciplinas como el mindfulness o cursos relacionados con la 
creación y curación de contenidos son claves para esta reinvención. La presión 
a la que se ven sometidos los docentes desde diversos frentes, deriva en la 
actualidad en la aparición creciente de patologías tanto de carácter físico como 
psicológico, de tal modo, que cada vez la comunidad educativa tiende a prestar 
mayor atención y preocupación por un problema que afecta tanto a la salud del 
profesorado, como a la calidad de la enseñanza (Sugai y Horner, 2001; Troman, 
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2000; Woods y Carlyle, 2002). Por otra parte, Manassero et al. (2005), encontraron 
que las principales causas del estrés y burnout señaladas por los profesores eran: la 
masificación de las aulas, la escasa valoración de la labor docente, la poca 
implicación de las familias, la escasez de tiempo ante la demanda de trabajo, la falta 
de motivación de los alumnos, la excesiva burocracia y el papeleo que de ello se 
deriva, y los problemas de indisciplina de los alumnos. Dentro de esta pandemia se 
han valorado las ratios, un aspecto positivo que se ha desprendido de esta situación 
y en la cual se deberá abordar de las consejerías para el bien de docentes y por 
supuesto alumnos. Mientras dicha situación permanece latente, es importante que 
los centros educativos, con sus alumnos y docentes inviertan en técnicas de 
mindfulness, para así provocar el desarrollo como una conciencia sin juicios que se 
desarrolla instante tras instante, momento a momento, mediante un tipo de 
atención no reactiva, abierta y sin prejuicios en el momento presente (Kabat-Zinn, 
2007). En Banda (2007), establecen que la conciencia plena es un estado mental que 
permite a la persona enfocar la realidad del momento presente, con apertura y sin 
juzgar ni dejarse llevar por sus pensamientos y emociones, tomando distancia sobre 
sus contenidos mentales observándolos desde un punto de vista imparcial. 
Establecer unos minutos en las aulas para desarrollar una de estas técnicas ayuda 
en gran medida a cuidar la inteligencia emocional para disfrutar, ser y estar. Además 
de dichas técnicas, el deporte y la actividad física, como señala Brandon (1999), son 
terapias no farmacológicas efectivas para reducir el estrés, los trastornos del sueño, 
depresión, ansiedad y otros deterioros que surgen a lo largo del proceso de 
envejecimiento. La educación física en los centros debe cuidarse en gran medida 
para lograr un bienestar físico y psíquico, ayudando para ello en educar a crear 
hábitos, fomentar cuidados del cuerpo y disfrutar a través del juego. Con la 
pandemia, los juegos han sido más individuales, pero no por ello deben desaparecer, 
al igual que la teoría deportiva y la creación de hábitos y rutinas saludables. La 
educación física, junto a la música en la pandemia, han logrado que muchos 
ciudadanos desconecten, disfruten y se cuiden a nivel personal. 
 
Cuidar y cuidarse son palabras mágicas, muy necesarias para esta nueva 
experiencia que sin duda alguna es y será: especial, inmemorable y muy educativa, 
ya que ahora más que nunca, los puntos débiles saldrán a la luz y debemos 
reforzarlos o al menos intentar subsanarlos. El año 2021, es el año crucial para 
realizar balance de las prácticas educativas a nivel individual y replantearse de qué 
forma aprenden nuestros alumnos en sus hogares y en el día a día. Dentro de cada 
práctica docente debemos registrar los puntos de mejora de forma anticipada para 
ser consciente de las necesidades como docente y buscar soluciones dentro del 
claustro, de forma consensuada y participativa. En esta pandemia, el control de la 
inteligencia emocional, entendida como un proceso educativo, continuo y 
permanente; ha potenciado el desarrollo emocional como complemento 
indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos, los elementos 
esenciales del desarrollo de la personalidad integral de la persona. El cultivo interior 
de conocimientos y habilidades sobre las emociones encierra el objetivo de 
capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se planten en la vida 
cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. 
(Bisquerra, 2000). El estado de las emociones y será una parada obligada para 
muchos. Aún nos queda camino por andar, pero la parada para conocer las 
emociones y reincidir en su cuidado debe trabajarse de forma cotidiana en las clases 
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mediante la búsqueda de momentos personales con los alumnos para hablar con 
ellos acerca de sus miedos, inquietudes, deseos e incluso tiempo libre. Esta pausa, 
hace que los docentes, ganen tiempo de calidad en sus clases y den sentido a las 
necesidades internas de cada alumno de forma democrática y conjunta. 
Recordemos, que la finalidad de la educación es formar personas competentes, 
es decir: capaces de enfrentarse al mundo y hacer del mismo, un lugar mejor para 
futuras generaciones.  En la actualidad, el mundo laboral demanda individuos 
competentes para el desempeño de funciones, con un perfil que permita insertarse 
a la vida laboral y social. Irigoin (1998) enuncia que una persona competente para 
el trabajo deberá adquirir conocimientos y desarrollar habilidades variadas, 
necesitando al mismo tiempo desarrollar actitudes y habilidades para la toma de 
decisiones, el relacionamiento humano, el liderazgo situacional, la resolución de 
problemas y de conflictos y la negociación. Nuevamente la oportunidad ha llamado 
a nuestra puerta de la vida para proclamar a gritos un autocuidado personal para 
cuidar a los demás y logar fines y objetivos de vida o profesionales de manera 
satisfactoria. 
 
Esta pandemia nos está empujando hacia una nueva oportunidad de mirar, aprender 
y crecer personalmente. Debemos recordar que la educación es el movimiento de 
la oscuridad a la luz, tal y como el filósofo estadounidense Allan Bloom acogió en 
sus teorías. Aprovechemos este curso 2021, para dar sentido emocional y 
personalizado a nuestras experiencias tanto profesionales como personales con 
alumnos, familias, compañeros, amigos 
 
Recordemos que todos somos alumnos de la vida, y este virus nos está dando la 
oportunidad hacia el cambio, arrojándonos luz para alumbrar un futuro que se 
estaba apagando a nivel social, económico y personal. Es el momento para afianzar 
los diversos puntos defendidos en este artículo como nuestros ideales, preferencias 
y por priorizar nuestra salud emocional por encima de nuestro trabajo. Este golpe 
pandémico nos ha propinado una apertura para incidir en la reivindicación y 
necesidad de enfermeros en los centros educativos; la necesidad de abordar en las 
aulas un plan de convivencia sustentado en valores y principios sólidos; desarrollar 
actividades basados en la inteligencia emocional y por supuesto, priorizar nuestra 
calidad de vida por medio de hábitos saludables. Siempre hay un mañana, y la vida 
nos da oportunidades para vivir metamorfosis como las mariposas y hacer las 
cosas de otras maneras. Aprovechemos este momento lleno de oportunidades para 
cambiar y crecer:  es nuestra oportunidad. 
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En el siguiente artículo abordaremos los factores que posibilitan la regulación 
emocional en niños. Se ofrece una  conceptualización y descripción de las estrategias 
de regulación emocional y de su relación con la comprensión lectora. Además, se 
presenta una revisión de los principales resultados de una investigación llevada a 
cabo en Argentina en tiempos de Covid-19, en la cual se comprobó que las 
disrupciones de la situación sanitaria que se está viviendo afectan de forma 
simultánea a la regulación emocional y comprensión lectora en niños. El objetivo de 
este capítulo es abrir un campo de estudio comparado de la relación entre ambos 
procesos y, específicamente, y de análisis del efecto que el confinamiento actual está 
teniendo sobre ambos. 
 
Introducción  
 
En la actualidad hemos tenido que vivenciar una crisis sanitaria producto de una 
Pandemia, que llegó sin aviso y nos causó una ráfaga de emociones que han afectado 
a grandes y niños, sin importar edades, razas, culturas, clases sociales o creencias.  
Desde nuestro rol de terapeutas y docentes, tuvimos que aprender a educar a través 
de los medios virtuales, utilizando redes y plataformas que siempre estuvieron 
disponibles pero que nunca utilizamos para tal fin. Dichas herramientas por un 
tiempo se convirtieron en el único medio de aprendizaje.  
 
En este trabajo, nos proponemos ver la relación por la que los procesos cognitivos y  
la regulación emocional afectan e influyen en la comprensión lectora en este 
momento tan peculiar que tenemos que vivir. Además, teniendo en cuenta una 
investigación propia sobre la temática, reflexionaremos sobre: ¿Qué ocurre con el 
aprendizaje en los estudiantes que se encuentran en esta situación actual de 
cuarentena y aislamiento social preventivo y obligatorio? ¿Se afectará la 
comprensión lectora, específicamente de alumnos de educación primaria? 
 
La escuela para muchos niños no sólo era el lugar donde el aprendizaje se propiciaba 
y se construía en diario acontecer, sino que el aula se convertía en aquel espacio de 
escucha por el docente, de contención, de juegos e intercambio con el otro. El rol del 
docente es fundamental ya que es quien ayuda a los niños a identificar y regular sus 
emociones de manera adaptativa.  
La escuela para los niños es un espacio compartido en el cual cada recreo u hora 
libre se convertían en un momento de risas y de canto, en el cual correr y comer la 
merienda toma gran relevancia y se convertían estas experiencias en una huella 
mnémica que persiste con el tiempo.  
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Sin embargo, en la actualidad para muchos niños el pensar en la escuela en casa, es 
sinónimo de agotamiento, estrés y largas horas de tareas y que en muchos casos ha 
afectado incluso el vínculo con sus padres, quienes tienen ahora el deber de enseñar 
y hacer las tareas con sus hijos. Padres que en muchos casos no suelen tener 
conectividad, medios tecnológicos, conocimiento específico del tema y sin dejar de 
lado que también se encuentran inmersos en una situación desconocida, dónde los 
cambios económicos, laborales y sociales se hacen sentir.   

Desarrollo 

Por lo anterior, podemos afirmar que los niños cuando son pequeños no pueden 
regular sus estados emocionales a través de sus cogniciones y pensamientos de 
manera independientes, sino que se trata de un proceso gradual (Garnefski, 2007), 
que sufre una transición en el cual cómo se expresó las figuras parentales juegan un 
rol fundamental.  
 
A edades tempranas resulta importante conocer y comprender cómo el niño regula 
sus emociones a través de los procesos cognitivos, debido a que, ello afectará el 
curso de su desarrollo emocional (Garnefski, 2007), la salud mental (Cicchetti, 
Ackerman y Izard, 1995), los procesos de socialización (Eisenberg, 1997), el 
aprendizaje (Graziano, Reavis, Keane y Calkins, 2002) y la comprensión lectora 
(tema que se retomará al avanzar el artículo). La función de la familia y los docentes 
resultará esencial para lograr dicho objetivo (Ceballos-Marón y Sevilla-Vallejo, 
2020).  
 
 En cuanto a las estrategias de regulación emocional las mismas pueden definirse 
como las respuestas cognitivas, que permiten modificar la magnitud, la experiencia 
emocional o al evento que generador de emocionalidad  (Campbell-sills & Barlow, 
2017; Thompson, 1994). En la infancia dicha regulación se logra mediante dos tipos 
de factores:  Factores externos (la familia, docentes y el entorno) y los factores  
endógenos, tales como la maduración de las redes atencionales, las funciones 
ejecutivas, la maduración del cerebro, las capacidades motoras y cognitivo-
lingüísticas (Ato-Lozano, Salinas y Carnicero, 2004).  
 
En el presente artículo se desarrollará el rol que cumplen ambos factores y permitirá 
conocer y comprender de qué manera van a influenciar el correcto desarrollo 
emocional del niño.  
 

1- Factores endógenos 

En primer lugar, resulta propicio destacar la función de las redes atencionales en la 
regulación de las emociones. Estas redes atencionales maduran en los niños con 
ritmos diferentes:   
Durante los tres primeros meses de vida la regulación emocional es primitiva, ya 
que en este momento los niveles de atención dependen de los estímulos que los 
rodean (Ato-Lozano, González-Salina y Carnicer, 2004). La red de alerta que es la 
primera en madurar se encuentra vinculada con estímulos exógenos que aumentan 
o disminuyen de acuerdo a la estimulación que realicen los padres. Una 
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característica habitual a esta edad es que cuesta que el niño aparte su atención a un 
evento que le causa malestar. 
 
 Luego de los 6 meses se desarrolla la atención focalizada, que se trata de un recurso 
cognitivo, mediante el cual el bebé enfoca y desenfoca la atención con el fin de lograr 
desviarla de aquellos estímulo que generan estrés o disgusto (González, Carranza, 
Fuentes, Galián y Estévez, 2001), logrando además controlar su evitación o 
acercamiento a dichos estímulos (Ato-Lozano et. al, 2004). Es una de las primeras 
formas en que el niño regula la emoción displacentera.   
 
Durante el primer año de vida a causa de la maduración de la corteza frontal se 
desarrolla el tercer nivel atencional llamado red ejecutiva, y permite al niño poder 
controlar la atención y el lenguaje, promoviendo mayor flexibilidad en la 
autorregulación. Además, se desarrolla el mecanismo inhibitorio permitiendo 
aproximarse o alejarse a los estímulos otorgando más autonomía y logrando una 
mayor regulación emocional y conductual (González, Carranza, Fuentes, Galián y 
Estévez, 2001; Ato-Lozano, et al., 2004).  
 
Luego a los 18 meses aproximadamente los niños pueden tener una mayor 
conciencia sobre su conducta y comienzan a tener mayor vínculo social. Suelen ser 
más afectivos con sus padres. 
 
Alrededor de los 2 años el niño muestra mayor autorregulación, que se refleja en sus 
juegos compartidos. Cabe destacar que a esta edad se dan de forma paralela el 
desarrollo de las capacidades lingüísticas y de las redes atencionales, permitiendo 
al niño manifestar qué le ocurre (Ato-Lozano et al., 2004). Se produce una mayor 
coherencia entre el hemisferio frontal izquierdo y las regiones parietales, cambios 
en la mielinización de la corteza frontal que continúa hasta la adolescencia  
(Thatcher,1994)  la característica fundamental es que se puede orientar la atención 
hacia una meta específica, debido al control ejecutivo (González , Carranza, Fuentes, 
Galián y Estévez, 2001) 
 
Cuando el niño cumple 3 años se espera de él, un mayor control a nivel conductual 
y emocional, en presencia o ausencia de sus padres. Aunque ante la ausencia de ellos 
dicho control no ocurre (Ato-Lozano, 2004).  
 
Con respecto a las funciones ejecutivas en este caso abordaremos la flexibilidad 
cognitiva, la memoria de trabajo y la inhibición ya que son considerados los procesos 
primordiales para la regulación emocional, contribuyen de forma independiente 
sobre la regulación y por ende los más investigadas en el campo científico (Canet-
Juric, Introzzi, Andrés y Stelzer, 2006).  
Las funciones ejecutivas son aquellos procesos que permiten procesar y controlar la 
información con el fin de alcanzar los objetivos y metas personales (Canet-Juric et. 
al, 2006, p.5). 
 
La inhibición permite que no existan conflictos o interferencias en las respuestas 
emocionales, logrando una mayor adaptación al entorno; asimismo, crea una 
especie de barrera suprimiendo los pensamientos, emociones y conductas 
inapropiadas para el logro de autorregulación.  
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Hay 3 tipos de inhibición: perceptual o de acceso, cognitiva y comportamental. En 
cuanto a la perceptual o de acceso se encarga de atender selectivamente ciertos 
estímulos, desatendiendo otros, permitiendo el logro de la actividad en curso. La 
inhibición cognitiva o del borrado suprime la información que no resulta relevante 
para lograr la lectura y comprensión de texto. Finalmente, la inhibición conductual 
es quien frena o disminuye las respuestas relativas a las acciones (Ato-Lozano, 
2004). 
 
La memoria de trabajo permite mantener los objetivos autorregulatorios 
actualizados, debido a que es la encargada de retener, procesar y actualizar la 
información que resulta relevante (Baddeley, 2012), Además participa en cierto 
control inhibitorio ya que participa en el procesamiento de la información y la 
interferencia de los estímulos.  
 
La flexibilidad cognitiva participa en la alternancia de los pensamientos o acciones 
de determinadas situaciones.  Cuando las situaciones se modifican el sistema 
cognitivo tiene que adaptarse y para ello debe alternar la atención, creando nuevos 
planes y activaciones. En el momento que estos procesos logran adaptarse a los 
cambios se producen nuevas acciones de acuerdo al contexto, es allí cuando se 
puede hablar de flexibilización. La flexibilización actúa como protectora de la 
memoria de trabajo y la inhibición, ya que, brinda la posibilidad de cambiar de 
planes cuando requieren de mucho esfuerzo, son ineficaces o inalcanzables y 
permiten suplantarlos por objetivos más actuales o alcanzables (Canet-Juric, et al., 
2006, p. 7). 
 
Es decir, las emociones son inherentes a los seres humanos y las respuestas 
(subjetivas, conductuales y fisiológicas) deben ser apropiadas, permitiendo la 
adaptación al ambiente, evitando así el malestar emocional, por ello es necesario 
que las emociones se encuentren reguladas. Para lograrlo es necesario que existan 
niveles de atención apropiados, y el buen desempeño de las funciones ejecutivas, ya 
que, permite la regulación emocional y facilita la toma de decisiones y los vínculos 
sociales (Canet-Juric et. al, 2006). 
 
Así mismo, las funciones ejecutivas y la atención son necesarias para las habilidades 
lingüísticas (Canet-Juric, Burin, Andrés y Urquijo, 2013). Dichas habilidades 
permiten disminuir el impacto emocional por ello se vinculan con la regulación 
debido a que a través de las mismas los niños logran expresar sus emociones y 
obtener por parte de los adultos una devolución sobre si las mismas son apropiadas 
(Ato-Lozano, 2004).  
 
Siendo la reevaluación cognitiva más adaptativa en comparación con la supresión 
emocional o la rumiación. En la reevaluación cognitiva es necesaria la participación 
semántica para lograr el control emocional. Dicha estrategia involucra mayor 
esfuerzo de las funciones ejecutivas, debido a que requiere la formación de nuevos 
conceptos mientras se mantiene activa la representación de la situación emocional 
en la memoria de trabajo (Luna, Marino, Garcia, Jaldo, Alaniz,  Foa-Torres y Acosta-
Mesas, 2016). 
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Respecto a las funciones cerebrales involucradas, la reevaluación requiere una 
importante conectividad a nivel cerebral, requiriendo la activación funcional de los 
cuatro lóbulos específicamente: porciones occipito- parietal, el giro prefrontal izquierdo, 
la corteza dorsolateral prefrontal, el cíngulo anterior, el cerebelo y la corteza orbito 
prefrontal (Kumaran et al., 2009). La supresión emocional se diferencia de la anterior en 
que hace conexión con la porción amigdalina basolateral, la corteza insular y porciones 
específicas de la corteza orbito frontal (Scott, Leff, & Wise, 2003). 
 
