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Introducción

Mtra. María Cristina Cuevas Gayosso

La presente obra denominada La Universidad Pedagógica Veracruzana 
durante la Pandemia: análisis desde sus distintas dimensiones, es una 
reflexión colectiva, resultado del interés investigativo de algunos 
de los integrantes del Departamento de Investigación de una ins-
titución formadora de docentes, la cual, tiene como función prin-
cipal la “formación de profesionales de la educación, la  investi-
gación en materia educativa y la difusión cultural de acuerdo a las 
necesidades del país” (Gaceta Oficial, 30 de septiembre de 1980).

Los autores y la autora, cuyas ideas se compilan en esta edición, 
comparten sus posicionamientos teóricos y paradigmas investiga-
tivos que les ayudan a comprender la compleja realidad, concreta-
mente en estos momentos de crisis sanitaria, que trastoca, de mane-
ra significativa, las condiciones de salud, la manera de ser docente, 
las emociones y motivaciones, así como las experiencias escolares 
de quienes se forman en la Universidad Pedagógica Veracruzana. 

En el primer capítulo, Oscar Valencia Aguilar, en su texto Las po-
líticas públicas educativas para fomentar la equidad y el acceso a la 
educación superior: el caso de la Universidad Pedagógica Veracruza-
na(UPV) durante la pandemia, plantea la necesidad de escudriñar 
sobre los mecanismos y estrategias que las universidades públicas 
y, específicamente la UPV, en el Estado de Veracruz,  implementó 
para enfrentar los retos que la contingencia sanitaria generó a ni-
vel mundial, y que debió ser resuelta de manera expedita y diversa, 
particularmente, en lo que respecta a las actividades educativas. El 
título mismo de este apartado, nos da una idea de lo que el investi-
gador considera necesario tomar en cuenta al momento de solventar 
la crisis socio-sanitaria: fomentar la equidad y el acceso a la edu-
cación superior, y cómo se percibe a lo largo de su exposición, son 
estos dos elementos los que guían su indagación. Es así que realiza

…una serie de preguntas para identificar el problema que enfrentó 
una universidad pública estatal formadora de docentes: ¿cómo apo-
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yar a los alumnos a continuar con sus estudios universitarios ante la 
nueva normalidad? ¿qué acciones de política pública educativa realizó 
esta universidad para fomentar la equidad en el acceso a la educación 
superior en el ciclo escolar 2020-2021? ¿cuáles son las características 
de los aspirantes que participaron en el proceso de ingreso a una uni-
versidad pública estatal enfocada a la formación inicente?  (p.3).Para 
intentar dar respuesta a sus inquietudes en palabras del autor, utilizó:

 La metodología […] mixta, con un alcance descriptivo, to-
mando en cuenta la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 
2002), con la que se mostró la información a partir de la reco-
pilación de datos. En el elemento cualitativo, para identificar 
la aplicación de políticas públicas educativas para fomentar la 
promoción de la equidad a la educación superior –desde una 
perspectiva postdecisional–, se realizó un análisis documental 
retrospectivo. Con relación al apartado cuantitativo, se integró 
una base de datos que se integró derivado de la aplicación de 
la estrategia académica para mostrar el logro de los aspiran-
tes a ingresar a la universidad, en este elemento de análisis se 
describen los referentes cuantitativos de los aspirantes, que 
permite hacer un comparativo de los promedios obtenidos, así 
como la caracterización de los mismos. (p.4) 

La importancia de un estudio de estas características, se debe al 
reto mayúsculo que la institución en comento enfrenta, debido a 
que esta Institución de Educación Superior (IES) atiende a (periodo 
2020-2021) 3,610 alumnos en 2 licenciaturas, 1 especialidad, 6 di-
plomados, 4 maestrías y 1 doctorado en 15 Centros Regionales (CRE) 
en el estado de Veracruz (Gobierno del Estado de Veracruz, 2018). 
Para la atención de las actividades escolares, la UPV cuenta con 15 
Centros Regionales: Pánuco, Tantoyuca, Naranjos, Tuxpan, Pa-
pantla, Martínez de la Torre, Xalapa, Coatepec, Veracruz, Córdoba, 
Orizaba, Ciudad Mendoza, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Mi-
natitlán (UPV, 2020). Dichos centros, se instalaron con la finalidad 
de “llevar la instrucción y formación a los ámbitos marginados en el 
norte y sur del estado, con beneficio especialmente para los profeso-
res de educación primaria, quienes podrían acudir a dichos núcleos 
urbanos para formarse y actualizarse” (Ordónez, 2018, pág. 90).