2- Factores exógenos 

El vínculo materno juega un papel fundamental para lograr una adecuada regulación 
emocional. Se ha comprobado científicamente que los niños que regulan mejor sus 
emociones son aquellos que reciben una participación activa de sus madres en su vida 
afectiva, ya que estas les brindan estrategias que les permite potenciar su autonomía. Y 
ante emociones que son vivenciadas como desagradables (miedos o enojos) estos niños 
logran utilizar estrategias de afrontamiento más constructivas, como la búsqueda del 
juego o la autodistracción. En cambio  los infantes cuyas madres no son activas 
brindando estrategias de autorregulación para las vivencias con mayor intensidad los 
estados emociones son más dependientes y utilizan estrategias más primitivas con 
autotranquilización física, búsqueda de contacto y falta de implicación en el juego (Ato-
Lozano, 2004).  
 
Con respecto a los factores externos, también abordaremos el rol de las y los docentes, 
que cumplen la función de construir junto a sus estudiantes el conocimiento y son 
modelos de actitudes personales y emocionales para los mismos (Rodríguez, Mora, 
Segnini y Madrigal, 2014). Abanca (2013) sostiene que es el docente quien debe 
construir una educación basada en las emociones de los estudiantes.  
 
El personal de educación cumple un rol protagónico en la educación integral de sus 
estudiantes, modelando, enseñando y entrenando en el reconocimiento emocional (p.3) 
teniendo como objetivo un mayor bienestar personal y social, convirtiéndose en una 
figura muy significativa. Los educadores serán quienes enseñen a sus alumnos 
estrategias de regulación emocional, afrontamiento, resolución de conflictos, desarrollo 
de la empatía y tolerancia a la frustración. Para ello es imprescindible que logren generar 
un adecuado clima escolar, ya que ellos ayudarán a mejorar el aprendizaje y disminuir 
conductas disruptiva de los estudiantes (Kupermink, Leadbeater y Blatt, 2001). La 
regulación emocional como se expresó anteriormente se encuentra íntimamente 
relacionada con la comprensión lectora, permitiendo un adecuado aprendizaje 
(Ceballos-Marón y Sevilla-Vallejo, 2020). 
 
El proceso lector y la comprensión de texto exigen una importante demanda mental y 
actividad cognitiva (Leon, 2009). Es un proceso activo de construcción de significado 
compuesto por operaciones como interpretar, discriminar, clasificar, examinar, criticar, 
contrastar y construir representaciones de la información recibida (Sevilla-Vallejo, 2018, 
p. 5). Para ello requiere del buen funcionamiento de las funciones ejecutivas, tales como 
la memoria y la planificación, que intervienen en la supresión de información irrelevante 
con el fin que esta no bloquee la memoria de trabajo (Miranda-Casas, Fernández, 
Robledo, y García-Castellar,  (2010).  
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En las aulas es necesario que los estudiantes logren expresar de forma adecuada y 
saludable sus estados emocionales, sin necesidad de ser suprimidos (Rodríguez, Mora, 
Segnini y Madrigal, 2014). Lo cual en el año 2020 resultó muy complejo debido a que el 
aprendizaje fue virtual por la pandemia, a pesar de que los docentes realizaban todo lo 
posible para llegar y acompañar a sus estudiantes, faltaba la presencialidad en las aulas, 
la mirada, la escucha atenta y el vínculo estrecho con los adultos y pares que conforman 
las instituciones escolares. Además, como pudo comprobarse en un estudio llevado a 
cabo en Argentina en el mes de abril, las emociones que predominaban eran la ansiedad, 
angustia, miedo e ira. Dichas emociones se encontraron desreguladas, lo que afectó de 
manera negativa al aprendizaje (Sevilla-Vallejo y Ceballos Marón, 2020) 
 
Se entrevistaron a 20 padres y 20 docentes de escuela primaria y se llegó a la conclusión 
de que los niños en los hogares leen menos, presentan dificultades en la comprensión 
lectora y habilidades lingüísticas en general. Lo cual de alguna manera permite 
comprender como se especificaba anteriormente la importancia del rol docente en la 
regulación emocional y cómo esta falta de regulación afecta las diferentes áreas del 
aprendizaje (Sevilla-Vallejo y Ceballos-Marón, 2020).  
 
En estos tiempos tan inciertos, las consecuencias en los estudiantes podrían verse 
reflejadas en el uso de estrategias de regulación emocional ineficaces como la supresión 
emocional,  afectando de manera directa la lectocomprensión. Dicha afección se debe a 
que la lectocomprensión es una tarea compleja que requiere de una adecuada 
regulación emocional para poder ser llevada a cabo de forma satisfactoria (Ceballos-
Marón y Sevilla-Vallejo, 2020).  

Conclusión  

Las emociones deben encontrarse reguladas de manera adaptativa para adquirir la 
comprensión lectora y el bienestar emocional de los niños.  
 
Para lograr la reevaluación cognitiva (estrategia de regulación adaptativa) se requiere 
de factores endógenos y exógenos. Los factores endógenos tales como la atención, 
desarrollo cerebral y funciones ejecutivas permiten por un lado la autorregulación y por 
el otro la lectura y comprensión lectora, permitiendo que el aprendizaje se consolide de 
manera adecuada.  
 
Entre los factores exógenos en el presente artículo se hace referencia a padres y 
docentes que cumplen un rol fundamental en la vida de los niños ya que la regulación 
emocional se logra de manera paulatina, dando lugar al aprendizaje.  
 
Cuando comienza la pandemia por Covid-19, los alumnos dejan de asistir a sus aulas y la 
educación se construye de forma digital. Ello de acuerdo a una investigación llevada a 
cabo en Argentina afecta de manera negativa la regulación emocional, causando 
grandes problemas en el aprendizaje.  
 
Los padres y docentes entrevistados hacían hincapié especialmente en la pérdida del 
vínculo con los pares, el ritmo de estudio de los niños y la desregulación emocional 
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producto de la crisis sanitaria que se encontraban vivenciando. Asimismo, se comprobó 
un empobrecimiento generalizado de la lectura. En futuros estudios, se deben concretar 
las relaciones entre funciones ejecutivas concretas y la regulación emocional y la 
comprensión lectora. 
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Los retos y el liderazgo del directivo escolar ante la nueva 
normalidad del COVID 19 

 

Iris Marisol Segura Vaca  
Secretaría de Educación Jalisco 

 

 
El presente artículo tiene la intención de recuperar y alzar la voz de los directivos 
escolares sobre los retos o desafíos que han tenido que enfrentar para seguir siendo 
agentes proactivos para que sus centros educativos sigan fungiendo como 
comunidades de aprendizaje bajo la nueva normalidad que impera debido a la 
Pandemia del COVID 19. Existen infinidad de artículo centrados en los retos de los 
docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia, sin embargo, pocos 
que se enfoque en el papel directivo escolar. El trabajo tiene un corte de análisis 
cualitativo del cual se obtuvo de una muestra de 28 directores del nivel básico de 
primaria perteneciente al sistema público de la Secretaría de Educación Jalisco del 
cual a través de la técnica de grupo focal e instrumento de cuestionario se conformo 
el corpus de datos para posteriormente su análisis y resultados.  
 

Palabras claves: directivo escolar, nueva normalidad, COVID 19, comunidad escolar 
y praxis directiva.  
 
La Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo del 2020 declara pandemia 
el brote del virus de COVID 19, por lo que una de las medidas para prevenir la 
propagación del coronavirus fue suspender las clases presenciales en todos los 
niveles educativos y migrar a una modalidad de trabajo a distancia, es por ello que 
en México el 20 de marzo del 2020 la Secretaría de Educación Pública SEP decreta 
dicha medida tanto para las escuelas públicas como de índole privado que 
pertenecen a dicha dependencia, aunque se ha tenido la esperanza de que pronto 
podremos regresar a las aulas, la realidad es que ya tenemos un año viviendo bajo 
la nueva normalidad que la pandemia nos ha obligado adoptar.   
 
Tal parece que para la mayoría de las escuelas de índole privada no fue un cambio 
abrupto ya que por lo general cuentan con los recursos humanos, económicos y 
tecnológicos para trabajar bajo un programa educativo en modalidad tanto 
presencial como virtual por lo que les fue más fácil la adaptación al trabajo a 
distancia. Por el contrario, en el ámbito público se originó un caos en las dinámicas 
escolares ya que se venía trabajando en su totalidad en lo presencial y aunque poco 
a poco se ha encontrado cierta estabilidad para trabajar a distancia representa un 
gran reto para estas escuelas cambiar el pizarrón, el gis y libro de texto por el celular, 
computadora e internet.  
 
Aunque la SEP se ha encargado de ofrecer un abanico de posibilidades de materiales 
y recursos digitales, multimedia, televisión e incluso radio para facilitar los procesos 
de aprendizaje del alumnado, en lo particular cada docente se ha visto forzado a 
reestructurar su modelo de enseñanza, actualizar, dominar e incluir las tecnologías 
educativas para seguir con su labor en esta nueva normalidad, este cambio 
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repentino y drástico ha originado en la mayoría de los profesores desequilibrio, 
incertidumbre y desgaste tanto mental como emocional. La atención ha estado más 
en los docentes ya que éstos son los que están involucrados directamente en los 
procesos de aprendizaje del alumnado, sin embargo, existe otro agente que 
indirectamente está inmerso en dichos procesos e incluso es quién lleva las riendas 
del funcionamiento y servicio de la escuela, éste es el director. De acuerdo a Bolívar 
(2010) el liderazgo pedagógico de los directivos es un factor crítico de primer orden 
en la mejora de la educación, sin embargo, es la propia cultura escolar establecida, 
la que impide que la dirección pueda ejercer un papel de liderazgo pedagógico, capaz 
de promover la mejora; es por ello que como directriz de este trabajo se han 
planteado las siguientes preguntas:  
 

• ¿Cómo es que el directivo escolar está desarrollando su rol en la modalidad 
de trabajo a distancia?  

• ¿Cuáles han sido las modificaciones que ha tenido su praxis y los retos?  
• ¿Cómo se encuentra en el ámbito emocional y cuál a sido su manejo en este 

tiempo de pandemia?   
 
La educación del siglo XXI requiere de escuelas que aseguren el éxito educativo de 
todos los estudiantes mediante una buena educación, Darling-Hammond (2001) 
define que la función principal de la dirección de la escuela es la de garantizar los 
aprendizajes imprescindibles del alumnado, sin embargo cuando ésta se enfoca a 
una gestión administrativa los aprendizajes de los alumnos quedan diluidos, por el 
contrario cuando se enfoca desde un liderazgo para el aprendizajes se está 
cumpliendo con su responsabilidad central.  
 
Por su parte la OCDE (Pont, Nusche y Moorman, 2008) sitúa el liderazgo educativo 
de los directores como el segundo factor interno de la escuela que tiene relevancia 
en los logros del aprendizaje, tras la acción docente de su profesorado. En este 
sentido si los profesores son clave de la mejora, los directores se encargan de 
propiciar el clima para que el profesorado cumplan con dicha mejora, “el directivo 
es quien supervisa los resultados y alienta el progreso“ (Maureira, 2006, p. 8).  
 
Por ello la importancia de la presente indagación que está centrada en la figura 
directiva y su función en este tiempo de pandemia de Covid 19 del cual ha originado 
un cambio drástico de migrar a una modalidad de trabajo a distancia, en este sentido 
es relevante comprender como el director sigue siendo agente que influya en el 
logro de los aprendizajes de los alumnos y que aliente a la mejora a su comunidad 
educativa a su cargo “se están demandando organizaciones escolares más flexibles, 
capaces de adaptarse a contextos complejos y con sujetos con una gran capacidad 
de adaptación“ (Bolívar, 2010, p. 15).  
 
Esta indagación esta conformada por la participación de 28 directores que laboran 
en el nivel básico de primaria del sistema educativo público del cual dieron la pauta 
para recuperar desde su visión y experiencia su praxis directiva en esta nueva 
normalidad. Tal como se observa en la tabla 1 los datos generales17  de éstos son:  

 
17 Los datos generales se obtuvieron del análisis de la información que proporcionó cada 
participante mediante un Formulario Google que se les mando tanto vía correo 
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Tabla 1. Datos generales de los 28 directores participantes 

 
Total de 
directivos 
28  

15 mujeres  13 hombre  

Años de 
servicio en 
el ámbito 
educativo  

De 6 a 10 años 11 
participantes  

De 10 a 15 años 8 
participantes  

De 16 a más años 6 
participantes  

Años de 
servicio en 
la función 
directiva  

De 1 a 5 años 22 participantes  De 6 a 10 años 6 
participantes  

Tipo de 
contexto 
geográfico 
de su 
escuela 

27 participantes en medio urbana 1 participante en medio 
rural18 

Municipio 
en donde 
laboran los 
directivos  

Guadalajara 
6 

Tlaquepaque 
4 

Tlajomulco 
7 

Zapopan 
8 

Tonalá 
3 

Turno en 
que 
laboran 
como 
directivo  

12 directores de 
escuelas matutinas  

10 directores de 
escuelas vespertinas  

6 
participantes 
son 
directores en 
ambos 
turnos  

Cantidad 
de personal 
que está 
bajo su 
dirección  

De 7 a 10 
personas 5 
directores  

De 11 a 20 
personas 17 
directores  

De 21 a 30 
personas 3 
directores  

De 31 a 
más 
personas 
3 
directores  

Cantidad de alumnado que atiende la escuela bajo su dirección   
Menos de 
100 
alumnos 1 
director 

Entre 100 
a 300 
alumnos 
12 
directores  

Entre 301 a 
500 alumnos 
7 directores  

Entre 501 a 700 
alumnos 5 
directores  

Entre 701 a más 
3 directores  

 
 

 
electrónico y whatssap del cual la primera parte de preguntas considero el rescate de 
datos generales.  
18 En el caso de la directora que labora en una escuela de medio rural que pertenece al 
municipio de Tlajomulco y aunque éste ya forma parte de la zona metropolitana del 
estado de Jalisco, se encuentran zonas geográficas en el mismo que se pueden 
considerar rurales.   
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La esencia de este trabajo es cualitativa ya que permite interpretar y comprender 
desde la visión de los sujetos de estudio, Bisquerra (2009) define que esta 
investigación se centra en entender la realidad de forma holística atendiendo sus 
diferentes ángulos y perspectivas, exige la utilización de técnicas interactivas, 
flexibles y abiertas que permitan sumergirse en la subjetividad de las personas.  
 
La investigación cualitativa por naturaleza es interpretativa ya que se enfoca en 
“descubrir el significado que los acontecimientos tienen para quienes los 
experimentan“(Bisquerra, 2009, p. 279). En este sentido lo que se pretende rescatar 
el significado del rol directivo, las modificaciones que ha tenido su praxis y los retos 
que ha enfrentado en esta nueva normalidad, en este sentido se plantearon tres 
categorías de análisis tal como se observa en el gráfico 1.  
 

Gráfico 1. Categorías de análisis 
 

 
 
 
Lo que respecta a la categoría “Rol“ se centra en indagar sobre la forma en que los 
directores siguen marcando su presencia o figura en sus comunidades escolares en 
la modalidad de trabajo a distancia y las mediaciones que utilizan para realizarlo; la 
categoría de “Praxis“ comprender las modificaciones que han tenido que realizar los 
directores para migrar su labor bajo la modalidad de la nueva normalidad y por ende 
los retos a que han tenido que superar para lograr cumplir con su labor directiva.   
 
Estos cambios repentinos han generado incertidumbre, desestabilidad, estrés e 
incluso en algunos casos hasta miedo por la propia naturaleza de la pandemia es por 
ello que se considera la categoría de “Ámbito emocional“ para conocer de viva voz 
de los participantes sus experiencias respecto a dicho ámbito de manejo y control 
emocional. Para la conformación del corpus de datos se diseñó el trabajo de campo 
mediante dos etapas, la primera se le denomino exploratoria realizada durante el 
mes de diciembre 2020 y la segundo grupo focal llevado a cabo en el mes de enero 
2021. 
 
Etapa 1. Exploratoria  
  

Rol 

Praxis  
Ámbito

emocional 
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Imagen 1. Formulario Google realizado por los participantes  

 
 

En este primer momento lo que se realizó fue la aplicación de un cuestionario 
mediante formulario Google del cual los 28 participantes lo realizaron, se inició 
recabando datos generales como años de servicio, turno en el que laboran, ubicación 
del plantel educativo, entre otros19. Le siguieron siete preguntas abiertas los cuales 
tuvieron las siguientes intenciones, tal como se observa en la tabla 2.  
 

Tabla 2. Preguntas de Formulario Google  
Categoría de 
análisis  

Preguntas 

Rol  ¿Cómo define el rol del directivo escolar en esta nueva 
normalidad debido a la pandemia de COVID 19? 
¿Cuáles considera que han sido sus habilidades o fortalezas 
que le han permitido realizar su rol directivo en la nueva 
normalidad debido a la pandemia de COVID 19? 
¿Cómo es que ha sido agente central para que su escuela 
ofrezca el servicio educativo en esta nueva normalidad por la 
pandemia de COVID 19? 

Praxis  ¿Cómo es que ha sido factible realizar su labor directiva en la 
nueva normalidad por la pandemia de COVID 19? 
¿Qué se ha modificado de su práctica directiva en esta nueva 
normalidad a causa de la pandemia de COVID 19 que antes no 
realizaba? 
¿Cuáles han sido los retos o desafíos que ha tenido que 
enfrentar para realizar su labor directiva? 

Ámbito 
emocional  

¿Cómo se encuentra en su ámbito emocional para poder 
realizar su labor directiva en la nueva normalidad a causa de 
la pandemia de COVID 19? 

 

 
19 El concentrado de información respecto a los datos generales del formulario son los 

que se presentan en la tabla 1 de este mismo documento. 
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Etapa 2. Grupo focal  

 
Imagen 2. Videollamada de grupo focal  

 

 
 
 
El grupo focal o también conocido como grupo de discusión es una técnica 
cualitativa, que de acuerdo a Porto y Ruíz (2014) ayuda a obtener información 
significativa acerca de por qué las personas piensan o sienten en la manera en que 
lo hacen, en este sentido se espera que se tenga diversidad de opiniones y puntos de 
vista sobre el tema a tratar. Lo que respecta a esta indagación el grupo se realizó por 
medio de una sesión virtual en plataforma Google Meet con duración de 60 minutos, 
se tuvo la participación de 620 directoras, su intención fue propiciar la reflexión y 
diálogo sobre ciertas precisiones recurrentes de las respuestas de los cuestionarios 
de la etapa exploratoria, éstas se organizaron en tres frases21, tal como se observa 
en la tabla 3.   
 

Tabla 3. Frases de reflexión en el grupo focal  
Categoría de 
análisis  

 

Rol  “Esta nueva normalidad ha hecho que los directores sean 
líderes que impulsan la innovación educativa, agente activo 
para manejar la escuela aún en la distancia y ésta más 
enfocado en su dimensión de acompañamiento pedagógico“ 

Praxis  “Los directivos han modificado su praxis en el sentido de que 
se valen del uso de medios tecnológicos para trabajar a 
distancia, no tienen horarios fijos y deben lidiar tanto son su 

 
20 Las 6 directoras que participaron en la segunda etapa de grupo focal, también 
realizaron el cuestionario de la etapa exploratoria y dieron su autorización para grabar 
la sesión y hacer captura de pantalla mostrando su rostro y nombre.   
21 Cada frase fue presentada y analizada por los participantes del cual cada uno tuvo la 
libertad de opinar sobre la misma dando pie al diálogo entre los mismos.   
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estabilidad emocional como la de los miembros de su 
colectivo“  

Ámbito emocional  “Los directivos han sentido frustración, desgaste, ansiedad, 
angustia, miedo e impotencia para trabajar bajo la nueva 
normalidad debido a la pandemia“  

 
“El grupo focal consiste en una entrevista grupal dirigida por un moderador a través 
de un guion de temas, se busca la interacción entre los participantes como método 
para generar información“ (Porto y Ruíz, 2014, p. 261). Posterior a la realización de 
la sesión se hizo la transcripción y registro de la misma  para su análisis, del cual 
para mantener el anonimato de cada participante se le asignó un código de 
identificación de cada uno22.    
 
Con el corpus de datos de ambas etapas se dio pie a un arduo proceso de análisis, 
interpretación y comprensión de los aportes de los participantes del cual se 
encontraron respuestas que daban cuenta de argumentos de conceptos y 
situaciones recurrentes, sin embargo, se identificaron y analizaron ciertos 
elementos en los que no coincidieron los directores como fue definir su situación 
emocional; esto dio la pauta para poder definir los hallazgos. La forma en que se 
organizaron y desarrollaron los mismos fue a través de las unidades de análisis que 
se establecieron desde un inicio y que de acuerdo a la intencionalidad de las mismas 
se le dio el tratamiento a la información.  
 

• Unidad de análisis 1. Rol directivo  
 
Los participantes coincidieron en que el papel del directivo en la nueva normalidad 
es ser líder y guía que dirige a una comunidad escolar aun cuando las escuela 
físicamente se encuentra cerrada, ésta sigue persistiendo en la distancia, virtualidad 
y en los hogares de los alumnos y para ello se necesita de una dirección del trabajo 
que se está realizando, también se le atribuye al directivo ser supervisor y monitor 
del servicio educativo, “ la principal área de responsabilidad de los líderes escolares 
es concentrarse en mejorar el aprendizajes de los alumnos“ (Stoll y Temperley, 
2009, p. 13).  
 

Aún con la pandemia y que estamos trabajando a distancia, mi labor 
directiva sigue siendo liderando a mi colectivo docente, a la vez sigo 
mediando situaciones de conflicto entre docentes y padres de familia y 
sobre todo en lo que me he centrado más en brindar acompañamiento a mis 
maestros para que adapten su forma de trabajar a distancia y para ello 
también los he capacitado. Participación de Di5 de grupo focal.  
 
Me defino como un líder que es un elemento indispensable para el rumbo 
del trabajo escolar, por lo que debido a que estamos trabajando bajo la 
modalidad a distancia he tenido que ser un impulsor y motivador de la 
innovación tecnológica en mi escuela. Fragmento de respuesta de 
Formulario Google.  

 
22 La simbología utilizada en el registro de la sesión del grupo focal fue: moderador (Mo) 

y cada director se le asignó un número (Di1, Di2, Di3, Di4, Di5 y Di6). 
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A la vez los participantes definen su rol como mediador de conflictos ya que aun en 
la distancia existe interacción entre los miembros de la comunidad escolar y más al 
inicio de la pandemia se existió un desequilibrio entre las formas tanto de 
comunicación como de trabajo de los docentes, alumnos y padres de familia que 
provocaron cierta hostilidad en la que el directivo tuvo que estar muy atento para 
poder mediar y resolver problemas.  
 

Me he visto en la necesidad de estar mediando ciertos problemas entre 
docentes y alumnos del cual por el cambio de modalidad de trabajo se han 
presentado como es el caso de que la comunicación sea clara y concreta para 
evitar que se distorsione el mensaje y también se han presentado 
problemas en la organización de trabajo y en las entregas del mismo, sin 
embargo, conforme ha pasado el tiempo se ha llegado a una cierta 
estabilidad y ya no se me han presentado situaciones de dicha índole. 
Fragmento de respuesta de Formulario Google. 
 
Ahora más que nunca he tenido que estar muy atento a detectar e intervenir 
cualquier conflicto que se pudiera dar en mi escuela ya que si no se atienden 
de manera oportuno se puede generar un problema más grande o difícil de 
resolver, hasta ahora lo que me ha tocado solucionar son ciertos 
malentendidos de información y organización de trabajo entre profesores y 
padres de familia. Participación de Di2 de grupo focal.  

 
Otra característica del rol directivo es ser organizador del trabajo colectivo del cual 
parte de la planeación y aplicación de una ruta de trabajo escolar con propósitos, 
metas y acciones en común para estar en una mejora continua, que a través del 
trabajo colegiado del colectivo docente se da seguimiento en sesiones de trabajo 
para analizar los resultados, determinar avances y reestructurar acciones para 
lograr migrar a trabajar en la modalidad a distancia y sobre todo que se logren los 
aprendizajes de los alumnos, para ello el directo a su vez a incidido para que cada 
docente sea líder con sus alumnos y padres de familia del grupo que atiende. De 
acuerdo a Bolívar (2010) los cambios deben iniciarse internamente desde dentro, 
mejor de modo colectivo, induciendo a los propios objetivos de desarrollo y mejora, 
“El liderazgo no restringido al equipo directivo, sino compartido o distribuido ocupa 
un lugar privilegiado“ (Harris, 2008, p.175).  
 

En este tiempo de pandemia el colectivo se ha consolidado ya que la 
colaboración y el trabajo en equipo ha sido determinante para seguir 
trabajando a la distancia, en este sentido reconozco a cada uno de mis 
docentes ya que ellos son los que están en contacto directo con los alumnos 
y padres de familia, ha sido fundamental ejercer su liderazgo con los mismo. 
Participación de Di6 de grupo focal.  
 
Sin el liderazgo de cada uno de los docentes y sin la colaboración de los 
mismos en el proyecto que tenemos como escuela para lograr la mejora 
escolar hubiera sido imposible tener avances, en este caso me he dedicado 
a organizar el trabajo y las acciones escolares. Fragmento de respuesta de 
Formulario Google. 
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Por otra parte, el directos es un acompañante y asesor pedagógico que se ha visto 
en la necesidad de invertir más tiempo en brindar acompañamiento a los docentes 
en el trabajo que están realizando a distancia y a la vez se han convertido en asesores 
de temas de uso de las Tics que va desde metodologías activas para el trabajo virtual, 
uso y dominio de plataformas y recursos digitales, etc., esto ha implicado la 
formación, actualización y dominio del mismo. De acuerdo a Bolívar (2010) sostiene 
que es preciso asegurar la gestión y funcionamiento de la organización mediante un 
liderazgo que supone ir induciendo al grupo a trabajar en determinadas metas 
propiamente pedagógicas.  
 

Me he visto en la necesidad de capacitarme en el uso de las TICS, algunos 
cursos han sido obligatorios, pero otros los he tomado de manera 
voluntaria, en cierta forma me he visto presionada por parte de mi colectivo 
docente para dominar el uso de ciertos recursos tecnológicos, sin embargo, 
hemos estado aprendiendo juntos el uso y aplicación de los mismos. 
Fragmento de respuesta de Formulario Google. 
 
Considero que la carga administrativa ha disminuido por lo que esto me ha 
permitido tener más tiempo para poder acompañar y asesorar a mis 
docentes para adaptar su forma de trabajo a la modalidad a distancia, he 
podido estar acompañándolos en sus sesiones virtuales para 
posteriormente hacer retroalimentación del trabajo. También les he hecho 
videos como tutoriales sobre el uso de ciertas aplicaciones y también he 
tenido sesiones extraordinarias para poner en práctica el uso de las mismas. 
Participación de Di1 de grupo focal.  

 
Por último el directivo es un agentes proactivos en el sentido de mostrar apertura al 
cambio para poder adaptarse a las condiciones, siendo flexible e incidir y motivar al 
resto de los integrantes de la comunidad escolar, “la dependencia de los sujetos hace 
vulnerable poder ir más allá en un sentido proactivo y transformador, romper estos 
vínculos de dependencia es necesario para un cambio educativo“ (Fullan, 1998, p.9). 
De hecho, los participantes refieren que han tratado de mantener a la medida de lo 
posible una actitud positiva manteniendo la esperanza de que pronto se terminará 
la pandemia y por lo tanto será factible regresar a las aulas.  
 

Me defino como un agente proactivo ya que trató de ver lo positivo de la 
pandemia por ejemplo la incorporación de las Tic en el ámbito educativo no 
es nueva ya tiene muchos años, lamentable por la pandemia los maestros 
han tenido que incorporarlas de manera repentina. A medida de lo posible 
he tratado de mantenerme motivada para poder motivar a los demás para 
que no desistan de su compromiso. Participación de Di4 de grupo focal.  
 
 
Soy proactiva y promotora del cambio que necesitamos hacer para 
modificar nuestras prácticas ya que estábamos acostumbrados a trabajar 
solamente en lo presencial, sin embargo, he tratado de que mis docentes 
vean lo positivo de todo esto y sobre todo que reconozcan que hemos 
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desarrollado nuestras habilidades digitales. Fragmento de respuesta de 
Formulario Google.  

 
• Unidad de análisis II. Praxis  

 
Respecto a la praxis directiva en relación a las modificaciones que ha tenido los 
participantes coinciden en definir que al igual que los docentes frente a grupo el 
hecho de tener que migrar a trabajar en su totalidad a una modalidad a distancia ha 
sido el principal cambio, esto les ha implicado formación en el uso de estrategias, 
medios y recursos digitales para poder brindar asesoría y capacitación a su colectivo 
docente e incluso hasta padres de familia. “El liderazgo centrado en apoyar, evaluar 
y desarrollar la calidad docente se reconocer ampliamente como un componente 
esencial del directivo escolar que a la vez está en formación continua“ (Pont, et al., 
2008, p. 28).  
 
Por parte de la SEP ha ofrecido una serie de diplomados, cursos, taller y webinar 
tanto obligatorios como voluntarios para capacitar a los directores, sin embargo, 
éstos se han visto en la necesidad de invertir mayor tiempo en lo personal para dicha 
formación y dominio debido a que han sentido cierta presión tanto por el propio 
sistema y de su colectivo docente para propiciar la capacitación a los mismos.  
 

El principal cambio que ha tenido mi práctica directiva es el hecho de 
trabajar a distancia para ello me he tenido que capacitar en el uso de 
aplicaciones y recursos digitales para poder en contacto con padres de 
familia, alumnos y docentes. Así como los docentes tiene la presión de tener 
que saber todo ante sus alumnos, así los directores debemos tener el 
conocimiento y el dominio del mismo ante los docentes, esta presión ha 
generado que tenga que invertir mucho tiempo para capacitarme. 
Participación de Di4 de grupo focal.  

 
Otro cambio es que los horarios laborales no son fijos, el director está trabajando de 
lunes a domingo y atiende aspectos laborales en deshoras, incluso la propia SEP a 
través de su estructura ha propiciado la difusión de información e indicaciones en 
horarios que no son laborales. Esto ha generado estrés, saturación de información e 
incluso desagrado para el directivo ya que éste a la vez es jefe de familia con 
miembros que están estudiando o trabajando bajo la misma modalidad por lo que 
también es su deber y responsabilidad hacerse cargo de los suyos, esto ha implicado 
tener más organización para un equilibrio entre su trabajo y familia. 
 

Mi horario laboral no es fijo ahora estoy trabajando todos los días y 
atendiendo a docentes, padres de familia y autoridad inmediata a todas 
horas, situación que es complicada ya que también tengo hijos que también 
están en casa y tengo que atender y encargarme de ellos. Fragmento de 
respuesta de Formulario Google.  
 
Ha sido difícil combinar mi trabajo con mi familia, a todas horas estoy 
atendiendo asuntos laborales, personales y familiares por lo que debo 
reconocer que en ocasiones ha sido caótico, sin embargo, poco a poco me he 
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organizado mejor para sobrellevar la situación. Fragmento de respuesta de 
Formulario Google.  

 
Por su parte la disminución del trabajo administrativo es un cambio significativo 
debido a que los trámites, gestiones, operatividad de programas e incluso la 
atención a padres han dejado de ser aspectos recurrentes a diferencia de lo 
presencial en donde la mayoría del tiempo se atiende una diversidad de situaciones 
de dicha índole. Esto a permitido estar enfocados en el ámbito pedagógico para 
acompañar y dar seguimiento continuo a los docentes, “más allá de resolver los 
asuntos cotidianos de gestión, los equipos directivos están desarrollando nuevas 
prácticas acorde con las demandas actuales“ (Elmore, 2005, p.139).  
 
Otros aspecto relevante es que los participantes coincidieron en que su papel 
directivo se ha desdibujados en la comunicación con padres de familia y alumnos ya 
que los docentes son los que tienen comunicación e interacción directa con los 
mismos, y aunque están presentes en sesiones de trabajo en donde se propician 
procesos de enseñanza aprendizajes, parece que no tiene presencia, en comparación 
con lo presencial del cual el directivo desde que entra a la escuela marca la pauta de 
su presencia en la escuela ya que se comunica e interactúa directamente con todos 
los miembros.  
 

En cierto sentido me he sentido desdibujado con padres de familia y más 
con los alumnos, son los maestros los que tienen el contacto directo con 
ellos y aunque estoy haciendo observación y seguimiento del trabajo, no es 
lo mismo que en lo presencial ya que desde que llego a la escuela se me 
reconoce como la autoridad. Participación de Di5 de grupo focal.  
 
Yo también me he sentido con poca presencia ante los alumnos 
principalmente, me he enfocado en estar en interacción continua con mis 
docentes y éstos a su vez son los que tiene el contacto directo con los niños 
y padres. Participación de Di4 de grupo focal.  

 
Respectos a las habilidades o fortalezas que los participantes han puesto en marcha 
para poder cumplir con su praxis son:  

1. Habilidades digitales  
2. Creatividad e iniciativa  
3. Delegar acciones y responsabilidad 
4. Actitud y apertura para desaprender para aprender  
5. Comunicación asertiva   

 
De acuerdo a Harris (2004) el directivo escolar no es quién debiera dar solución a 
todos los problemas, sino es una parte de la solución, es por ello que respecto a los 
retos que han tenido que enfrentar puntualizaron los siguientes:  

1. Lidiar con la burocracia del sistema y su énfasis en querer homogeneizar las 
formas de trabajo aun en el trabajo a distancia y la presión de las autoridades 
inmediatas  

2. Falta de recursos tanto económicos y digitales de las familias  
3. Apatía e irresponsabilidad de algunos padres de familia para apoyar en casa  
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4. La atención de alumnos con necesidades educativas o barreras para el 
aprendizaje  

5. Adecuar formas de actuar del colectivo que fueron diseñadas para operarse 
de manera presencial a una modalidad a distancia  

6. Mediar con docentes que no están cumpliendo con su trabajo o por el 
contrario actuar bajo la norma  

7. Paciencia para capacitar y enseñar a los docentes que estaban habituados al  
uso de los  recursos tecnológicos en su modelo de enseñanza  

8. Seguir siendo líder y garantizar el servicio educativo a distancia 
 
 
 

• Unidad III. Ámbito emocional  
 
De acuerdo a Anand y Suriyan (2010) la inteligencia emocional de los directivos 
tiene una relación con sus prácticas de liderazgo porque dicha inteligencia 
empodera a los líderes con la habilidad de influir las necesidades de sus seguidores 
y además, les da herramientas para satisfacer estas necesidades, sin embargo, en 
este ámbito los participantes coincidieron en su mayoría que han sentido 
frustración y angustia  por no poderse involucrar en los procesos como 
normalmente lo hacían, a la vez por la falta de compromiso de algunos padres y 
alumnos que no están cumpliendo con el trabajo a distancia y por último por tener 
que estar en casa trabajando y al mismo tiempo estar sobrellevando su papel como 
jefes de familia.  
 

Reconozco que al principio me sentí frustrada por estar trabajando en esta 
modalidad a distancia, el proceso de adaptación no fue fácil, sin embargo, 
poco a poco me he ido adecuando de hecho hasta en mi casa ya tengo 
adecuado un espacio específico que es mi oficina. Participación de Di6 de 
grupo focal.  
 
Yo estoy muy angustiada porque no sé qué vamos a hacer con los alumnos 
que no se ha tenido comunicación, sé que algunos padres de familia están 
viviendo una situación difícil económicamente y tienen que trabajar, pero 
también me he dado cuenta de algunas madres de familia que no han 
apoyado en casa y que no tienen ningún problema. Participación de Di4 de 
grupo focal.  
 
Me angustian los alumnos con lo que no hemos tenido ningún tipo de 
contacto, es frustrante que tanto los docentes como yo hemos estado 
insistiendo con llamadas o mensajes de whatsapp del cual solo hemos sido 
ignorados. Fragmento de respuesta de Formulario Google. 

 
De acuerdo Barbuto y Burbach (2006) la inteligencia emocional y el liderazgo 
directivo en el escenario laboral son elementos esenciales para un trabajo eficiente 
y eficaz y la creación de un ambiente armónico de trabajo, sin embargo, lo anterior 
ha sido difícil de lograrse ya que los participantes coinciden en sentirse desgastados 
mentalmente y vulnerables por lo que han tenido momentos de ansiedad y estrés, el 
hecho de no tener un horario fijo y tener que estar atendiendo aspectos laborales a 
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todas horas a sido un factor que ha influido en experimentar estrés, de hecho tres 
participantes expresaron que han tenido que recurrir a tratamiento psiquiátrico 
para manejar su ansiedad y cinco han sido diagnosticados con depresión.  
 