En el segundo apartado, titulado La Experiencia Escolar de los Estu-
diantes de la UPV durante la pandemia, el interés de Erick Hernández 
Ferrer,  radica en:
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 destacar la acción de los actores (en este caso: los estudian-
tes), respecto a su experiencia escolar durante el periodo de 
confinamiento que les impidió asistir físicamente a las insta-
laciones; pues, qué y cómo lo hicieron, es decir: sus estrategias 
y motivaciones, resultan en preguntas relevantes para el cam-
po de estudio sobre los estudiantes, en concreto, de Educación 
Superior. […] la investigación se basó en una postura interpre-
tativa-hermenéutica, donde la etnografía fue su enfoque cen-
tral, pues la intención fue brindar un panorama con sentido 
antropológico de esa experiencia.(p.24) 

Cabe resaltar, que el autor privilegió  la llamada etnográfica en lí-
nea, “los estudiantes pudieron participar expresándose por medio 
de un cuestionario y en la realización de grupos focales con repre-
sentantes de todos los Centros Regionales de Estudio  con los que 
cuenta la institución” (p24); a través de sus indagaciones, Hernán-
dez Ferrer contextualiza las condiciones vividas y sentidas por los 
estudiantes al haber migrado sus procesos de aprendizaje al espa-
cio virtual y aun cuando “esta acción permitió a los estudiantes de 
la UPV continuar los estudios, es importante preguntarse: ¿cómo ha 
sido significada la experiencia escolar durante la pandemia?” (p.25).

A lo largo del texto, se percibe la indisoluble relación que permea en 
la configuración de las identidades estudiantiles a partir de la cultura 
escolar que se desarrolla en el colegio, manifestándose, de manera 
clara, en el  “emplazamiento analítico, en tanto que se enfatizará ‘la 
vertiente subjetiva del sistema escolar’ (Dubet & Martuccelli, 1998, 
pág. 14), se configuró un enfoque a partir de los planteamientos de la 
Antropología Crítica de la Acción (Bensa, 2015, 2016; Viqueira, 2016) y 
la Antropología Simbólica e Interpretativa (Geertz, 2003), esto con la 
intención de resaltar la acción del sujeto (en este caso los estudiantes) 
dentro de las estructuras sociales (como lo son las escuelas)” (p.27).

En su artículo, El sentir de los aprendientes de la UPV durante la cri-
sis sanitaria por COVID19, diferencias por género, José Luis Soto Or-
tiz, narra las condiciones bajo las cuales, los procesos de enseñan-
za-aprendizaje tuvieron que adaptarse a la situación de emergencia 
que propició el confinamiento provocado por la contingencia sanita-
ria, pasando de la presencialidad al trabajo a distancia.  

Su interés radica en demostrar que “a pesar de los ajustes reali-
zados para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, es-
tos presentan un reto para los mediadores y aprendientes. En pri-
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mer lugar, dado que, en el modelo educativo de la UPV se privilegia el 
trabajo autónomo y auto organizado, el migrar al trabajo a distancia 
puede dar la pauta a que se conservó la característica pedagógica en 
la que los aprendientes que ya estaban inmersos. En segundo lugar, 
resulta de interés rescatar las percepciones de los alumnos de nuevo 
ingreso en el ciclo 2020-2021 dado que les tocó comenzar su forma-
ción en el trabajo a distancia por la propia crisis sanitaria en la que se 
encontraba la población”.

Un elemento medular a considerar en el trabajo a distancia es el 
estrés, tal como lo enuncia Soto Ortíz:  

En el contexto, de llevar la formación en un ambiente de 
aprendizaje a distancia haciendo uso de las tecnologías de la 
información y comunicación pueden propiciar situaciones de 
estrés1. Lo anterior es debido a la adaptación de las tecnologías 
en el proceso de aprendizaje provocado por la ‘crisis de la di-
gitalización de la educación’ (Sanz, Sáinz y Capilla, 2020). Esta 
crisis, no solo se origina por la adecuación de las didácticas pe-
dagógicas en la modalidad a distancia, sino que, también pone 
de manifiesto la brecha socioeconómica de los aprendientes, 
ya que no todos cuentan con la misma conectividad (servicio 
de internet), equipo de cómputo (computadoras, laptop, ta-
bletas) y/o habilidades para el manejo de las aplicaciones ne-
cesarias para las clases en línea (Soto, 2021).

De ahí, que el objetivo de su investigación sea “analizar las percep-
ciones y actitudes de los aprendientes de la Licenciatura de Educación 
Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana en el contexto de la 
pandemia”. Para ello, eligió a 3,447 estudiantes inscritos, en el semes-
tre y periodos par y non de febrero a julio de 2021, mismos que se en-
cuentran distribuidos en las diferentes zonas del estado de Veracruz.

La relevancia de un estudio de tales características en el contex-
to de la UPV, radica justamente, en la sensibilidad que muestra el 
autor al considerar necesario escudriñar en el sentir de los apren-
dientes ante las condiciones de incertidumbre que enfrentan en sus 
procesos formativos y, sobre todo, las condiciones emocionales y 
contextuales que viven; en la importancia que otorga a considerar 
la diversidad cultural como un elemento a tomar en cuenta en el 

1. El estrés Steptoe y Ayers (2004) lo definen como una situación psicológica que se desarrolla en interacción 
entre el sujeto y el ambiente, en el cual, una situación o condición interna o externa, es valorada por la persona como 
una alteración a su situación personal.
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momento en el que las instituciones de educación, no solo del ni-
vel superior,  diseñan estrategias educativas en momentos de crisis. 