He tenido estrés debido a que tengo que atender asuntos del trabajo, 
familiares y personales, de hecho, me han dado episodios de ansiedad que 
me han dado insomnio, así como me ha pasado a mí también a algunos 
profesores de mi escuela les ha pasado. Fragmento de respuesta de 
Formulario Google. 

 
Me siento desgastado mentalmente por lidiar con la burocracia del sistema 
y a la vez tratando de hacer lo que humanamente está en mis posibilidades 
y las de mi colectivo, sin embargo, el hecho de tener que estar en diversas 
sesiones virtuales e incluso atender dos a la vez me ha causado estrés y 
desgaste, a veces no tengo ganas de trabajar y me siento deprimida. 
Fragmento de respuesta de Formulario Google. 
 
Yo me he sentido vulnerable, estresada, aunque trató de estar tranquila 
siento que estoy trabajando más tiempo en esta modalidad y la 
responsabilidad recae en mí en todo momento. Participación de Di2 de 
grupo focal. 

 
Barbuto y Burbach (2006) sostienen que el directivo escolar debe tener las 
herramientas técnicas para resolver problemas, pero también ser capaz de generar 
su creatividad y ofrecer un camino que minimice la angustia o temores en lo 
personal, dando confianza, sin embargo, la pandemia por Covid 19 ha afectado la 
estabilidad emocional de los participantes ya que han sentido preocupación por 
conservar su salud, la de su familia y la de todos los miembros de su comunidad 
escolar, a la vez expresaron miedo en caso de ser contagiados por el virus, sin 
embargo, han tratado de ser ecuánimes ante dicha situación, mantenerse motivados 
y con la esperanza de que pronto la pandemia va acabar.  
 

Tengo miedo de contagiarme de coronavirus porque estoy dentro de grupo 
vulnerable, por eso estoy tratando de no contagiarme y aparte debo cuidar 
a mis hijos. Participación de Di6 de grupo focal. 
 
El simple hecho de pensar en ser contagiada o que alguien de mi familia se 
contagie me da mucho miedo porque temo por la vida de mi familia. 
Participación de Di1 de grupo focal. 
 
Tengo miedo de contraer el virus, tengo un docente que tiene el virus y se 
ha puesto muy mal de hecho esta con oxígeno, la situación es preocupante 
y no quisiera estar como el profesor. Fragmento de respuesta de Formulario 
Google. 
 
Aunque me da temor ser contagiada he tratado de mantenerme en calma, 
seguir con los protocolos de salud y sobre todo tratando de motivar a los 
docentes, padres de familia y alumnos para que se cuiden y podamos 
regresar a la escuela pronto. Fragmento de respuesta de Formulario Google. 
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Una vez presentados los hallazgos se da pie a la conclusión del trabajo por lo que 
retomando los cuestionamientos que se plantearon al inicio del mismo, sobre el rol 
directivo en la modalidad de trabajo a distancia, se destaca que es un líder y guía de 
su comunidad escolar que va más allá de la estructura física de la misma ya que la 
escuela persiste en la distancia en los hogares de los profesores, alumnos y padres 
da familia, es por ello que a la vez el director es monitor del trabajo escolar y 
organizador del colectivo docente que ha necesitado fortalecerse como equipo e 
incrementar su colaboración para seguir accionando un plan escolar hacia la mejora 
con propósitos y acciones comunes para lograr avances en los aprendizajes de los 
alumnos a pesar de las adversidad.  
 
Aun en la distancia el director es mediador de situaciones de conflicto entre los 
miembros de la escuela en relación a formas de interacción, comunicación y formas 
de trabajo, estas situaciones tuvieron mayor recurrencia al inicio del proceso de 
adaptación a la nueva modalidad de trabajo, poco a poco se ha encontrado una 
estabilidad en la dinámica escolar. Un aspecto relevante del papel directivo en la 
nueva normalidad es que ha podido destinar más tiempo en centrarse en su papel 
de acompañante de los docentes en el trabajo que están realizando a distancia y a su 
vez ha podido ser asesor pedagógico de los mismos sobre metodologías, medios y 
recursos para apoyar el trabajo docente, a su vez ha tratado de ser agente proactivo 
con flexibilidad a las condiciones y adaptación al cambio.  
 
Dentro de las modificaciones de la praxis directiva, la más relevante ha sido la 
migración del trabajo a una modalidad totalmente a distancia, el cual ha implicado 
invertir mayor tiempo en lo personal para la formación y capacitación en el uso de 
estrategias, medios y recursos digitales para sobrellevar el trabajo y sobre todo 
capacitar al colectivo docente e incluso hasta los padres de familia ya que desde el 
propio sistema se le ha adjudicado la responsabilidad de ser el principal responsable 
de capacitar a su personal. Otro cambio es que los horarios laborales no son fijos, el 
directivo está trabajando todos los días atendiendo asuntos escolares en deshoras e 
incluso la propia SEP difunde información e indicaciones en horarios que no son 
laborales del cual el directivo está obligado a su atención.  
 
Es relevante destacar que la presencia directiva en cierta forma esta desdibujada en 
relación con la interacción con los alumnos y padres de familia en general, aunque 
el director ha tenido contacto en lo particular con algunos padres de familia y 
alumnos, la realidad es que son los docentes los que tienen el contacto directo con 
los mismos, el salón de clases está en la casa de los alumnos, sin embargo, la 
dirección no tiene lugar en las mismas.  
 
Debido a la adaptación del rol a la nueva modalidad de trabajo y las modificaciones 
de la praxis, el director se ha visto afectado en el ámbito emocional en el sentido de 
experimentar frustración y angustia por no poder estar involucrado en los procesos 
educativos e interactuar con todos los miembros de la escuela como normalmente 
lo hacía en lo presencial, a su vez se preocupa por aquellos casos de alumnos de los 
cuales no se ha tenido ningún tipo de contacto para el trabajo a distancia.  
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Otra situación es que el director a su vez tiene una familia de la cual no ha sido fácil 
mantener un equilibrio entre los asuntos laborales y familiares estando en casa 
trabajando, es por ello que ha experimentado desgaste mental expresando sentirse 
vulnerable, con ansiedad, estrés. En el caso de algunos participantes han 
experimentado depresión por la situación de la pandemia del cual temen que su 
salud sea afectada por contraer el virus de Covid 19 o que en su defecto algunos de 
sus familiares o miembros de su comunidad escolar, a pesar de estas adversidades 
estos participantes han tratado de mantenerse a medida de lo posible ecuánimes 
ante la pandemia,  con actitud positiva y con la esperanza de que pronto acabará.   
 
Este trabajo se desprende del aporte de la experiencia de una muestra de 28 
directivos escolares de educación primaria del sistema público SEP que da cuenta 
en la forma en la que están trabajando bajo la modalidad a distancia debido a la 
pandemia de Covid 19, es imposible generalizar los datos y hallazgos al rol de otros 
directivos que desde la particularidad de sus contextos y niveles educativos estén 
viviendo situaciones diferentes, sin embargo, si es factible encontrar afinidad y 
sentirse identificados con los mismos en algunos aspectos. Este trabajo rescata la 
voz de  directivos que han tenido la disposición y apertura para compartir su 
experiencia durante este proceso de adaptación a las nueva normalidad del trabajo 
escolar del cual no ha sido fácil, se destaca que dicha figura es determinante para 
seguir avanzando en los procesos de aprendizajes de los alumnos, gracias a cada uno 
de los participantes que colaboraron en esta indagación.  
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El laboratorio social como estrategia didáctica para el 

análisis crítico del discursivo   
 

Adriana del Socorro Hernández 
Institución Educativa Industrial Comuna 17 

 
Introducción 
 
En el siglo XXI, ser competente en el análisis crítico de diversos tipos de discursos es 
un requisito básico para la alfabetización académica en todos los niveles de 
escolarización, un requisito para el ejercicio de la ciudadanía y de la formación 
continua a lo largo de la vida. En este sentido, es evidente que un lector crítico tiene 
más posibilidades de afrontar los grandes retos de la sociedad del conocimiento y la 
información, que un lector acrítico. Todo ello, si tenemos presente que las 
habilidades lectoras no solo posibilitan la continuidad en el sistema de formación 
superior y posgradual, y por ende una mayor cualificación para obtener un mejor 
empleo, sino también el ejercicio de una plena ciudadanía crítica, participativa y 
propositiva. 
 
Desde este contexto la lectura crítica se ha convertido en un reto social que involucra 
al Estado y, especialmente la escuela. Razón por la cual, desde los años 90, se vienen 
impulsando una serie de declaraciones, políticas, planes y programas promovidos 
desde el Ministerio de Educación de Colombia, desde las Naciones Unidas, la Unesco, 
la Cepal, entre otros. En esta línea, la propuesta que he denominado “laboratorio 
social como estrategia didáctica para el análisis crítico del discurso” intenta 
responder desde la escuela a este gran reto. 
 
Dicha propuesta ha sido implementada en una población de 160 estudiantes de 
educación media, constituida por 4 grupos de 40 estudiantes cada uno, en una 
institución pública de la ciudad de Cali-Colombia. Básicamente, el principal motivo 
que dio origen a la creación del laboratorio social como estrategia didáctica fue el 
deseo de la autora de contribuir con la eliminación, o al menos con la disminución, 
de las brechas entre los estudiantes que solo leen literalmente “las líneas”, y los 
estudiantes capaces de leer “entre líneas” y “detrás de líneas”. En otras palabras, 
contribuir con la formación de estudiantes con capacidad de leer críticamente, no 
solo diversos tipos de discursos, sino también de contextos locales y globales. 
 
 
Contextualización de la propuesta 
 
Despertar el interés de los estudiantes de educación media -nativos digitales- por el 
análisis crítico y riguroso del discurso va en contravía de las lógicas de interacción 
cotidiana de nuestros jóvenes en las plataformas virtuales. Sobre todo porque sus 
interacciones en Instagram, Wasap, Facebook se caracterizan por la superficialidad, 
la lectura de textos breves, la escritura de mensajes cortos y la expresión de 
opiniones con memes y emojis. Por obvias razones, intentar todo lo contrario es en 
sí mismo un gran reto pedagógico. Primero, en el plano de la motivación, la atención 
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sostenida y focalizada, y la concentración por largos periodos, prerrequisitos 
fundamentales23 para el análisis crítico de textos densos y complejos. Segundo, en el 
plano del desarrollo de habilidades en lectura crítica, las cuales suelen bloquearse si 
no se cuenta con los dispositivos actitudinales necesarios para llevar a cabo el 
esfuerzo cognitivo permanente que estas habilidades de pensamiento superior 
requieren. 
 
Desde este contexto, es evidente que la escuela actual necesita asumir estos grandes 
retos pedagógicos con nuevas formas de enseñanza. Fundamentalmente para que 
las nuevas generaciones de jóvenes tengan la oportunidad de incursionar en una 
alfabetización académica, que sea complementaria a la que ya han desarrollado en 
sus interacciones cotidianas en las redes. En mi caso, como docente de lengua 
castellana en la educación media, asumí este reto a través de la búsqueda de 
alternativas pedagógicas eficaces y viables. Especialmente, porque con la enseñanza 
tradicional, basada en el modelo de transmisión-recepción de información, nunca 
obtuve los resultados escolares esperados. Fue así como, después de probar con 
diferentes opciones, adopté el concepto de “laboratorio social” para diseñar, a partir 
de él, una estrategia didáctica que me permitiera abordar el análisis crítico del 
discurso de forma eficaz y viable en el aula de clase. 
 
En primer lugar, cuando emprendí mi búsqueda de alternativas didácticas, encontré 
que uno de los primeros autores que abordaron el concepto de “laboratorio” fue 
John Dewey en 1896; quien con la experiencia denominada “laboratorio school” 
logró crear una metodología escolar fundamentada en el “aprender haciendo” de 
forma experimental. Razón por la cual, desde entonces, el laboratorio social -como 
estrategia escolar- ha estado orientado a la experimentación, la colaboración de sus 
miembros, las pruebas de ensayo y error, la innovación educativa, el trabajo en red, 
la investigación, la generación de conocimiento colectivo, entre otros (Lake et al, 
2016). No obstante, es necesario reconocer que en nuestras instituciones educativas 
tradicionalmente los laboratorios de experimentación han estado más asociado al 
área de las ciencias naturales y la tecnología, que a las ciencias sociales; olvidando 
que éstas disponen de un gran bagaje metodológico y conceptual.  
 
Además, cabe agregar que, aunque esta propuesta ya se estaba implementando 
antes de la pandemia, el confinamiento por el Covid-19 brindó la oportunidad de 
enriquecerla a través del uso de herramientas tecnológicas que facilitaron el trabajo 
colaborativo en red, de tipo sincrónico y asincrónico. No obstante, por lo inesperado 
de este confinamiento, el proceso de adaptación inicialmente generó incertidumbre. 
Pero, un factor que favoreció enormemente la adaptación fue la gran gestión de las 
directivas institucionales asegurando la conectividad y los PC necesarios para la 
conexión de los estudiantes. De tal manera que la propuesta se pudo adaptar al 
ambiente asincrónico del Google classroom y al ambiente sincrónico de las clases en 
Google Meet. El resultado final del periodo de cuarentena fue muy positivo, porque 
gracias a estas herramientas virtuales los estudiantes pudieron reorganizar sus 
equipos colaborativos de trabajo, lo cual fue un factor de apoyo entre pares para 
superar las dificultades y falencias individuales.  

 
23 Según L’ecuyer (2013) diversos estudios han demostrado que la actual sobresaturación de información en 
las redes, la multitarea tecnológica y la sobreestimulación de los sentidos puede generar déficit atencional, 
pasividad y falta de motivación en los niños y jóvenes actuales. 



Docentes de Iberoamérica frente a la pandemia. Desafíos y respuestas 

134 
 

 
Sin embargo, algunos efectos negativos del confinamiento irremediablemente 
acentuaron problemáticas familiares de nuestros estudiantes, aumentando el flujo 
de distractores del aprendizaje en los ambientes del hogar.  Además, acentuando la 
falta de hábitos de estudio, la proclastinación, la desmotivación, la desatención y la 
desconcentración que muchos estudiantes ya traían desde la presencialidad. Todos 
ellos, fuertes obstaculizadores de las dinámicas propias de los procesos de lectura 
crítica. Pese a esto, la propuesta de laboratorio social posibilitó seguir brindando un 
ambiente de aprendizaje experiencial, aun a larga distancia, a través de las 
herramientas TICS. Todo lo cual contribuyó, en gran medida, en la superación de 
muchos de los obstaculizadores atencionales y motivacionales. 
 
Diseño e implementación de la estrategia didáctica 
 
El laboratorio social, como estrategia didáctica para el análisis crítico del discurso, 
aquí se concibe como un sistema planificado pero flexible, de acciones articuladas y 
orientadas a la meta de mejorar los aprendizajes escolares en lectura crítica. Como 
sistema planificado tiene un diseño curricular con entradas al aprendizaje- procesos 
de aprendizaje y salidas, representadas en los aprendizajes adquiridos. De tal 
manera que el laboratorio social facilita la planificación, ejecución y evaluación 
sistémica de los aprendizajes llevados a cabo, tanto en el aula presencial como 
virtual, antes, durante y después de la cuarentena por la pandemia, puesto que hasta 
la fecha nuestra institución no ha retomado las clases presenciales ni la alternancia. 
 
Desde el anterior enfoque, se considera como “entradas al aprendizaje” a todos los 
elementos actitudinales que son prerrequisitos para aprender un contenido escolar; 
en este caso me refiero a los elementos sin los cuales es muy difícil que los 
estudiantes mejoren sus competencias en lectura crítica.  Como lo ha demostrado la 
neurociencia, la motivación o la desmotivación son elementos de entrada que 
facilitan u obstaculizan los procesos de comprensión lectora24, así como el 
compromiso y la persistencia para desarrollar este tipo de habilidad. Del mismo 
modo, sucede con la atención/desatención y la concentración/desconcentración.  
 
Frente a este primer reto pedagógico de “entrada al aprendizaje”, la didáctica del 
laboratorio social se apoya en el enfoque de la educación en el asombro (L’ecuyer 
2014) para estimular la sensibilidad y la curiosidad por el análisis crítico de diversos 
hechos sociales. Para ello, se estimula la sensibilidad buscando siempre que los 
estudiantes encuentren en los hechos analizados algún tipo de relación significativa 
con su propia vida. De tal manera que a través de los protagonistas del hecho social 
cada estudiante pueda establecer relaciones consigo mismo para reconocerse, 
descubrirse y proyectar su propio yo en el otro (Turner, 1990). Todo lo cual, 
consecuentemente, logra despertar en los estudiantes mayor curiosidad para 
investigar el hecho social elegido. Por ejemplo, cuando se analiza el holocausto judío; 

 
24 En un estudio realizado con estudiantes de educación media se pudo identificar 
que el contacto inicial del 89% de los estudiantes con el lenguaje escrito había sido 
algo impuesto, y carente de sentido personal, razón por la cual se presentaban altos 
niveles de desmotivación hacia la lectura académica en esta población de 
estudiantes (Hernández, 2014) 
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primero se busca establecer relaciones entre los ciudadanos alemanes de esa época 
y el ciudadano que hay en cada uno de nosotros hoy (en el sentido que ese ciudadano 
alemán que apoyó el régimen nazi puedo ser yo). De esta manera se logra despertar 
una gran sensibilidad y curiosidad por seguir profundizando en el tema analizado. 
 
En segundo lugar, en la didáctica del laboratorio social se denomina “procesos de 
aprendizaje” a todas aquellas acciones articuladas y orientadas a mejorar los 
procesos cognitivos y metacognitivos de la lectura crítica.  Para lograr esta meta se 
ha tratado de dinamizar la generación de conocimiento a través de la adaptación 
didáctica de los pasos del método científico. De tal manera que esta etapa se orienta 
mediante una investigación guiada por el docente (Gil, 1994; Benejam, 1988), quien 
previamente define un itinerario o plan investigativo, que los equipos colaborativos 
de estudiantes van desarrollando secuencialmente con la tutoría del docente. 
 
Desde esta didáctica, cada estudiante no solo asume el rol de analista de hechos 
sociales plasmados en los discursos, sino también de científico social, a través de la 
observación metódica de diversos hechos de su interés, la formulación de hipótesis 
tentativas que expliquen tales hechos, la realización de experimentación con grupos 
sociales y la formulación de resultados o conclusiones de sus indagaciones. Todo lo 
cual se realiza a partir de la adaptación didáctica de los pasos del método científico, 
que condiciones normales, un científico seguiría para investigar un tema. Siempre 
asumiendo una posición crítica y a la vez propositiva frente a los hechos sociales 
analizados bajo la lupa de la racionalidad científica. 
 
Para contextualizar esta etapa, por ejemplo, en el trabajo de laboratorio social que 
se realiza sobre el holocausto judío se observan metódicamente los hechos 
registrados en audiovisuales, textos históricos, ensayos, informes psiquiátricos, 
entre otros. Luego, se trabaja en la formulación de hipótesis tentativas que 
expliquen los hechos acontecidos desde la perspectiva de cada estudiante. 
Posteriormente se lleva a cabo una fase de experimentación mediante la 
recopilación de datos de fuentes primarias, obtenidos a través de entrevistas o de 
encuestas a diferentes personas o autoridades del entorno local. En esta etapa se 
experimenta con la recolección de fuentes directas para indagar sobre diversos 
posicionamientos de las personas, ampliando y contrastando diversos puntos de 
vista de expertos y ciudadanos sobre un mismo hecho. Finalmente, se escriben 
informes sobre los resultados obtenidos en las indagaciones llevadas a cabo, 
asumiendo una posición crítica y a la vez propositiva. 
 
Cabe resaltar que en esta etapa del proceso, la didáctica del laboratorio social 
implica un compromiso ineludible con el desarrollo intencional y progresivo del 
pensamiento crítico (Paul & Elder, 2003).  Básicamente porque el análisis crítico de 
diversos hechos sociales exige al estudiante poner en práctica habilidades para la 
argumentación razonada (Van Eemeren & Grootendorst, 2011). Además, de la 
habilidad necesaria para seleccionar información pertinente, elegir datos 
relevantes, ponderar las evidencias, reconocer falacias, establecer criterios de 
validez de los hechos y reconocer los propios sesgos y prejuicios en la interpretación 
de los hechos. En otras palabras, se intenta lograr que cada estudiante reconozca 
que, aunque pueden coexistir diversas interpretaciones de un mismo hecho, no 
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todas las interpretaciones son igualmente válidas, porque no todas respetan la 
objetividad de los hechos (Eco, 1992) 
 
En este punto hago un breve paréntesis para exponer una gran falencia en lectura 
crítica observada a través de la implementación de la didáctica del laboratorio 
social: la dificultad para poder considerar diversos puntos de vista sobre un mismo 
hecho social y el sesgo de confirmación durante el análisis de textos argumentativos. 
Ambos, tienden a llevar a los estudiantes a considerar, de forma casi naturalizada, 
que solo su punto de vista es válido y verdadero, por lo cual quienes piensen 
diferente están totalmente equivocados, y a veces invalidados, aunque presenten 
razones objetivas y verificables. Todo lo cual se puede explicar, en parte, por la gran 
intolerancia y radicalización que en la actualidad se presenta, especialmente en las 
redes sociales, contra todos los que piensan diferente. De tal manera que algunos 
escritores han denominado este fenómeno como la aparición de una “cultura de la 
cancelación”.  
 
En este caso, como la didáctica del laboratorio social tiene como uno de sus 
principios la planeación flexible, se ha optado por implementar un gran número de 
estrategias que propicien el desarrollo del pensamiento crítico. Todo ello, mediante 
la búsqueda de pruebas que den soporte a las creencias personales de los 
estudiantes, como una herramienta para superar los sesgos cognitivos. Del mismo 
modo, se trabaja en la identificación de argumentos falaces y el desarrollo de la 
autonomía moral e intelectual a través del análisis arduo de los hechos. Pero, 
fundamentalmente se hace un énfasis especial en la ética de la humildad para 
reconocer que los otros pueden tener razón en algunas apreciaciones objetivas de 
los hechos, y nosotros podemos tener sesgos que nos impiden ver la otra cara de la 
moneda de muchos hechos sociales y personales. 
 
Finalmente, en la didáctica del laboratorio social se considera como “salidas del 
aprendizaje” a todos los conocimientos adquiridos y las habilidades lectoras y 
escriturales desarrolladas durante el proceso. En esta fase de la didáctica del 
laboratorio la evaluación de tipo cualitativo y cuantitativo, en forma de 
autoevaluación, coevaluación y hetero evaluación de los aprendizajes, se 
constituyen en una estrategia central. Aunque por obvias razones la evaluación 
también hace parte de los procesos de entrada (mediante la identificación de 
saberes previos), así como de los procesos de desarrollo del aprendizaje (mediante 
la evaluación de seguimiento). No obstante, en esta etapa final del ciclo, por ser un 
momento de cierre, la evaluación determina los logros finales de aprendizaje con los 
cuales los estudiantes son promovidos de un periodo a otro o de un grado escolar a 
otro. 
 
 
Resultados obtenidos 
 
Según evaluación cuantitativa aplicada a los 160 estudiantes de educación media, 
finalizado el año escolar 2020, el 83.5% consideró que el laboratorio social les 
brindó herramientas que les permitieron mejorar sus competencias en lectura 
crítica; así como ampliar sus conocimientos sobre los temas analizados de una 
manera activa, dinámica y entretenida, tanto en la presencialidad como en la 
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virtualidad. Este resultado es un indicador alto con respecto a las metas de 
aprendizaje propuestas, tanto en la etapa de diseño como de implementación de la 
didáctica del laboratorio social. 
 
Con respecto a los progresos en lectura crítica los estudiantes manifiestan que en el 
aspecto que más lograron progresar fue en la identificación de las múltiples 
perspectivas interpretativas de un mismo hecho; pues antes nunca podían en duda 
algunas creencias o interpretaciones que consideraban como “verdades absolutas”. 
De tal manera que la lectura multi perspectiva les brindó la opción de empezar a 
aceptar la duda y el cuestionamiento de los hechos, ponderando sus pros y sus 
contras. Y por ende, respetando y tolerando en mayor medida la divergencia de 
opiniones. 
 
Finalmente, se ha podido observar que la didáctica del laboratorio social puede ser 
aplicada para mejorar la lectura crítica en diversas áreas del currículo escolar, no 
solamente desde el área de lenguaje. Pues tal como lo dice Carlino (2013) en su 
propuesta de leer y escribir a través de todas las disciplinas del currículo, los 
procesos de lectura son transversales. En este sentido, desde la didáctica del 
laboratorio social se pueden leer hechos sociales que tienen relación con el medio 
ambiente, la salud, la política, la economía, la historia, la filosofía, e incluso las 
matemáticas. Tal como lo hemos experimentado en muchos temas de análisis crítico 
del discurso con diversas temáticas. 
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Aprendí que podía seguir aprendiendo … Mi lucha contra 

la alienación docente 
Marcela Alejandra Quinteros – Carabajal25 

 
Se me formó para educar para “saber”; luego aprendí que debía educar para “saber 
hacer”. Hoy sé que debo educar para “saber hacer lo nuevo” que pueda haber… 
 
¿Qué es aprender? Asociamos aprendizaje con saber y saber con conocimiento. Pero, 
¿qué es lo que nos lleva a aprender? Creo que la puerta de entrada al aprendizaje es 
la curiosidad. La curiosidad innata a todo niño, y que es importante estimular con 
fines educativos. La curiosidad va de la mano de otra condición sorprendente, como 
es la imaginación. Mi padre, quizá sin querer, ayudó a que ambas cualidades se 
potencien en mí desde muy niña. Siempre dejaba en mi mesa de noche un libro. Sólo 
me decía: “te dejé algo”; y eran libros diversos en género, tamaño y complejidad de 
lenguaje. Luego me preguntaba qué me había parecido y que le relatara algo que me 
gustó. Nunca pensé en contradecir su costumbre o negarme a leer lo que me dejaba 
después de haberlo leído él. Más tarde, me enteré de que tenían un grupo de 
biblioteca ambulante; y, sin tener idea, también formé parte de ese círculo de 
lectores de mi ciudad. Algo de lo cual hoy estoy orgullosa.  

Así, entre aventuras de piratas, exploradores, viajeros, y guerreros de mar y tierra 
creció mi imaginación y mi pasión por saber; y así los misterios e inquietudes se 
sumaron y me acercaron al mundo de la ciencia. Al mundo del conocimiento real, y 
ya no sólo al ficcionado. Esos recuerdos aún me motivan y llenan de emoción. 

El divino tesoro que posibilitó el cambio cultural en la sociedad a lo largo del tiempo 
es el conocimiento. Ojalá hayan tenido la suerte de encontrarse con saberes que les 
atraparan y fascinaran más que otros; tanto que llegaran a definirse como su 
vocación y forma de vida. En mi caso fue el conocimiento científico del mundo 
natural.  

Agradezco a mis profesores de secundaria que me permitieron asomarme al mundo 
de ciencia en acción, y no solo de estricta comunicación.  

Las ciencias biológicas fueron mi elección, y por avatares de la vida llegó la docencia. 
Me sentí en un doble compromiso porque debía mostrar a otros lo que me gustaba, 
y lograr interesarlos y cautivarlos como me había pasado a su edad.  

Los años transcurrieron y me di cuenta que ya no era la única fuente de información 
en esa área para mis estudiantes, sino que había información disponible a un clic. 
Incluso yo, no llegaba a enterarme de todos los nuevos avances en mi campo 
disciplinar. No dejé que eso me desanimara. Para mí los estudiantes son un público 

 
25 Marcela Alejandra Quinteros – Carabajal -  https://orcid.org/0000-0002-0139-7455 
Escuela Normal Superior “Juan Bautista Alberdi” 
ens_juan_b_alberdi@yahoo.com.ar 
marcelaquinteros12@gmail.com 
Deán Funes. Córdoba. Argentina 
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muy exigente al cual se trata de conquistar. Debía usar otros recursos, aggionarme. 
No quería sentirme alienada ante una realidad que mutaba más rápido de lo que yo 
podía acomodarme a ella.  

Desde mi formación científica inicial supe que los cambios en la sociedad y en el 
campo del conocimiento demandarían una constante capacitación; y sentí que debía 
capacitarme también en nuevas tecnologías. Aprendí y debí seguir aprendiendo para 
ayudar a aprender a otros. Me cuestiono cómo lograr que otros aprendan, y lo 
quieran seguir haciendo. 

En el siglo XXI nos encontramos inmersos en la llamada sociedad del conocimiento. 
Esta surge del uso e implementación de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) que eliminan las barreras de espacio y tiempo, y facilitan la 
comunicación a todo nivel. Hoy la información es un recurso preciado. Los 
depositarios de la misión de transmitir esos conocimientos adquiridos han sido los 
docentes. Se pretende que transmitamos esos saberes de modo que se vuelvan 
aprendizajes apropiados por los estudiantes, mediante acciones de transposición 
didáctica.  

Algunos docentes, con alrededor de 50 años, pertenecemos a la llamada “generación 
X”, que vimos nacer Internet y grandes cambios tecnológicos que marcaron hitos en 
la humanidad; es así como nuestra tarea estuvo signada por el deber de aprender a 
transmitir algo nuevo para todos.  

No hay actividad que atraviese más a la vida humana, ni que sea de mayor 
universalización, que la educación formal en sus distintas modalidades y trayectos 
temporales. Si la humanidad deposita su confianza en los docentes para la tarea de 
formar a las nuevas generaciones, ¿quiénes están llamados a cumplir con este rol? 
Quizá este interrogante y su respuesta esté en parte condicionado culturalmente, 
pero nos iguala la mirada demandante de la sociedad que nos define: “es docente”. 
Somos docentes.  

Establecida la decisión de optar por la docencia, más allá de los motivos individuales, 
llega el momento de la formación. En el vasto campo del conocimiento, también toca 
elegir el recorte disciplinar en el cual perfeccionarse. Allí comienza la parcialidad, la 
realidad “no contada”. Un docente no sólo debe ser especialista en su campo 
disciplinar, el trabajar con personas en formación demanda mucho más. ¡Es mucho 
más! 

¿Por qué en la docencia no basta la formación inicial? No sólo por la evolución del 
conocimiento científico y técnico. Si bien el conocimiento disciplinar es importante, 
saber cómo aprenden los estudiantes y cómo mejorar la comunicación con los 
mismos es condición también indispensable para que nuestro trabajo tenga 
trascendencia.  

El desafío profesional es continuo, porque cambia el lenguaje, cambian los métodos, 
las estrategias (o pretenden hacerlo), los recursos, las formas de comunicarnos. Las 
expresiones y necesidades cambian en la medida que cambian los preceptos 
sociales. 



Docentes de Iberoamérica frente a la pandemia. Desafíos y respuestas 

140 
 

Los continuos cambios respecto de cómo enseñar, qué enseñar, con qué enseñar; y 
cómo; y qué se aprende o cuánto, obligan a mantenernos en una dinámica 
constante. En este sentido, son importantes los aportes de la biología y la 
neurociencia con respecto a las inteligencias múltiples o la inteligencia emocional.  

En ocasiones me invade la sensación de no llegar, de no alcanzar, de que no se puede 
abarcar todo; aunque creo que lo esencial es transmitir la idea que se puede seguir 
aprendiendo. Es importante mantener el deseo de superación, y decir no al 
conformismo o resignación.  

En una mirada retrospectiva considero que el docente de este siglo atraviesa 
laboralmente por tres etapas de aprendizajes con límites y desafíos no muy bien 
definidos, pero tangibles, que lo interpelan desde lo emocional. Le obligan a poner 
en juego sus competencias emocionales.  

Al 1º desafío lo denomino: aprender y aprender de otros. Consiste en buscar 
referentes, y lo ejercita el docente novel. Se transita una formación disciplinar inicial 
pero no realmente lo que conlleva su ejercicio. Se desconoce el llamado currículum 
oculto, la verdadera dialéctica que se establece en los centros educativos. Se aprende 
a comunicar lo específico, pero es difícil transmitir y asumir algo en potencial, algo 
que no se vivencia. Esto se alcanza con un “baño de realidad” al comenzar a ejercer. 
Y en ese tránsito, que importante es el “otro”. Ese otro ya naturalizado en el lugar, y 
que sirve de guía al novel que llega con muchas herramientas, pero necesita 
orientación respecto de cómo y cuándo usarlas para que su trabajo sea fecundo, y 
también pueda dejar huellas en otros.  

De seguro recordamos nuestros inicios. Cargados con un bagaje de sueños y como 
estos se acomodaron a la realidad en la que nos tocó actuar. Es probable que 
recordemos también a los docentes que nos marcaron, que dejaron su impronta en 
nosotros, como a algunas acciones que elegimos no repetir. A esto sumamos lo 
nuevo de nuestra formación, y el consejo de los colegas. Y así aprendimos a ser 
docentes. Definimos nuestro “ser docente”. 

2º desafío: aprender “con otros”. Ser referente. De pronto el escenario cambia, los 
paladines ya no están. Ahora somos los expertos. Algo que puede ser desequilibrante 
si nos lo cuestionamos, pero tenemos el respaldo de la experiencia. Aunque la 
realidad para la cual nos formaron inicialmente ya cambió. Los estudiantes 
cambiaron. ¿Entonces sirve nuestra experiencia? Sí, porque seremos los 
contenedores, las estructuras de anclaje sobre las que otros podrán respaldarse y 
construir desde allí, como otrora pudimos hacerlo nosotros.  

3º desafío: aprender “por otros”. Descubrir nuevos referentes. Educar para lo que 
vendrá. Tratar de sumarnos a los nuevos canales comunicacionales.  Si no seguimos 
aprendiendo no podremos ser verdaderos guías para otros, no podremos ayudar a 
vislumbrar el mundo que viene y despertar nuevas vocaciones. 

Creo que el docente es un inmigrante de realidades. Siento que siempre estamos de 
llegada a un contexto nuevo, con nuevos desafíos. Para estar preparados ante estas 
situaciones se debe fortalecer la educación emocional en los centros de formación 
docente. Debemos desarrollar y potenciar nuestras competencias emocionales para 
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orientar las acciones profesionales; pero, fundamentalmente, para formar esas 
competencias en nuestros estudiantes. Esto se vuelve indispensable en una realidad 
en permanente cambio, donde la violencia, los eventos climáticos, o las 
enfermedades desafían nuestras respuestas como sociedad para poder lograr una 
convivencia lo más pacífica posible. En busca de un equilibrio entre las necesidades 
personales y las de los estudiantes, se debe propiciar la educación emocional 
permanente. 

Ante los avances en los conocimientos de cómo aprendemos, surgieron varias corrientes 
pedagógicas entre las que se puede citar a la Pedagogía Activa, como el movimiento más 
innovador e importante de la educación actual. Los primeros trabajos científicos de este 
movimiento son de John Dewey (1958). 

La nueva escuela considera al alumno como ser activo; se modifica el papel del maestro; la 
escuela se enfoca en la vida social. Se pretende que el sistema sea flexible y pueda adaptarse 
a la especificidad de cada niño/a. El método educativo prioriza la imaginación, la 
experimentación y la manipulación. Que el estudiante pueda aprender a hacer, aprender a 
conocer, aprender a ser y aprender a convivir. Con mayor o menor apropiación de las 
actuales demandas, en 2020, todo venía con intentos superficiales de cambios, hasta que 
una pandemia sacudió cimientos que parecían inmutables. 

De la noche a la mañana hubo que afrontar el desafío de educar en la virtualidad. Esto 
provocó un shock inimaginable en los métodos, las formas, los recursos. Se aceleró de modo 
vertiginoso el acceso a herramientas que estaban, pero que sólo se avizoraba como 
alternativas, ante la férrea manera tradicional de trabajo en las escuelas. 

Y entonces apareció un 4° desafío: aprender para una educación digital o híbrida. Se 
presentó un fenómeno subrepticio, algo inesperado que desafió la experiencia, y que 
obligó a revisar todo e implementar y reformular sobre la marcha. Hacer docencia 
en perspectiva. Creímos que sería algo transitorio, pero el tiempo empezó a pasar.  

En los primeros días nos aturdió el impacto, tanto que fechas y horarios se volvieron 
confusos. Pero, como la mayoría de mis colegas, siempre elijo ver la mitad llena del 
vaso, así es que revisamos “la caja de herramientas,” y nos pusimos a diseñar para 
la virtualidad. Desde nuestro centro se organizaron capacitaciones a cargo de 
docentes más avezados en TIC, y se trazó un plan de acción a más largo plazo. La 
experiencia ya no fue lo importante, no estábamos preparados para una pandemia.  

De pronto, la comunidad educativa se transformó en una gran comunidad virtual; y, 
al igual que en mi niñez pasé a formar parte, pero ahora ya muy consciente de la 
necesidad de esta red de unión. Como la televisión, nos “metimos” en los hogares, se 
desdibujaron algunos límites, pero la idea era poder sumar a todos. El sueño tan 
ansiado de incluir a los padres se hacía realidad, sin que casi alguna de las partes se 
diera cuenta de ello. Había cambiado el escenario, y ahora teníamos un público 
amplio. Nuestra tarea tenía otra supervisión e impacto. Se sumaron las familias que 
tomaron un rol protagónico. Esto sirvió para acompañar desde lo emocional; y, 
personalmente, me sirvió para indagar preconcepciones, desmitificar y propiciar la 
divulgación científica.  