Por su parte, en el apartado cuatro, Gonzalo González Osorio, en 
su texto Darle la vuelta a mi clase La aplicación del aula invertida (fli-
pped classroom), como enfoque pedagógico durante la pandemia, en 
una narrativa de corte autobiográfico, da cuenta de las adecuacio-
nes que realizó al enfrentar, de manera drástica, la realidad que la 
pandemia estaba provocando y que afectaba  considerablemente, su 
modo de ser docente. El autor, relata lo que le significó esta vivencia: 

“Diseñar una experiencia pedagógica mediante el aula inver-
tida me ayudó a salir de la zona de confort en que me encon-
traba, fue una oportunidad para reinventarme e invitar a mis 
alumnos a experimentar una nueva forma de acercarse al co-
nocimiento, pero que indudablemente requiere de organiza-
ción y mucho trabajo. Además, vivir la aplicación del flipped 
classroom durante la formación de docentes es un referente 
que en la práctica personal les brinda a los alumnos elementos 
fundamentales para que en el futuro lo apliquen en su media-
ción pedagógica.” 

Mientras se va adentrando en los detalles de lo que representa un 
aula invertida (flipped classroom)  para la práctica educativa, se ad-
vierte la urgente necesidad que González Osorio manifiesta con re-
lación a compartir las historias que, día con día, se construyen desde 
el ámbito educativo.

En palabras del autor, “Por eso considero que escribir mi experien-
cia pedagógica es importante por diversas razones. La primera es re-
gistrar mis éxitos y desaciertos durante la pandemia como mediador 
pedagógico, lo que me será de utilidad para enfrentar futuros esce-
narios similares; además de proponer otras formas de trabajo docen-
te al interior de la UPV y someterlas a discusión y estudio; también 
considero que servirá para motivar tanto a mis compañeros docentes 
como a los alumnos de la LEB para que plasmen sus vivencias y su-
peren la resistencia que existe para escribir en el ámbito educativo.” 

Contar nuestras historias, especialmente en estos momentos 
de crisis sanitaria, pone en el centro de la discusión educativa 
a los docentes y sus narraciones pedagógicas. Es indispensable 
que enfrentemos otras formas de dar a conocer lo que sucede 
en el sector educativo y que narremos en nuestras propias pa-
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labras las vivencias positivas y negativas que estamos experi-
mentando durante la mediación pedagógica (p.60). 

A lo anterior, es importante señalar que en la UPV, se cuenta con un 
modelo educativo denominado Horizonte Educativo (Velasco, Pere-
do, Fuentes, González, & López, 2016), el cual, involucra a la media-
ción pedagógica que invita a “desarrollar el pensamiento divergente 
[…] esencial en el proceso de aprender en el aprender, lo que coadyu-
va a transitar de la ausencia de la emergencia de un comportamiento 
efectivo, permanente.” (pág. 139). Este horizonte está fundamen-
tado en  aprender en el aprender y cuya tesis establece que para la 
formación inicial de los docentes, se requiere incorporar elemen-
tos como la autoorganización, la autonomía, la creatividad, la co-
municación, el lenguaje, la intersubjetividad (trabajo colaborativo), 
la ética, la interculturalidad, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (Velasco, Peredo, Fuentes, González, & López, 2016). 

En el capítulo quinto, denominado Razones de Elección de la UPV y 
Motivaciones de Estudio durante la Pandemia de la COVID-19: el caso de 
los Estudiantes de Posgrado, Erick Hernández Ferrer, expone los re-
sultados de una investigación cuyo propósito principal, es “mostrar 
desde la voz de los estudiantes de posgrado cuáles han sido sus moti-
vaciones para continuar sus estudios durante este periodo pandémi-
co. Para ello, se ha recurrido a un enfoque etnográfico y centrado en la 
acción del sujeto, con la intención de explicar dichas motivaciones.” 

Recurre a los planteamientos de la Antropología Simbólica e In-
terpretativa (Geertz, 2003) y de la Antropología Crítica de la Acción 
(ACA), (A. Bensa (2015, 2016; Viqueira, 2016), con la intención de:

 dar a conocer a la institución escolar desde la interpretación de 
las propias voces de sus actores, algo que muy pocas veces su-
cede en el ámbito educativo, pues los estudios suelen enfocarse 
desde la postura del análisis de políticas y este tipo de análisis 
muchas veces los olvida u oculta tras el poder estructural de las 
políticas o por la propia dinámica que imprime la vida cotidia-
na. (p.84) 

Hernández Ferrer, realizó el “análisis descriptivo de un cuestiona-
rio aplicado en línea, el cual estuvo dirigido a toda la comunidad estu-
diantil de la UPV, pero lo aquí presentado corresponde solo a los estu-
diantes del nivel de posgrado (especialidad, maestría y doctorado), en 
el que participaron 371 estudiantes de todos los Centros Regionales de 
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Estudio (CRE) en donde se ofrecen los programas, lo que representó el 
90% de toda la comunidad universitaria matriculados en dicho nivel…”