En ocasiones me sentí abrumada cuando desde los medios de comunicación de 
Argentina insistían en anunciar que el año estaba perdido, que estábamos ante una 
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tragedia de la educación; porque, al igual que mis colegas, nos multiplicamos para 
llegar a todos. No obstante, nos respaldamos entre nosotros, y seguimos. 

En esas redes establecidas con la comunidad se puso en evidencia la percepción 
psico social respecto de la educación y los avances científicos; y tras esto, se 
revalorizó el rol social del docente, por lo que debemos afianzar las redes de 
colaboración global.  

¿Qué rol debe cumplir la escuela en este escenario? Muchos afirman que la escuela, 
tal como la definió Comenio a mediados del siglo XVII, ya no existe o no debiera 
existir. Su futuro es incierto, pero tenemos una certeza, nosotros. Nosotros, los 
docentes, estaremos.  Seremos los resilientes de una nueva realidad.  Acuerdo con 
Rojas (2010), que considera a la resiliencia como un “proceso comunitario y cultural, 
de competitividad, donde la persona debe adaptarse positivamente a situaciones 
adversas”, porque es lo que tratamos de hacer. La escuela debe volver, pero no como 
antes. Debe volver, pero también reconstruir sobre lo positivo que se logró ante la 
urgencia; y no aferrarse a la añoranza de modelos perimidos. El actual desafío para 
los docentes está en tratar de minimizar la brecha, que todos tengan las mismas 
posibilidades de acceder al aprendizaje. Propongo revalorizar la educación 
emocional y la capacitación intrainstitucional; inicialmente con los recursos propios, 
y a partir de las necesidades particulares.  

Lo duro y desequilibrante de la pandemia nos permitió empoderarnos y darnos 
cuenta de que podemos seguir aprendiendo; y también trabajar de otra manera. 
Pudimos despertar nuestro espíritu inquieto al buscar nuevas formas y 
posibilidades para sostener a nuestros estudiantes. De igual modo, como en todo 
aspecto de la vida, es necesaria una consciente evaluación individual e institucional, 
que permita una óptima proyección.  

2020 fue movilizador en todo sentido, y más en lo emocional. Todas las emociones 
a flor de piel. Ante una sensibilización común, no tuvimos los mismos recursos, pero 
sí las mismas necesidades. Que esta necesidad compartida se transforme en 
eficiencia cocreadora y proactiva en pos de responder verdaderamente a los nuevos 
requerimientos de la sociedad y del mundo laboral, y poder encaminarnos hacia 
objetivos comunes de la humanidad, como los ODS.  

Mi lucha contra la alienación docente continúa, y ahora más que nunca.. 
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Πανδημια. Pandemia: La esperanza tras la palabra 
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 “Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz...” 
           Leonard Cohen 
 

 
 
Resumen 

En este tiempo convulso en el que muchas de las palabras parecen remitirnos 
constantemente a la fragilidad que supone la enfermedad: crisis, epidemia, 
confinamiento, distancia de seguridad, contagio…la palabra clave se llama 
PANDEMIA. 

Ésta ha puesto de manifiesto muchas de nuestras debilidades, preocupaciones y 
miedos, pero especialmente señala una cuestión que destapa el verdadero 
problema: la actitud que frecuentemente marca nuestras actuaciones.  

Cuando hablamos de Educación señalamos aspectos que deben ser mejorados o que 
directamente calificamos de obsoletos, frente a la innovación, tecnología y la 
necesidad de captar la atención de nuestro alumnado con discursos potentes y 
narrativos. 

Estas afirmaciones ponen de manifiesto la importancia de acceder los aprendizajes 
desde una perspectiva holística, pero también implica no polarizar los argumentos. 
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 Las voces críticas tienden a cuestionar las actuaciones educativas manifestando las 
carencias que existen, por ello reclamar la actitud entre todas las opciones puede 
facilitar que nuestra tarea y pensamiento avancen en la dirección adecuada. 

En esta propuesta trataremos de desarrollar otras voces que permitan entender la 
palabra más allá de su concepción actual transmitiendo un mensaje esperanzador 
desde la actitud y la reflexión.  

 

Introducción: 

La palabra Pandemia etimológicamente se define como lo “que afecta a la totalidad 
de un pueblo”, con una clara connotación a lo público. Por ello la Educación en la 
Pandemia, reclama urgentemente actitud, la necesidad de ver la Nueva Escuela con 
una mirada que nos acerque a cada individualidad y que rompa los muros que nos 
impidan ver las realidades de las aulas más allá de su espacio físico. 

La situación que provocó la crisis sanitaria ha deslocalizado los espacios educativos 
permitiendo conocer una escuela diferente que existe y crece en comunidad. 

 Por ello “lo que a todos nos afecta” volviendo a la etimología de la palabra, reclama 
otras definiciones más amables que pueden hacernos reflexionar sobre la calidad de 
la educación, donde los muros de las escuelas se transformen en verdaderas 
ventanas hacia la vida.  

Desde la etimología de los clásicos a los pensadores actuales como Emilio Lledó, el 
poeta, novelista y cantautor, Leonard Cohen, y el pedagogo Francesco Tonucci, 
avanzamos con una mirada transformadora hacia un nuevo panorama educativo 
que va más allá de las paredes de un aula y alberga todas las identidades, acercando 
la educación a todos y a todas, a la paideia clásica, más actual ahora que nunca. 

Para finalizar mostraremos una experiencia educativa durante el confinamiento que 
ha tenido lugar en un aula de educación infantil que ilustrará la propuesta. 

Argumentario 

El panorama educativo durante la crisis sanitaria ha supuesto un cambio relevante 
para los docentes. Nos hemos adaptado a una enseñanza en el que la fuente principal 
de motivación: la presencia y la acción entre iguales, se sustituyó por una 
intervención desde la distancia.  

Todo ello ha supuesto una dificultad añadida en un momento en el que la crisis 
educativa se ha sumado a la sanitaria, incrementando la brecha educativa y 
poniendo de manifiesto las desigualdades más que nunca. 

Por ello en esta propuesta las palabras no se quedan sólo en definiciones, si no que 
a través de ellas desarrollamos un imaginario en el que los valores, las emociones y 
los aspectos sociales tiene un papel fundamental en el proceso educativo. 
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El acompañamiento a las personas con las que tenemos un vínculo educativo y 
emocional pasa más por ser en el aula que por estar, una actitud que distingue la 
verdadera corporeidad en el aula frente a la corporalidad.  

Estos conceptos han quedado al descubierto con la pandemia, definiendo un modelo 
en el que la presencia física o corporal de los integrantes del acto educativo, no es 
una condición sine qua non, ya que la escuela ha permanecido a pesar de las 
dificultades por las que atravesamos. Por ello se ha transformado derribando los 
muros y mirando más allá, buscando el sentido a la esencia de la educación, la 
paideia que los clásicos definieron con total acierto y que ahora más que nunca 
debemos resignificar. 

La experiencia por la que atravesamos ha manifestado la importancia de los valores, 
de su transmisión a través de la educación. El docente se ha empoderado desde la 
generosidad y la ilusión llegando a cada hogar en forma de palabra, imagen o voz, 
porque en cada relato compartido en estos tiempos de educación en la distancia, la 
esencia de ese ser docente ha traspasado los muros y las pantallas de nuestros 
equipos, para crear un hilo invisible que ha permitido crecer en comunidad.  

Esta experiencia nos ha permitido acceder a nuestro alumnado más allá de los 
pasillos y aulas, construyendo una escuela nueva con los ladrillos de lo social, de “lo 
que a todos nos afecta”: optimismo, reflexión, vínculo, cercanía, acompañamiento y 
esperanza, a través de un profesorado que promueve el diálogo y contribuye a crear 
ambientes de aprendizaje más allá de los espacios escolares.  

En esta propuesta es inevitable hablar de filosofía, ya que la palabra que da nombre 
a la narración ,Πανδημια nos remite necesariamente a ella.  

Desde esa perspectiva nada más oportuno que mencionar al filósofo Emilio Lledó.  

En su ensayo: Sobre la educación ( 2018) además de su brillante discurso, define otra 
palabra que encaja perfectamente en nuestro imaginario: Paideia, describiendo cual 
es la verdadera educación más allá de las asignaturas y de las paredes del aula : La 
educación, la paideía, inicia, ya en la infancia, ese proceso de construir el "quien" 
somos” ( Lledó, E. 2015). 

  
Fig. 1. Emilio Lledó 
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Volviendo a los clásicos y en concreto, recordando la alegoría de la caverna de Platón 
(428 a. de C.-347 a. de C.) podemos preguntarnos acerca de sus similitudes con la 
escuela: ¿Es la escuela ese lugar donde la vida pasa sin saber nada del mundo 
exterior? ¿Las personas que la habitamos estamos sujetos con las cadenas de unas 
convicciones obsoletas que nada tienen que ver con la realidad? 

 

Fig. 2. La escuela y la alegoría de la caverna 

Entonces quizás cabe pensar que la caverna de la que hablaba el mito debe ser 
derribada para acceder a la realidad y ver esa luz que nos lleve a reflexionar sobre 
las verdaderas necesidades que debemos abordar para mejorar nuestro sistema 
educativo. 

La situación que ha provocado la pandemia nos ha dado una visión diferente sobre 
cómo hacer escuela sin estar en ella. Es como si esa caverna en la que estábamos 
instalados se haya agrietado y desde cada grieta haya entrado la luz para enseñarnos 
parte del camino hacia lo real. 

 
That’s how the light gets in. 
That’s how the light gets in. 
That’s how the light gets in. 

Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz...” 
Leonard Cohen ( Anthem) 

Los docentes entonces deben guiar hacia el conocimiento, intentando liberar de las 
ataduras de lo previsible, lo estático, desde la reflexión, la pregunta y el espíritu 
crítico. 
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Fig.3. La luz de la escuela es camino. 

Desarrollo de la Propuesta 

A lo largo de este tiempo de pandemia la comunidad educativa ha buscado 
alternativas que pudieran compensar las carencias que ha provocado la crisis 
sanitaria. 

La casa se convirtió en la escuela y todos los hogares fueron espacio de 
conocimiento. 

Por vez primera los docentes y familias abrieron sus casas a toda la comunidad y 
desde allí vislumbramos una nueva realidad, la que habitamos cada uno de nosotros. 

Descubrimos que docentes y alumnado no somos tan diferentes y que todos 
habitamos los mismos miedos y dificultades. 

En esta evidencia y en el intento de llegar a todos y cada uno de los hogares, nos 
encontramos que no todas las puertas se abren con la misma llave. 

Los docentes frente a la pandemia han tenido que improvisar y buscar esa “llave 
maestra” que abriera todas y cada una de las puertas para llegar al interior de cada 
familia, niño, niña, joven y adulto aportando normalidad a una situación 
desconocida. 

El resquicio de luz tras la puerta ha sido la vinculación personal y las ganas de llegar 
a todos y a todas de la mejor manera. Por ello, la escuela de la pandemia debe ser 
repensada desde la reflexión y tener en cuenta que aquello que ha sido una 
desventaja ha dado la oportunidad de aprender también. 

En vez de pensar en lo que los niños perdieron o deben recuperar, después de la 
cuarentena, sería mejor evaluar todo lo nuevo que han adquirido 

(Francesco Tonucci) 
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Fig. 4. Francesco Tonucci. 

Programación de la propuesta. La educación emocional como hilo conductor 

Para documentar la propuesta mostramos un ejemplo de programación que ha 
tenido lugar durante la pandemia en un aula de Educación Infantil. El aprendizaje 
ha tenido lugar desde el afecto, el vínculo y el acompañamiento escuela- familia.  

La casa se convirtió “en un laboratorio donde los padres han colaborado mano con 
mano con los maestros en el que cada espacio, desde la cocina hasta un cajón de fotos 
viejas, se convirtió en la oportunidad de aprender algo nuevo” (Tonucci 2020) 

Objetivos:  

-Desarrollar emociones  

-Acompañar al niño y la niña en la distancia desde la emoción  

-Vincular la escuela y el aula  

-Organizar el espacio virtual para que transmita emociones.  

-Aprender a expresarse y organizar pensamientos positivos.  

Contenidos:  

-El aula virtual como espacio emocionalmente competente.  

-Los cuentos y videos como herramienta emocional.  

-Las videollamadas como recurso emocionalmente positivo.  

-Creación de textos colaborativos como vínculo entre alumnado y docentes  

-La expresión emocional a través de las palabras.  

 Metodología.  
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La educación emocional es un requisito fundamental para que surja el conocimiento, 
por lo que cualquier metodología que no tenga en cuenta esta premisa, no será 
efectiva. 

Todos los esfuerzos se han puesto en la comunicación, para llegar a cada familia, 
pero no siempre ha sido suficiente la vía virtual. Las plataformas escolares han 
ofrecido en muchos casos ese contacto necesario que ha permitido (desde la imagen 
y la voz) acceder a los niños y niñas que desde sus hogares buscaban el tan necesario 
vínculo, sin embargo, no es ni será suficiente. 

Por ello, el uso de otras herramientas mucho más tradicionales y cercanas ha podido 
completar o de alguna manera hacer llegar el espíritu de la escuela a cada familia. 

Las cartas a través del correo ordinario en el que la maestra enviaba un mensaje 
positivo para aportar un contacto más estrecho, así como las llamadas telefónicas, 
han sido otras formas más cuidadas para la acogida y para establecer vínculos 
emocionales que han permitido adquirir conocimientos y reconocer sentimientos. 

Una llamada es más potente que cualquier plataforma, porque la voz se hace 
presencia y su carga emocional genera motivación, esperanza y aprendizaje. 

No por ello hemos obviado cualquier otra herramienta digital, pero siempre 
priorizando aquellas que lleguen a todos los hogares. 

Recursos materiales.  

En este aspecto, el principal recurso es el Tándem educativo: docente -alumnado, 
sin olvidar a las familias como impulsoras y partícipes. Entre todos crearemos el 
clima necesario para que las emociones sean las que sirvan de hilo conductor para 
aprender y para expresarnos.  

La tecnología es una aliada, pero no la protagonista. El uso de teléfonos para 
comunicarnos, así como la correspondencia postal, también nos ofrecen 
posibilidades para transmitir y dejar fluir nuestras emociones. 

 En la actualidad utilizamos de manera sistemática los equipos informáticos para 
acceder a aplicaciones que nos mantienen en contacto y generar ambientes 
emocionalmente competentes: las videollamadas, recursos en línea, la música, los 
correos electrónicos , presentaciones educativas y otras han apoyado nuestra labor.  

En cualquier caso, las experiencias virtuales no podrán suplir a la presencialidad, ya 
que ésta cuenta con aspectos fundamentales que permiten acceder al otro de forma 
espontánea a través de la corporalidad : tacto, olores, lenguaje corporal, etc…, sin 
embargo, podemos utilizarlas para compensar en cierta manera y a veces completar 
actuaciones en las que las imágenes, sonidos y juegos sean herramientas potentes 
para despertar la emoción.  

 

Evaluación:  
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Evaluar las emociones cualitativa o cuantitativamente es un debate abierto. En 
nuestro caso conocer como la enseñanza a distancia puede servir como puente para 
generar vínculos emocionales es imprescindible.  

Para ello debemos partir de la situación inicial de nuestro alumnado: con que medios 
cuentan, que situaciones familiares encontramos, que disponibilidad existe para que 
alumnado dependiente como el que cursa la etapa de Educación Infantil, pueda 
acceder, así como nuestra propia capacidad y conocimiento de los medios y 
herramientas disponibles. Todo ello debe ser evaluado y considerado antes de 
comenzar a utilizar aquello que sea más favorable a cada realidad.  

Desarrollo de la actividad.  

Las actividades tratan fundamentalmente de visibilizar las diferentes emociones y 
la resiliencia frente a las situaciones que nos causan frustración, miedo e 
inseguridad. Además de crear vínculos emocionales con el alumnado y familias en 
una situación extrema como fue el confinamiento. Los maestros y familias abrieron 
una ventana en la que poder encontrarse para aportar normalidad ante la grave 
crisis sanitaria y personal que se acusó en las familias. 

Las actuaciones fueron diversas: 

• Videos protagonizados por los niños y niñas en el que muestran diferentes 
emociones para reconocerlas y aceptarlas. 

• La llamada telefónica: La maestra llama a cada familia para interesarse por 
cada uno de ellos y mantener vivo el vínculo creado ya en la escuela. 

• La Historia colaborativa en la que cada niño y niña con su familia envían un 
video, audio, dibujo o nota, expresando un sentimiento hacia sus compañeros 
y docentes. 

• Retos propuestos a través del correo electrónico a cada familia: “Hacer un 
collage con las diferentes emociones que aparecen en la familia en un día 
cualquiera” 

• El arte y la música: disfrazarse de algún cuadro que represente una emoción 
y que hemos elegido para expresarnos 
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Fig. 5 “ Desde la emoción” Video-Narrativa 

    
Fig.6. La llamada y video-cuento colaborativo. 

  

Fig. 7. Collage de las emociones 
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Fig.8 Representación y expresión de sentimientos a través del arte 

Canciones ,frases y poesías encadenadas que se van transformando en un relato 
colectivo sobre aquello que sienten  

Los cuentos como vehículo emocional: Compartimos cuentos a través de los 
buzones con otros niños, niñas y personas de nuestro vecindario con todas las 
precauciones. 

 

  

Fig. 9. Álbumes ilustrados. 

Video llamadas a través de la aplicación Teams de manera regular para 
encontrarnos y expresar como nos sentimos.  

Cada una de las actividades que hemos preparado tratan de dar espacio y visibilizar 
a las diferentes identidades que componen la escuela además de dotar de estrategias 
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que permitan un aprendizaje desde la emoción: la sorpresa, el interés y la 
curiosidad.  

En edades tempranas debemos estimular cada emoción para que éstas sean aliadas 
en el desarrollo integral de cada niño y niña. La distancia nunca es un impedimento 
si mantenemos un vínculo y apego seguro entre los miembros de la comunidad 
educativa.  

Conclusión 

En este argumentario hemos tratado de aportar una visión positiva escuchando las 
palabras de todos aquellos que han tratado de superar la situación viendo en ella no 
sólo un problema, si no la oportunidad de un cambio pedagógico más allá de los 
ladrillos que construyen la escuela, y hacer de ella un lugar flexible que permita 
acercarnos al conocimiento desde una arquitectura emocional. 