 El mérito de un estudio como el que aquí se presenta, radica en  
adentrarnos a 

las elaboraciones simbólico-institucionales que se construyen 
dentro del ámbito educativo y (que resaltan) la acción del su-
jeto, y es por ello que se le conceptualiza como “sujetos activos 
que persiguen fines concretos (…), que experimentan medios 
distintos para alcanzarlos, que buscan el reconocimiento so-
cial, que dudan y reflexionan críticamente sobre sus errores y 
aciertos” (Viqueira, 2016). (p.85) 

Angélica Ortiz Pérez en su trabajo La salud de los docentes en el 
contexto de la COVID-19: Reflexiones desde UPV,  se planteó describir 
“el estado de salud de los/las docentes, localizados en su mayoría 
en Veracruz y en otros estados de la República Mexicana en el con-
texto de la COVID-19, considerando que, para cumplir este objeti-
vo, [debía] conocer primero las características sociodemográficas 
de la población de estudio y de empleo de los/las docentes, asimis-
mo indagar sobre las principales enfermedades de los/las docen-
tes, así como describir el índice de salud global obtenido en los/
las docentes y comparar estos resultados según el sexo. Esto con el 
fin de tener información detallada de los docentes y que posterior 
a ella podamos realizar propuestas específicas de intervención.”

Es una  investigación de corte cuantitativo, descriptivo y transver-
sal, 

mediante la aplicación del instrumento autoaplicable Cues-
tionario de Salud Docente (Fernández-Puig et al., 2015). El 
instrumento fue ajustado para la población mexicana y pilo-
tado previo a su implementación. El cuestionario se digitalizó 
mediante Google Forms® y se distribuyó a través de medios 
electrónicos (Facebook®, WhatsApp® y correo electrónico). 
Se realizó un muestreo a   conveniencia. La recolección de in-
formación se dio del 03 de marzo 2021 al 22 de marzo de 2021.
(p.117) 

La autora enuncia que su interés en este tema, surge a partir de lo 
expuesto “En un estudio comparativo realizado por UNESCO (2005) 
en seis países de Latinoamérica (Argentina, Chile, Ecuador, Méxi-
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co, Perú y Uruguay), los docentes resaltan mayoritariamente que las 
tareas docentes invaden los espacios extralaborales y domésticos, 
dejando muy poco tiempo al descanso. Así preparar clases, mate-
rial didáctico, actividades extra-programáticas y asistir a cursos o 
capacitaciones suelen ser realizados fuera del horario de trabajo. A 
esto, se agrega que algunos maestros realizan trabajos adicionales 
(relacionados o no con la docencia) para obtener un segundo ingre-
so económico. Todo esto disminuye los espacios necesarios para el 
descanso y actividades de esparcimiento, convirtiéndose en un gra-
ve factor de riesgo para la salud docente. (Joseph, 2016)” BANDO 

Por ello, decide plantear las siguientes preguntas que guia-
ran su investigación: ¿cuál es el estado de salud de los docen-
tes en el contexto de la COVID-19? y ¿existen diferencias signi-
ficativas en el índice de salud docente entre hombres y mujeres?

Los resultados obtenidos por Ortiz Pérez, dan cuenta de la impor-
tancia que significa conocer “las patologías la salud de los docentes 
en el contexto de la COVID-19.  Las patologías crónicas más frecuen-
tes diagnosticadas en los/as docentes no dista mucho de la situación 
epidemiológica del resto de la población”  (INEGI, n.d.); sin embar-
go, su identificación puede ser una oportunidad para profundizar en 
futuras investigaciones cómo relacionan el padecer una enfermedad 
crónica, con su práctica docente. […] “el investigar la salud docente 
permitirá planificar intervenciones para aminorar el impacto en los 
y las docentes y mejorar el aprendizaje de los estudiantes”. (p.122)

La riqueza del texto radica en la perspectiva inter y multidiscipli-
nar que imprimen las trayectorias profesionales, académicas e in-
vestigativas de quienes comparten sus estudios y resultados, es por 
ello, que a lo largo de las narrativas podemos percibir que el ámbi-
to educativo, se desdobla desde la mirada de la propia investigación 
educativa, las políticas públicas, la praxis educativa y la salud pública. 
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Las políticas públicas educativas para fomentar la 
equidad y el acceso a la educación superior: el caso de la 

UPV durante la pandemia

Dr. Oscar Valencia Aguilar 

En México, durante el año 2019, se realizó una reforma educativa que 
garantiza, entre otras cosas, la educación superior, por lo que el ac-
ceso a los servicios educativos se identificó como un tema de inves-
tigación ya que, en términos de la Fracción X, adicionada al Artículo 
Tercero Constitucional, será obligatoria. Es decir, corresponde al Es-
tado esta obligación mediante el ofrecimiento de oportunidades de 
acceso a todo aspirante (Educación Futura, 2019).

Se identifica como elemento utópico, pero no imposible, el proceso 
de gratuidad y garantía de acceso a la educación superior descrito 
en ese apartado jurídico. Técnicamente, se requiere un arduo trabajo 
por parte del gobierno de México, para atender la reforma educativa 
de 2019. 

Sin embargo, en 2020, en México, a partir del mes de marzo, se 
atendieron las recomendaciones internacionales para cuidar a la po-
blación de la pandemia derivada por la COVID-19. Esto implicó un 
aislamiento social que provocó una nueva normalidad, lo que derivó 
en diversos ajustes en el ámbito educativo: primero, una cuarentena 
a partir del 20 de marzo de 2020; en un segundo momento, el cierre 
del ciclo escolar 2019-2020 en estas condiciones y; en tercer lugar, el 
inicio del correspondiente a 2020-2021. Se cerraron los planteles es-
colares, pero no se dejó de atender la educación. Es decir, el cierre fí-
sico de la escuela implicó realizar procesos de innovación inmediata, 
para dar continuidad a las actividades académicas: en términos sen-
cillos, la escuela se cerró, la educación no se detuvo en la pandemia. 

En este contexto, es importante identificar que el concepto macro 
de política pública “establece líneas de acción para abordar proble-
mas o para proporcionar bienes y servicios a sectores de la sociedad… 
se especifica el diseño de una política pública para lograr un fin pú-
blico” (May, 2018, p. 149). Tiene como “objetivo la consistencia en 
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la aplicación de normas y valores autorizados en diversos grupos y 
comunidades” (Rizvi y Lingard, 2013, p. 32), esto por parte del Esta-
do; es decir “es una actividad estatal y se desarrolla en la estructura 
burocrática del Estado educativo” (Rizvi y Lingard, 2013, p. 40).

Si bien es cierto, las políticas públicas educativas en México fue-
ron claramente diseñadas y delineadas con los programas Aprende en 
casa (versión I y II), como lo explica Compaña (2020), fueron dirigi-
dos de manera específica a educación básica y media superior, con el 
que se intentó dar continuidad a los aprendizajes de forma equitativa 
e inclusiva, además de poner los cimientos para desarrollar nuevas 
formas de educar, adaptables a cualquier tipo de escenario, pero con 
grandes limitaciones, no son equitativas ni inclusivas, pues hay un 
amplio sector de la población que no se ha podido atender y al que se 
le mantiene excluido de tal beneficio, principalmente en lo pedagó-
gico por la falta de retroalimentación (pp. 100 – 113).

Para el ingreso a la educación superior, fue diferenciado y en su 
momento con diversas complicaciones por las limitaciones existen-
tes. Ante este contexto nacional, se realizan una serie de preguntas 
para identificar el problema que enfrentó la Universidad Pedagógica 
Veracruzana: ¿cómo apoyar a los alumnos a continar con sus estudios 
universitarios ante la nueva normalidad? ¿qué acciones de política 
pública educativa realizó esta universidad para fomentar la equidad 
en el acceso a la educación superior en el ciclo escolar 2020-2021?, 
¿cuáles son las características de los aspirantes que participaron en 
el proceso de ingreso a una universidad pública estatal enfocada a la 
formación inicial docente?  

Las interrogantes anteriores muestran una problemática a manera 
de pregunta de investigación, ¿cuáles fueron las prácticas de polí-
tica pública educativa que desarrolló una institución formadora de 
docentes estatal para fomentar la equidad en el acceso a la educa-
ción superior, ante la nueva normalidad para iniciar el ciclo escolar 
2020-2021? Ante esto, se delinea un objetivo general que se entiende 
como: describir las prácticas de política pública educativa que se im-
plementó en una universidad pública estatal para atender la equidad 
en el acceso a la educación superior, ante la nueva normalidad para el 
ciclo escolar 2020-2021, a fin de develar la dimensión sustantiva en 
el análisis de las políticas públicas educativas.

La metododología que se utilizó es mixta, con un alcance descrip-
tivo, tomando en cuenta la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 
2002), con la que se mostró la información a partir de la recopilación 
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de datos. En el elemento cualitativo, para identificar la aplicación 
de políticas públicas educativas para formentar la promoción de la 
equidad a la educación superior –desde una perspectiva postdeci-
sional–, se realizó un análisis documental retrospectivo. Con rela-
ción al apartado cuantitativo, se integró una base de datos derivado 
de la aplicación de la estrategia académica para mostrar el logro de 
los aspirantes a ingresar a la universidad, en este elemento de aná-
lisis, se describen los referentes cuantitativos de los aspirantes, que 
permite hacer un comparativo de los promedios obtenidos, así como 
la caractarización de los mismos. 

Es decir, la fuente de los datos con los que se realizó el presente 
estudio para identificar este proceso de ingreso en esta nueva norma-
lidad ocasionada por la COVID-19, fue documental.  Se destaca que el 
presente documento sirve como elemento para generar investiga-
ción educativa, en términos de Reimers y McGinn (2000), “la utili-
zación de investigación [educativa] no solo ayuda a los tomadores de 
decisiones a elegir cursos de acción sino a identificar cuáles son sus 
opciones” (p. 10).