La pedagoga argentina Lili Ochoa resume esta mirada educativa a través de su 
historia de vida. Relata como su padre que vivió la guerra civil española fue testigo 
de cómo incendiaban su escuela, años más tarde en Argentina formó parte de otra 
que el mismo creó, porque en palabras de la pedagoga: 

” Mi padre tenía el sueño de que una escuela incendiada sólo se sana con una escuela 
nueva” (Ochoa, 2020). 

 

 
Fig. 10. Imagen de Sansón en el periódico “El Norte de Castilla” 

 
La idea de seguir construyendo escuela dejando atrás los temores, miedos e inercias, 
aporta una actitud más allá de la palabra, una visión esperanzadora desde la 
flexibilidad y la resiliencia y el empoderamiento de la comunidad educativa. 

Las palabras de Noah Harari resumen este imaginario con claridad y pertinencia: 
“Las escuelas tradicionalmente construyen identidades fuertes como casas de piedra. 
Ahora tenemos que construirlas como tiendas de campaña que se pueden doblar y 
mover. (Harari, 2018)  
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Fig. 11. La nueva escuela. 
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Pedagogías entre los cuidados, las ternuras y las 
esperanzas 

Patricia Guijarrubia 

 

Amanecemos para amar, estrenando un nuevo año, colmado de esperanzas, aún con 
las cicatrices del año que culminó, difícil y complejo para toda la humanidad.  
 
Amanecemos para amar y armar encuentros generosos donde sea posible enseñar 
y aprender humanizando las aulas. 
 
Amanecemos para amar y alejarnos del fatalismo y el determinismo, de los agravios 
y las agresiones, construyendo solidaria y democráticamente otros mundos 
posibles.  
 
Amanecemos para amar, recobrando las experiencias 2020 que serán recuerdos y a 
la vez aprendizajes, soñamos proyectos educativos presentes y futuros que 
conjuguen transformaciones urgentes y necesarias para que los dolores, los olvidos 
y las injusticias no persistan durante el año a estrenar: 2021.  
 
  
Las palabras que siguen buscan generar una reflexión más. Son una continuación, 
del artículo “Pedagogías pandemiales entre los cuidados y las ternuras” publicado 
en “Formación IB” 26 y en “Novedades educativas” durante en septiembre 2020. 
 
Allí se propuso indagar los sentidos del término “cuidar” esbozando origen y 
significados de la palabra cuidar a lo largo del tiempo. Escrito en plena pandemia 
buscaba revalorizar las pedagogías que sustentaban las aulas virtuales para 
continuar educando. Se bosquejaron cuatro posibles sentidos: cuidar es escuchar, 
cuidar es construir refugios, cuidar es desplegar las pedagogías de las ternuras y 
cuidar es inventar.  
 

¿Qué otros significados anidan en la palabra cuidar?  
 

Volver a pronunciar esta pregunta, recorriendo los primeros umbrales del año 2021, 
entre suspiros y alientos, puede originar otros posibles sentidos. En las escuelas 
generamos instancias de enseñanza aprendizaje, ejerciendo cuidados amplios y 
profundos para vincularnos humanamente, para construir comunidad. Pensamos, 
es decir cuidamos. Cuidamos, es decir pensamos. Estos binomios cobran significados 
potentes ya que cuidar (poner atención a algo o alguien) comparte origen 
etimológico con pensar (poner atención a algo o alguien) proviene del latín cogitare 
(pensar).  

 
26 http://formacionib.org/noticias/?Pedagogias-pandemiales-entre-la-
ternura-y-el-cuidado  

http://formacionib.org/noticias/?Pedagogias-pandemiales-entre-la-ternura-y-el-cuidado
http://formacionib.org/noticias/?Pedagogias-pandemiales-entre-la-ternura-y-el-cuidado
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En esta segunda oportunidad incorporamos un sentido más a la dupla 
cuidar/pensar: tejer urdimbres y tramas. Profundizamos el despliegue las 
pedagogías de las ternuras (en pluralidad y diversidad).  
 

1. Cuidar es tejer urdimbres y tramas 
 

Maestras y maestros somos tejedoras y tejedores de urdimbres de comunidad, con 
todas/os y cada uno/o, siempre, más en estos días pandemiales.  
 
 ¿Qué es la escuela si no una comunidad? Una alianza de hilos visibles o invisibles, el 
lugar para todas y todos, donde se generan condiciones para enseñar y aprender.  
 
Ahora bien, la comunidad escolara se construye y reconstruye en las profundidades 
de la solidaridad y la esperanza. Supera colectivamente las tensiones destructivas 
elaboradas en escritorios pétreos de funcionarias/os que adhieren a sistemas que 
profundizan diferencias, promueven privilegios y generan políticas de la crueldad: 
destructivas e individualistas, meritocráticas e injustas, mercantilistas e injuriosas, 
reproducidas por la complicidad hegemónica de los medios de (in) comunicación.  
 
Contra viento y marea, las maestros y maestras continuaremos tejiendo urdimbres, 
ese conjunto de hilos paralelos longitudinales que se mantienen en tensión en el 
telar, para que las manos concreten diseños imaginados, posibles e imposibles, 
combinando experiencias y saberes, cuidados y pensares.  
 

¿Cuántos y cuáles tejidos durante el año pandemial 2020? ¿Cuáles para este año 
2021? ¿Con qué permanencias, con qué transformaciones? ¿Cómo soñamos las 
bienvenidas para que comience el ritual de enseñar y aprender? ¿Cómo lo 
concretamos y sostenemos? ¿Cuántas y cuáles tramas institucionales e 
interinstitucionales (re) continuaremos tejiendo? ¿Qué condiciones 
físicas/simbólicas urgen y son impostergables? 
 

Maestras y maestros inventamos tantas y tantas formas de dar las bienvenidas y las 
despedidas virtuales dando continuidad a aquel abrazo pausado que cobró formas 
inusuales de acompasar, es decir de acompañar en distintos modos y en alterados 
tiempos de confinamiento.  
 

Y entre bienvenidas y despedidas de un año que pasó humanizamos las pantallas 
(denunciando las problemáticas de conectividad y dispositivos) y armamos 
propuestas para que lleguen a las casas: cuadernillos, cartillas, cartas, postales, 
títeres, bosques diminutos en una taza, libros, cuadernillos, bitácoras, binoculares, 
diarios de cuarentena (¡cosidos a mano, ilustrados y hasta con bordados en las 
tapas!) planos para encontrar tesoros, hojas de ruta, poemas plegados y hasta libros 
circulares. La lista continúa y se colma con la creatividad e inmensa responsabilidad 
de maestras y maestros que sostuvimos el ritual áulico transformado, con la certeza 
de una presencialidad insustituible. Todas y cada una constituyeron propuestas 
“tejidas” para continuar educando.  
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Y para este año 2021 que comienza en diferentes meses y estaciones: ¿Cuáles serán 
los hilos? ¿Cuáles las urdimbres/pilares que sostienen y sostendrán las tramas 
cotidianas?  
 

¿Cuáles los diseños? ¿Qué lugar tendrán las experiencias dolorosas del 2020 y qué 
esperanzas construiremos? ¿Qué telares usaremos para tejer textos o textualizar 
tejidos que nos fortalezcan como comunidad educativa? ¿Qué alianzas genuinas 
tejeremos o retomaremos entre docentes y familias? ¿Cómo construiremos un telar 
colectivo para todos y cada docente compartiendo saberes, experiencias y 
proyectos, certezas e incertidumbres?  
 

Todo un año para tejer respuestas, tan dinámicas como creativas, tan memoriosas 
como propositivas, tan reflexivas como generadoras de nuevas preguntas. 
 

2. Cuidar es desplegar la pedagogía de la ternura. 

 

La palabra ternura alude a cualidad de tierno, sus componentes léxicos son terno 
(tierno, delicado, sensible, cariñoso) más el sufijo ura (actividad-resultado).  
 
En la palabra educación anida la ternura como espacio de cuidado, como nido para 
emprender nuevos vuelos, ampliar horizontes y desplegar generosidades. ¿Qué es 
educar sino un acto de total ternura y generosidad? 
 

*Alejandro Cussianovich27 en su libro “Ensayo sobre la condición humana: 
“Pedagogía de la ternura” (2010) nos introduce en el origen de la pedagogía de la 
ternura, destacando que la misma nació para combatir el sufrimiento generado por 
la violencia y crueldad. No se originó entre pañales, ni es angelical, nació frente un 
contexto desgarrador.  
 

“La pedagogía de la ternura intentó desde sus inicios ser un contra discurso que 
recupera la fuerza del amor basado en la justicia social” (2010) 
 

Esta pedagogía conjuga lo sociopolítico y lo ético, lo individual y colectivo, lo 
racional, lo emocional y lo cognitivo, debe incluir a todas las personas, atravesar 
todas las etapas de la vida, y los ámbitos públicos. Algunas veces el constructo 
pedagogía de la ternura pareciera traducir un deseo de cómo queremos que sea la 
pedagogía y sus connotaciones didácticas.  
 
El autor menciona obstaculizadores de la ternura:  

 
27 
 Pedagogo y maestro peruano destacado defensor de los derechos de las 
infancias y los jóvenes, promoviendo su protagonismo en organizaciones sociales.  
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el sistema patriarcal, la herencia estoica o militarizante, la reducción al ámbito 

privado, la infantilización y la estigmatización que genera desconfianzas y 

odios.  

 

Y agrega los procesos propiciatorios de ternura: los movimientos por los derechos 
humanos y la memoria, los cambios de paradigmas, los movimientos que reconocen 
derechos, la literatura emancipadora, el fomento y respeto por la diversidad de 
identidades y las familias no patriarcales.  
 
¡Sin duda podemos incluir el despliegue de la ESI (Educación Sexual Integral) dentro 
de estos inmensos procesos propiciatorios! 
 
Todo un año más para incrementar pedagogías propiciatorias de ternura.  
 
*Hacia el sur de nuestramérica Elicura Chihuailaf 28reafirma la defensa del pueblo 
mapuche.  
 

En la cosmovisión de los pueblos originarios la humanidad y la tierra constituyen 
unicidad, la ternura es inexorablemente una defensa. Enuncia que “ante el atropello 
y la violencia hacia la madre tierra y la cultura ancestral, la lucha mapuche es una 
lucha por la ternura”.29  
 

Las obras de Elicura ("piedra transparente" mapudungun (lüg: «transparente», 
kura: «piedra») son faros propiciatorios de ternuras que incluyen el respeto por la 
naturaleza, lagos y cielos, justicia social y culturas ancestrales, mariposas y árboles, 
respeto y reconocimiento, ruiseñores y piedras. 
 

 

Piedra 

 

Las piedras tienen espíritu 

dice nuestra Gente 

por eso no hay que olvidarse 

de Conversar con ellas 

Hay piedras positivas 

que las Machi / los Machi ponen  

 
28  Escritor, poeta y oralitor mapuche nacido en Quechurehue, provincia de Cautín, Chile en 1952 quien ganó el 

premio Nacional de literatura de Chile, 2020. Su obra es principalmente bilingüe, en mapudungun y español.  

29  Programa “La belleza del pensar” (2003) Conversaciones con Cristian Warnken Entrevista a Elicura Chihuailaf 

https://www.youtube.com/watch?v=xMySm4TBpNU,  

https://www.youtube.com/watch?v=xMySm4TBpNU
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-para que dancen-  

en sus Kultrun 

Y hay piedras negativas  

que brillan como vidrios  

y sólo dan sombras de luz. 

(Sueños de luna azul 2008)  

 

Kura 

 

Kura nike pvllv 

feypikey taiñ pu Che 

fey mew 

guyu gekelayay 

ñi Gutramkangeael feyegun 

Mvley kumeke kura 

ta pu Machi tukukey 

-purukemu- 

ñi Kultrug mew 

Ka mvley wezakekura 

Wilvfvke fizrio 

Reke kare llawfeñ pelom wvlkey. 

 

*En el artículo Pedagogías pandemiales entre el cuidado y la ternura (Parte 1) se 
compartieron también los sentidos de la ternura en el legado martiano. En esta 
nueva oportunidad invitamos a profundizarlas. 
 

José Martí (La Habana 1853, Dos Ríos 1895) quien, luchando entre las crueldades 
de la colonia, las urgencias de la independencia cubana y al mismo tiempo los 
despiadados riesgos de la continuidad colonial con otro país opresor, sentó bases 
sólidas políticas y educativas que hoy adquieren plena vigencia.  
 

Alentaba a convidar ternura y ciencia, aprender agricultura en el campo rescatando 
y revalorizando las experiencias directas revalorizando el saber reflejado en las 
manos campesinas. Planteaba la necesidad de promover la educación como un acto 
de ternura.  
 

Resuenan sus palabras como ecos en territorios disímiles y en tiempos pretéritos y 
“porvenires”:  
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 “La enseñanza, ¿quién no lo sabe? es ante todo una obra de infinito amor (..) porque 
quien dice educar ya dice querer”30. 
 
En pleno siglo XXI el libro “Pedagogías de la ternura” (2000), las autoras Lidia Tuner 
Martí (Santiago de Cuba 1934) y Balbina Céspedes, señalan que, en el pensamiento 
de José Martí,31 se sitúa al ser humano en el contexto histórico-social en que vive, 
su felicidad no se completa sino dentro de la sociedad y en su contribución a su 
transformación y mejoramiento. Saber para transformar colectivamente.  
 
Ambas autoras retoman algunos postulados martianos relacionados con su acervo 
pedagógico: 
 
* Los niños saben más de lo que parece. * Lo que importa es que el niño quiera saber. 

*No se sabe bien sino lo que se descubre. * Que la escuela sea sabrosa y útil! 

 

Se preguntan las autoras ¿Qué querría expresar José Martí hace más de un siglo 

cuando habló de escuela “sabrosa y útil”?  

 

Enumeran algunas coincidencias que encontraron a partir de cuidadosas 
investigaciones en diálogo con niños y niñas de diferentes territorios de 
nuestramérica.  
 

“Sentirse bien en comunicación con los otros estudiantes, que se les tome en cuenta 
en la toma de decisiones, el sostener con los maestros un clima amistoso y de 
comprensión mutua; el tratar temas interesantes vinculados a la vida y al futuro; el 
aprender a entender lo que pasa alrededor y a transformar; el interrelacionar más 
la familia, el hogar con la escuela y los maestros” . 
 
Y concluyen: “Aún tenemos que seguir trabajando para que sus sueños se hagan 
realidad. Les hemos enseñado a pensar y ahora ellos tienen sus necesidades y su 
derecho a hacerlo”.  
 
La pedagogía de la ternura como posición que contribuye a elegir gestos y palabras, 
proyectos y propuestas que construyen, incluso donde aniden críticas 
fundamentadas. La ternura puede ser un bello y contundente tamiz para planificar 

 
30 Citado en El maestro ambulante y las pedagogías nuestramericanas ( 2016) 
pag 53 
31 Para conocer la biografía de José Martí se puede indagar un capítulo de la 
Serie “Maestros de América”. El ciclo busca renovar el debate sobre las pedagogías 
latinoamericanas desde un abordaje profundamente humano, y sin renunciar a la 
complejidad. y contradicciones propias de personalidades que, desde diferentes 
perspectivas, se comprometieron activamente con la causa de la Patria Grande. 
Producido por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Universidad 
Pedagógica, para la Organización de Estados Iberoamericanos para la Cultura y la 
Educación (OEI), la UNIPE y Canal Encuentro  
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propuestas pedagógicas es decir elegir y concretar, prever y fundamentar, también 
para evaluar. Como así también a seleccionar contenidos a enseñar y sus formas de 
abordaje, incluso elección y/o elaboración de material didáctico (cuidado, 
dignificante y significativo), optar por fuentes rigurosas para consultar o realizar 
investigaciones o encontrar respuestas a propuestas de trabajos en diferentes 
formatos. Presencia de ternuras en cada decisión pedagógica, entendida ésta en 
el despliegue de todos los sentidos mencionados no encorsetada/desvirtuada en lo 
angelical, en la infantilización, en la romantización y en la ingenuidad.  
 
Este tiempo pandemial constituye una oportunidad para profundizar la pedagogía 
de la ternura, desde el quehacer docente, cada día todos los días. Un desafío y una 
invitación al mismo tiempo a escribir y compartir aquello que ya venimos 
desarrollando en las aulas a la hora de enseñar, que incluye construcción de 
conocimientos entre los pliegues y despliegues del cuidado y la ternura.  
 

3. Entre pliegues y despliegues. 

 

En este segundo convite compartimos más pliegues de significados que anidan en la 
palabra cuidar y el binomio cuidar/pensar. Sin dudas encontraremos otros, porque 
la palabra cuidar se conjuga entre maestras y maestros que crean y recrean, cada 
día todos los días.  
 

Cuidar es construir urdimbres y tramas, es desplegar pedagogías de las ternuras. 
Tejer ternuras en tiempos pandemiales ha sido un acto de rebeldía. Las maestras y 
los maestros continuaremos ternureando porque para cada docente lo humano no 
es ajeno. Y recibiremos a nuestras y nuestros estudiantes con los brazos abiertos en 
las aulas que seguramente avanzarán hacia una propuesta de modalidad dual 
(contemplando los diferentes niveles: inicial, primaria, media y superior) superando 
las discusiones superficiales entre virtualidad/presencialidad, encontrando 
soluciones complejas a problemas complejos. Aulas genuinas y cuidadas. Ni pétreas, 
ni arcaicas; ni mediáticas, ni estigmatizadoras, ni mercantilistas, ni improvisadas. 
Aulas dignas y dignificantes.  
 
Lo contrario a cuidar es abandonar, desatender y olvidar. Cuidar implica memoria. 
Opuesto a cuidar, es descuidar, dejar a la deriva a las infancias y a las familias entre 
las tempestades que producen ésta y otras pandemias, como los sistemas que 
sostienen modelos de segregación y vulnerabilidad de derechos. 
 

Los primeros umbrales del nuevo año 2021 nos llevan a cuidar/pensar y 
cuidarnos/pensarnos para caminar con urgencia tan paciente como cotidiana, hacia 
una humanidad más justa, menos consumista, más solidaria menos egoísta, más 
respetuosa de las diferencias, menos hegemónica, más constructora de saberes y 
experiencias, menos desinformada más reflexiva, menos depredadora, más 
cuidadosa y respetuosa de la naturaleza (tierras, cielos y mares). Una humanidad 
humana y humanizante.  
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Educación vulnerada. Actores directos desvinculados 
Luis J. Vianello32 

 
El camino inverso, Platón y Pitágoras. 
 