Las definiciones de: equidad en eL acceso a La educación superior así 
como de Las poLíticas púbLicas educativas

Con respecto a la equidad en el acceso a la educación superior, se re-
visaron estudios de Lemaitre (2005), Espinoza et al., (2009), Rawls 
(2002), McCowan (2016), UNESCO (1998), Brighouse y Swift (2006), 
Silva (2014). Para las políticas públicas se retomó la perspectiva de 
Dye (2005), Valenti y Flores (2009), Aguilar (2004), Parsons (2007), 
Villarreal (2010) y para las políticas públicas educativas se retoma a 
Zorrilla & Villa (2003). 

Para entender el referente teórico de la equidad en el acceso a la 
educación superior, es importante retomar de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO, por sus siglas en inglés) (1998) el documento de la Conferencia 
Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y acción, 
en específico el texto de La Educación superior en el siglo XXI, visión y 
acción: informe final, que expresa que “de conformidad con el párrafo 
1 del Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el acceso a la educación superior ha de ser igual para todos, en fun-
ción de los méritos respectivos” (UNESCO, 1998, p. 2); es decir, como 
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política global existe una equidad de oportunidades, siempre y cuan-
do se atiendan los méritos respectivos.

Esto último, difiere con la realidad de los países, ya que en la ac-
tualidad, no están disponibles los recursos para instalar el sistema 
educativo de educación superior que se requiere (McCowan, 2016). 
Por otro lado, “la falta de recursos actuales no debiera limitarnos 
para pensar sobre una distribución justa” (McCowan, 2016, p. 16). El 
término de equidad, en algunos textos, se concibe como una incli-
nación hacia la justicia, en un sentido opuesto a la igualdad; este sig-
nificado se aproxima al de igualdad de oportunidades. Por lo que, los 
temas de equidad, son caracterizados por el mismo nivel de debate 
que las encontradas para definir la justicia.

Para llegar a un entendimiento de la equidad, es considera-
ble atener la diferenciación entre igualitarista y suficientaris-
ta en torno a la justicia social, estos elementos fueron desarrolla-
dos de manera ámplia en los textos de Brighouse y Swift (2006). 
No se puede dejar de ver los principios de Rawls (2002), teóri-
co de la filosofía política de los años setenta quien hizo un seña-
lamiento muy claro para garantizar un estado de justicia social: 

Cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esque-
ma plenamente adecuado de libertades básicas iguales que sea 
compatible con un esquema similar de libertades para todos. 
Igualdad equitativa de oportunidades; y, en segundo lugar, las 
desigualdades deben redundar en un mayor beneficio de los 
miembros menos aventajados de la sociedad (Rawls, 2002, p. 
73).

Con base en lo planteado por diversos autores, se retoma que, para 
realizar una aproximación hacia el marco conceptual de las políti-
cas de educación superior sean equitativas o no, en el presente do-
cumento se retoman los conceptos de disponibilidad, accesibilidad y 
horizontalidad, como lo menciona McCowan (2016). La disponibili-
dad se entiende por el número de espacios disponibles en las IES, esto 
conlleva pensar en los docentes, equipamiento, por mencionar al-
gunos; para el elemento de accesibilidad es importante visualizar los 
aranceles económicos, exámenes de ingreso, la localización geográ-
fica de las escuelas, por describir algunas que podrían generar pro-
blemas de estratificación; y, la horizontalidad que se expresa por una 
alta calidad y reconocimiento consistente en las escuelas. (pp. 31-33)   
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En términos de Espinoza et al,. (2009), retoman un referente teó-
rico sobre conceptos de igualdad y equidad, y emiten una definición 
desde un modelo de equidad y se expresa como “garantizar que to-
das las personas que tienen las mismas necesidades, capacidades y 
logros obtengan la misma cantidad de recursos financieros, sociales 
y culturales” (p. 99),  retomando diversas dimensiones: acceso, per-
manencia, logro, resultados. 

Por otro lado, el estudio de Lemaitre (2015) que busca entender el 
concepto de equidad en la educación superior, para el caso chileno, lo 
menciona como un concepto extremadamente complejo. Describe los 
elementos a considerar, y coincide (en lo general) con los menciona-
dos por McCowan, pero agrega el elemento de los resultados y se refie-
re a que, entre más alto el nivel de estudios obtenidos, se vería refle-
jado en el nivel de ingresos económicos de las personas. (pp. 77-78). 

Desde otra perpectiva, Silva (2014), hace un análisis de los diferen-
tes instrumentos jurídicos que están vigentes en México para mos-
trar el sustento y entender la equidad desde una visión normativa. 
Además de este análisis, advierte que en las sociedades de América 
Latina, se visualizan desigualdades y con diversas estratificacio-
nes, por lo que muestra que existen dos factores que no dependen 
de los alumnos y que participan en su rendimiento ocasionando 
una distorción en los procesos de selección: i) capital cultural (en-
tendido como el ambiente con el que ha crecido y vive); y ii) cali-
dad de la escuela (es el andamiaje académico en el que se desarrolló) 
(p. 26). Por lo que, explica que la equidad en educación superior es: 

… distribuir los recursos y procesos educativos de manera que 
los jóvenes provenientes de los estratos sociales más desfavo-
recidos tengan acceso a una educación de calidad y desarrollen 
procesos de aprendizaje significativos que les permitan be-
neficiarse de la misma para mejorar sus condiciones de vida… 
(Silva, 2004, pp. 26-27)

Asimismo, esta autora menciona también tres grandes compo-
nentes en educación superior: acceso efectivo (opciones educativos 
relevantes), permanencia (procesos de aprendizajes significativos) 
y  resultados (beneficios de la escolaridad). Para efectos del pre-
sente documento se adopta la definición de esta última autora que 
coincide con los teóricos ya señalados y, el análisis de los datos y sus 
respectivos resultados, se realizó a partir de la vertiente del acceso. 
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En ese mismo orden de ideas, la diversidad en la noción política pú-
blica es abundante y altamente significativa en contenido. Las nocio-
nes política, las políticas y lo político, proceden de la palabra política, la 
cual resulta ser el término más socializado en el espacio público para 
referir a las acciones, los procesos y actores de la esfera de gobierno.

En el ámbito de las políticas públicas, las aportaciones de Bazúa y 
Valenti (1995) y Del Castillo y Méndez (2006) esclarecen la distin-
ción entre la política y las políticas, a partir de las diferencias con-
ceptuales respecto a los anglicismos polity, politics y policy. En el caso 
de polity, en singular, debe entenderse lo relativo al Estado, es de-
cir, al conjunto de instituciones que regulan la vida en un territorio 
específico; politics, refiere a la lucha por el poder (conflicto de inte-
rés); y policy (en castellano), es política (Parsons, 2007, pp. XIX-XX). 

Sin embargo, desde la óptica de Villareal, politics, alude a la po-
lítica en cuanto al “conjunto de prácticas e instituciones a través 
de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coe-
xistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo 
político” (Villarreal, 2010, p. 262). Respecto a policy, es importan-
te destacar, que no tiene un equivalente semántico en español; de 
modo tal, que en el idioma inglés se entienda por esta noción a las 
estrategias de intervención y acción de un gobierno con la intención 
de mejorar el estado de las cosas, resolver un problema público o 
procurar el bien público, esto es las políticas públicas. Ver tabla 1. 

Tabla 1. Diferencias o dimensiones de la Política

Estructura Procesos Resultados

Instituciones 
que regulan la 
vida en un de-
terminado te-
rritorio.

Prácticas e instituciones a 
través de las cuales, se crea 
un determinado orden, or-
ganizando la coexistencia 
humana en el contexto de 
la conflictividad derivada 
de lo político. La asociación 
con las autoridades de go-
bierno.

Estrategias de inter-
vención y acción de un 
gobierno, por ejemplo 
políticas públicas para 
atender problemas públi-
cos.

Polity Politics Policy

Fuente: Retomado de Las tres dimensiones de la política (Villarreal, 2010, pág. 263).
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Así, con la intención de contribuir a la explicación y comprensión 
del concepto de política pública, a continuación, se muestran algunas 
unidades de sentido –configuradas y otorgadas desde distintos locus 
de enunciación– que resultan útiles en virtud de que precisan rasgos 
de identidad de la política pública en tanto disciplina. Para Dye (2005), 
la política pública es todo aquello que los gobiernos escogen hacer o 
no hacer. Son instrumentos del gobierno que conllevan elementos 
determinantes en su generación y en su establecimiento: actores, 
procesos y formas organizativas. Su reto está en la implementación.

Desde otra perspectiva se identifica como una disciplina que “es-
tudia los problemas públicos y decisiones a través de la utilización 
de enfoques multidisciplinarios y multimetódicos con el propósito 
fundamental de resolver problemas que obstaculizan el bienestar 
público” (Valenti y Flores, 2009, p. 170). O como lo señala Aguilar:

El objetivo disciplinario de la Política Pública, las Policy Scien-
ces/Policy Analysist, desde su fundación académica en los años 
cincuenta, consistió en estudiar y racionalizar la policy-deci-
sion making, el proceso de diseño-decisión de las políticas para 
fines públicos (Aguilar, 2004, p. 24). 

Desde las Ciencias Políticas, el análisis de las políticas públi-
cas tiene dos orientaciones: el estudio del proceso de las polí-
ticas y el estudio del conocimiento en el proceso de las políti-
cas (Parsons, 2007 y Aguilar, 2004). Ambos tipos de análisis, 
aunque concomitantes, se distinguen básicamente en cuanto 
a que el primero focaliza en el proceso de políticas (policy pro-
cess) para la resolución de problemas –problem  solving (Aguilar, 
2004, p. 35)– y el segundo, en el proceso de toma de decisiones.