Pitágoras y Platón planteaban una educación (si bien en ese momento era elitista 
pero el sistema que aplicaron era interesante) que, para estudiar con alguno de ellos, 
debían aprender primero con su otro maestro. Una especie de interdisciplinaridad 
que alcanzaba la autonomía de cada estudiante yendo de lo particular (lo empírico) 
a lo general (lo abstracto) con años previos de estudio de las disciplinas basadas en 
la matemática para entrar en la Academia de Platón... 
 
En Argentina, el sistema educativo tiene las garantías del Estado de ser laico, 
Gratuito (diría no arancelado para ser gratuito debería estar garantizada desde el 
transporte desde sus domicilios tanto estudiantes como docentes, recursos para 
aprendizajes y enseñanza, hasta desayunos y almuerzos o meriendas de calidad) y 
público. (Ambas gestiones públicas, aporte estatal a la gestión privada que se 
aprovecharía mejor en lo estatal). 
 
Para introducir el análisis sobre el planteo en el título de este documento, se 
propone una revisión de artículos de la Carta Magna de Argentina. 
 
Los siguientes son Artículos que garantizan los derechos sobre una educación de 
calidad, por parte del estado argentino, que se encuentran en la Carta Magna de 
nuestro país (C.N): 
 
Artículo 5. Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema 
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías 
de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen 
municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, 
garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. 
 
Artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores 
artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio 
 
Artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; 
a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato 
equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la 
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la 
calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de 
consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para 
la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios 
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 

 
32 Luis J. Vianello 
Escuelas Secundarias de la Provincia de Buenos Aires. Lujuvi74hot@gmail.com 

mailto:Lujuvi74hot@gmail.com
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asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los 
organismos de control. 
 
Artículo 75. Corresponde al Congreso: 
 
17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su 
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses 
que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. 
 
19..”.Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la 
unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que 
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la 
sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y 
posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad 
y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las 
universidades nacionales”. 
 
DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 
 
Derecho a la educación Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la 
que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad 
humanas. Asimismo, tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le capacite 
para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil 
a la sociedad. El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades 
en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de 
aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. Toda 
persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos. 
 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
 
Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación. 
 
Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos 
 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
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Artículo 1. Obligación de respetar los derechos 1. Los Estados Partes en esta 
Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, convención americana sobre derechos humanos Constitución de la Nación 
Argentina | 65 opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
Artículo 19. Derechos del niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado. 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Aprobada por Ley 23.849 Sanción: 
27 de septiembre de 1990 Promulgación: 16 de octubre de 1990 Publicación: 22 de 
octubre 1990 Artículo 1. Apruébese la Convención sobre los Derechos del Niño, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados 
Unidos de América) el 20 de noviembre de 1989, que consta de cincuenta y cuatro 
(54) artículos, cuya fotocopia autenticada en idioma español forma parte de la 
presente ley. 
 
Artículo 2. 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 
 
Artículo 28. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a 
fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 
oportunidades ese derecho, deberán en particular: 
 
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 
incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de 
ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación 
de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de 
necesidad; 
 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo Aprobado por Ley 26.378 Sanción: 21 de mayo de 2008 Promulgación: 
6 de junio de 2008 Publicación: 9 de junio de 2008 Artículo 1. Apruébase la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo 
facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones 
Unidas A/ RES/ 61/ 106, el día 13 de diciembre de 2006. Ambos instrumentos 
jurídicos forman parte del presente como “Anexo 1” y “Anexo 2” respectivamente. 
A principios de 2020, en el período llamado A.S.P.O. lanzado en marzo del año 
pasado, ya se vislumbraba las dificultades de imponer desde el Estado a cualquier 
costo desde la población con sus recursos propios, en lugar de aplicar políticas de 
emergencia educativa y salud para dar garantías en estos derechos inalienables que 
son vulnerados constantemente de una u otra forma desde cada gobierno que 
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precede y sucede en el Estado argentino. Ya con la aislación, miles de familias se 
vieron obligadas y penalizadas en caso de salir a buscar su sustento económico, a 
abandonar toda asistencia virtual ya que sin conectividad no se puede asistir 
virtualmente y mucho menos cuando se dificulta por solo tener un dispositivo en 
cada familia.  
 
Entonces surgen estas cuestiones: 
 
¿Cómo podría un/a estudiante lograr el aprendizaje autónomo si se le priva de sus 
derechos al acceso a una educación de calidad? ¿Cómo lograría un/a docente alcanzar 
los estándares de calidad internacional, si su estado proveedor no le garantiza los 
recursos para alcanzarlos y debe solventarse por sus propios medios, siendo sus 
ingresos menor a la canasta básica, al igual que la mayoría de la ciudadanía con igual 
remuneración o en su defecto igual ingreso por planes sociales? ¿Cómo lograría una 
familia que no tuvo una educación de calidad desde el sistema educativo (privado 
subvencionado o público) acompañar en la virtualidad la educación de sus hijos/as?  
Es entonces que la educación se vuelve vulneración de derechos en lugar de un derecho 
humano garantizado para cualquier persona que habite en este país. 
 
Pero, en tiempos de pandemia que atraviesa nuestra actualidad, se están vulnerando 
todas las garantías que son constitucionales y derechos humanos por parte de un 
Estado ausente y/o precarizador, cuya prioridad no es brindar una educación de 
real calidad, sino al contrario, destina fondos hacia necesidades privadas que nada 
tienen que ver con el progreso de una nación o un país. 
 
El problema que vulnera a los actores directos (Docentes-Estudiantes) no es solo el 
económico. El sistema social también se está apropiando de la precariedad en la que 
se desarrolla la praxis educativa. Las condiciones de educabilidad tienden a 
achicarse tanto, al límite de lo mínimo, que solo cubre a una proporción de la 
población nacional, siendo la mayoría, vulnerada por dicha ausencia ut supra, de tal 
manera que se estaría llegando a la deserción escolar (niñas y niños sin clases por 
no tener los medios garantizados por el Estado, docentes sin los medios por 
reducción de carga horaria y achique en su salario respecto de aumentos de 
servicios como internet o aumentos siderales en aparatos receptores como 
celulares, tablets o computadores que llegan a precios cercanos a dos salarios de 
docente). 
 
El cansancio y el estrés que causa no tener los recursos o tenerlos de forma 
extremadamente limitados, es factor influyente para argumentar que se está 
vulnerando el derecho a una gran parte de la población autóctona de alcanzar una 
educación de calidad. 
 
En muchas escuelas además se brinda comedor o merendero (no es la misión de la 
Escuela si no es el asistencialismo del Estado que cubre a través de la institución este 
flagelo que azota a la comunidad, con un porcentaje cercano al 48% de pobreza en 
niños y niñas en todo el país). 
 
Problematizando sobre lo ante dicho: 
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¿Cómo podría tanto estudiantes como docentes, lograr la educación de calidad como 
un derecho humano, si no tiene una alimentación adecuada con mínimos estándares 
de salud? Las meriendas que brinda el estado son de bajísima calidad medida por sus 
propios organismos. Trabajo en 5 escuelas y en ninguna de ellas llegan desde el SAE 
alimentos de calidad. O sea que habrá estudiantes que no tienen recursos propios desde 
sus tutores para alimentarse, pero tampoco los adquieren desde el estado a través de 
la escuela como institución asistencialista.  
 
Y un tercer factor que marca la vulneración de dichos actores directos, es la 
negligencia de representantes que son veedores de la práctica docente respecto del 
Estado. Los sindicatos y los centros de estudiantes. Los primeros se encuentran en 
un co-gobierno con el estado, un agonismo matizado y maquillado por la realidad 
que atraviesa la actividad de la docencia. Docentes súper explotados por aumento 
de horas de trabajo y re planificaciones al nivel de triplicar o cuadriplicar sin su paga 
correspondiente, enunciada desde la carta magna artículo 14 (igual tarea por igual 
remuneración), al aumentar su carga horaria y el uso de recursos para lograr esa 
ampliación de la misma, hace que la calidad disminuya considerablemente. La no 
representación de los centros de estudiantes a la situación personal de cada 
estudiante, vulnera su derecho a ser representado ante organismos superiores 
entonces si las voces son silenciadas por negligencia Estatal, poco se puede construir 
desde la base estudiantil. 
 
Cuestionando entonces: 
 
¿Se puede en un Estado democrático dejar sin representación genuina a sus actores, 
para alcanzar un sistema educativo de calidad? ¿Dónde queda el control de los 
usuarios del propio sistema? Si los mecanismos de control no son garantizados desde 
el mismo estado, ¿Cómo se garantiza el derecho de reclamo genuino? 
 
Cuando alguien piensa en educar o en educación, siempre piensa en mejorarle la 
calidad de vida a la población, a darle mayores oportunidades en un sistema 
complejo desde lo cotidiano hasta lo individual, a establecer la asistencia necesaria 
para todo ser humano.  
 
En las aulas de cada institución que aglomera personas que buscan este fin tan 
genuino, los recursos se diluyen porque de una u otra forma, se complementan 
solidariamente entre mismo cuerpo de estudiantes o en la misma relación docente 
estudiante, y si bien sucede la falta de recursos ya descriptas aún en la 
presencialidad, son muchísimos menores (los recursos) que en esta virtualidad 
desregulada por parte del Estado nacional. 
 
Dejo adjuntadas dos encuestas: una a principios de 2020, donde se ven claramente 
las situaciones de vulneración de derechos por parte de un Estado cada vez más 
ausente en materia educacional. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1DFPC-
5Vq1s090fawaREw9KpTXkcZVlQcpgvqcVSO5Zw/edit#responses 
 
y una segunda pequeña encuesta a finales de 2020 

https://docs.google.com/forms/d/1DFPC-5Vq1s090fawaREw9KpTXkcZVlQcpgvqcVSO5Zw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1DFPC-5Vq1s090fawaREw9KpTXkcZVlQcpgvqcVSO5Zw/edit#responses
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https://docs.google.com/forms/d/1DFPC-
5Vq1s090fawaREw9KpTXkcZVlQcpgvqcVSO5Zw/edit#responses 
 
Bibliografía consultada: 
 
“Constitución de la Nación Argentina,” Biblioteca Digital, consulta 10 de febrero de 
2021, http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/1716. 
  

https://docs.google.com/forms/d/1DFPC-5Vq1s090fawaREw9KpTXkcZVlQcpgvqcVSO5Zw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1DFPC-5Vq1s090fawaREw9KpTXkcZVlQcpgvqcVSO5Zw/edit#responses
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¡¡Vivimos una crisis sanitaria sin igual en los últimos dos 
siglos!!  

¿Cómo vemos la educación en ellos? 
Dra. en Educación Ana Cerini.   

 

A mediados del siglo XX, cuando se descubrió la penicilina, muchas enfermedades 
terribles que asolaban a la humanidad, fueron desapareciendo. A pesar de ello, hoy 
nos encontramos nuevamente, como antaño, con un mal que no halla aún solución 
con medicamentos específicos, ¡¡y que va mutando…!!  Con lo cual, empeora la 
situación. Vemos una inequidad importante entre los países, ya que algunos 
poderosos como Alemania está por iniciar vacunación a la totalidad de su población 
y hay países que aún no logran contar con ninguna vacuna. Otros como el nuestro, a 
pesar de los muchos esfuerzos económicos que está tratando de mejorar en su 
vinculación con el mundo, a pesar de la enorme deuda que le han dejado, está 
buscando mejorar, mientras compra las vacunas posibles para ir inmunizando a los 
habitantes del mejor modo posible.  
 
Una vez destaque que ningún país rico y estable ofreció compartir vacunas con el 
resto del mundo, ya que cuentan con dosis de sobra para su propia gente, siguiendo 
con la impronta neoliberal que los está caracterizando, esto es un acentuado 
egoísmo individualista. 
 
Hoy quiero hacer referencia a la situación educativa y la consecuencia que le acarrea 
a países como el mío. ¡¡Estamos en pandemia, con una crisis sanitaria sin igual en los 
últimos dos siglos!! 
 
Encontramos que hay gobernantes de provincias o ciudades, de diferentes signos 
políticos. Algunos no quieren dejar de usar, en beneficio político propio, la situación 
de hacer pasar a todos como si nada aconteciera. Y así, insisten con educación 
presencial en todos los niveles educativos. Muchos docentes se van contagiando; 
¡¡¡varios ya han fallecido por este coronavirus implacable!!!  ¡¡Al igual que muchos 
niños colman las salas de covid de los hospitales infantiles de diversos lugares y 
algunos de ellos también fallecen!! Paralelamente surgen discrepancias entre 
presencialidad versus virtualidad educativa. 
 
Considero que la salud humana es fundamental y gracias al desarrollo tecnológico 
no es indispensables, aunque sí muy conveniente, mantener como único recurso 
posible la presencialidad educativa. Hemos comprobado el año pasado que los 
docentes, casi sin experiencias previas, han enfrentado la virtualidad de la 
educación con bastante éxito, dentro de lo posible. 
 
Ciertamente debo destacar que, en el 2020, vimos la diferencia de acceso a la 
posibilidad educativa virtual de diferentes alumnos. No todos tuvieron las mismas 
posibilidades. Ahora, sobre tal acontecer, en mi país el gobierno está intentado 
cubrir con una red nacional de comunicación por internet a todos aquellos lugares 
más vulnerables y con menos posibilidades. 
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Al mismo tiempo, debo destacar que cuando se quiere instalar estas políticas que 
benefician a todo el pueblo, sin poder incrementar fuertemente los costos que 
repercuten con ganancias excesivas, los medios más poderosos tratan de impedirlo 
a toda costa.  
 
Hace mucho tiempo he detallado el egoísmo existente en muchos actores de este 
tiempo individualista. Lamentablemente, lo señalado sigue existiendo.  
 
Por ello, en mi país, se están entregando medios electrónicos con comunicación 
posible a internet de modo gratuito a muchos adolescentes que no cuentan con los 
mismos. Se está buscando armar una red de comunicación con conexión virtual, para 
ser usada en la educación.  Al igual, se busca ayudar a los padres a atender las 
posibilidades educativas de sus hijos. Si no estudian, nunca podrán crecer en 
demasía como seres pensantes. Y por ello es que los docentes han armado 
cuadernillos, que han hecho llegar a ciertos hogares. 
 
Si se logra concretar la Red Nacional de Virtualidad Gratuita para la Educación, este 
problema encuentra solución, aunque sea transitoria, mientras mejora la situación 
sanitaria de la población, y se reciben más vacunas para inmunizar a todos.  
 
En 2020 se han distribuido 39.645 netbooks en 7 provincias del Norte Grande y 20 
distritos del Conurbano Bonaerense; han entregado 14.289 tabletas. Se informó 
que entregaban en e l mismo tiempo 23.203 netbooks y 4.564 tabletas a Chaco, 
Corrientes, Misiones y Tucumán y 7218 computadoras en localidades de la 
Provincia de Buenos Aires, como 3 de febrero, Merlo, Lanús y Pilar. “Las misma 
estaban guardadas en los depósitos del Correo Argentino correspondientes a los 
años 2015, 2016, 2017 y 2018 que no habían sido distribuidos. Las netbooks 
llevaron un proceso de readecuación por encontrarse obsoletas: cambio de pilas y 
baterías como así también, actualización de sistemas operativos y contenido.” El 
Ministro Nacional de Educación de mi país señaló “la decisión del Presidente A. 
Fernández, que ha declarado como servicios públicos esenciales a la telefonía fija, 
móvil, Internet y la televisión paga con el fin de regular un servicio fundamental para 
los y las argentinas”. (publicado en Ministerio Nacional de Educación. 
www.Argentina.gob.ar/educacion) Esta cuestión ha acarreado muchísimos 
inconvenientes con empresarios, motivados por la causa señalada en párrafos 
anteriores. 
 
Se ha estudiado que la presencialidad educativa genera mayor cantidad de 
contagios. Eso ha sido demostrado con la enorme cantidad de casos de infectados 
con COVID, acontecidos en estos días de capricho y negación política de algunos 
gobernantes de provincias y ciudades que se oponen al gobierno nacional. Aunque 
la realidad de la situación de saturación del sistema de salud en las mismas, los está 
llevando a cambiar la actitud de arriesgar torpemente la vida de los alumnos y 
funcionarios docentes, exponiéndolos tan crudamente a la enfermedad que además 
de acarrear muerte, suele dejar secuelas muchas veces muy difícil de superar. 
 
Entiendo que el gran logro que puede tener un gobierno en esta realidad tal como 
se nos presenta, es preservar la vida de sus habitantes; son los seres pensantes que 
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tenemos para desarrollar luego un futuro más prominente y mejor desde éstos y 
otros ángulos de la vida.  
 
 Mi país ha perdido por causas muy conocidas, en la década de los años´70, casi dos 
generaciones de personas comprometidas con su patria y con la sociedad, buscando 
un bien común superior al que se les ofrecía al momento.  Es por ello que entiendo 
que no puede seguir perdiendo miles de seres que nacen en nuestra tierra, la que, 
además, ha sido tierra que ha recibido con amor a inmigrantes de toda Europa y 
diversas partes del mundo, cuando la realidad en sus países no era buena. 
 
Mirando la realidad, tal como se presenta, debemos apoyar la virtualidad de la 
educación, mientras sea indispensable. Ciertamente la formación de muchas 
virtudes sabemos pueden lograrse mucho mejor y más rápido con la cercanía, con 
el ejemplo, por el vínculo directo que brinda la presencialidad. Habrá que buscar los 
medios virtuales necesarios para conectarse por las vías nuevas que la tecnología 
permite, y requerir a los programadores e investigadores que desarrollen nuevas 
creaciones que faciliten la adquisición de lo que las presentes aún no logran 
favorecer. 
 
La educación debe continuar siempre, del mejor modo posible, pero necesita que no 
haya discrepancias sin fundamentos objetivos y reales, que contemplen la realidad 
toda como se presenta, para lograr la educación popular para todos en tiempos de 
pandemia. Es muy probable que estos alumnos de hoy sean grandes creadores en 
tiempos sanitarios buenos. 
 
Entonces podremos agradecer haber logrado conservar sus vidas y haber paliado 
las carencias con capacitaciones posteriores, cuando las cosas hayan mejorado. 
Siempre es posible mejor la situación.  
 
De alguna manera todos hemos participado a lo largo de nuestra vida en clases por 
tv, radio y a distancia por correo, más aún si se cuenta con internet para todos. Usar 
los celulares es fácil; casi todos los manejan con pericia; puede acontecer que falte 
el acceso gratuito a una buena comunicación digital.  
 
¡¡No hay que descartarlo, en tiempos de tanta necesidad e inseguridad sanitaria!! 
¡¡¡¡La vida vale oro, es única y propia de cada quien!!!! 
 
 