A lo anterior, se destaca que en la literatura se encuentran di-
ferentes modelos del ciclo de las políticas, la mayoría se iden-
tifican con cinco pasos en la que a cada cual corresponden un 
sistema de acción específico, actores y relaciones particula-
res, así como compromisos y estructuras sociales. Ver Tabla 2.
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Tabla 2: Ciclo de las políticas públicas

I. Identifi-
cación de un 

problema pú-
blico

II. Formu-
lación de 

soluciones

III. Toma de 
decisión

IV. Imple-
mentación

V. Evalua-
ción

Apreciación de 
los aconteci-
mientos.
Definición de 
un problema.
Agregado de 
intereses.
Organización 
de las deman-
das.
R e p r e s e n t a -
ción y acceso 
ante las auto-
ridades públi-
cas.

Elaboración 
de propues-
tas. Estudio 
de solucio-
nes.
Adecuación 
de los crite-
rios.

Creación de 
una coali-
ción.
Legitimación 
de una políti-
ca elegida.

Ejecución.
Gestión y 
administra-
ción.
Producción 
de efectos.

Reacciones 
a la acción.
Juicio sobre 
los efectos.
Expresión.

Demanda de la 
acción pública.

P r o p u e s t a 
de una res-
puesta.

Política efec-
tiva de ac-
ción.

Impacto so-
bre el terre-
no.

Acción po-
lítica o re-
ajuste.

Fuente: Elaboración propia a partir de Villarreal (2010).

El análisis de las políticas públicas puede tener dos grandes ver-
tientes: 

• El insumo de su creación (predecisión, que implica la identifi-
cación del problema público, la organización, entre otros); y,

• La revisión de sus resultados (postdecisión, como la aplica-
ción, interpretación, evaluación, entre otros) (Parsons, 2007, 
pp. 53-59). 

Para el caso de las políticas públicas educativas, se retoma como lo 
expresaron Zorrilla y Villa (2003) en el texto de Políticas educativas 
educación básica. Educación media superior, y las mencionan de la si-
guiente manera:  

[…] conjunto de orientaciones, lineamientos o criterios de ca-
rácter estratégico, es decir, destinados a facilitar el logro de 
determinadas finalidades en las que pueda sustentarse la rele-
vancia, eficacia, eficiencia, impacto o equidad de las decisiones 
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que se adopten y las acciones que se emprendan con el propó-
sito de atender o cambiar los insumos, procesos y productos de 
un sistema educativo. (p. 32).

Para cerrar este básico apartado teórico, se retoma la dimensión de 
análisis de las políticas públicas, en este caso, la sustantiva. la cual 
“corresponde al proceso de formulación de políticas y toma de deci-
siones” (Villarrea, 2010, p. 266).

Los primeros resuLtados 

Los procesos de ingreso a la universidad en tiempos de pandemia, 
se tuvieron que ajustar a los ámbitos de innovación, lo que “implica 
de valor con el fin de resolver problemas o satisfacer necesidades… 
las innovaciones puden variar según el grado: incrementales, evolu-
tivas y revolucionarias” (Reimers y Marmolejo, 2021, p. 381). En este 
sentido, para la UPV, el proceso de innovación que generó fue evolu-
tiva, en el sentido de que la Universidad tuvo que ampliar las ofertas 
para los aspirantes y encontrar nuevas formas de ofrecer el servicio. 

Ahora, para hablar de los resultados iniciales, este espacio se divide 
en dos grandes aspectos: i) El análisis predecisional de las políticas 
públicas educativas en la UPV, que muestra la revisión del apartado 
cualitativo; ii) Los aspirantes que se incorporaron en el ciclo escolar 
2020-2021, con el análisis cuantitativo. No se pretende mencionar 
que es un análisis exhaustivo ni definitivo, sin embargo, se acerca 
(para efectos del presente texto) a una mirada de los primeros re-
sultados. 

i) El análisis predecisional de las políticas públicas educativas en la UPV 
para promover la equidad en el acceso a la educación superior.

En este apartado, es importante destacar que el análisis predeci-
sional, implica las tres pasos del ciclo de políticas públicas (Villa-
rreal, 2010): 1. Identificación de un problema público; 2. Formulación 
de soluciones; y 3. Toma de decisión. Los apartados 4. Implemen-
tación y 5. Evaluación, corresponden al análisis postdecisional. 

Paso 1. Identifiación de un problema público. Se expresa que uno de 
los inconvenientes por la pandemia es el encierro social, esta nueva 
normalidad, obligó a todas las escuelas a cerrar el quehacer académico 
in situ y trasladar la atención académica a los medios electrónicos: video 
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charlas (Zoom, Google Meet, Microsoft Skype, por mencionar algunos), 
uso de plataformas educativas (Google Classroom, Edmodo, Microsoft 
Teams, entre otros). Esto, para atender las clases por medios digitales.

En pasados ciclos escolares, el ingreso a la educación superior era 
a través de exámenes de ingreso a las universidades. Estas evalua-
ciones, medían el desempeño de los aspirantes para poder obtener 
un lugar dentro de las instituciones educativas, espacios por demás 
limitados y bastante solicitados. Con la crisis por COVID-19, algunas 
IES tuvieron complicaciones por la aplicación del referido examen 
en el ciclo escolar 2020-2021, como ejemplo, algunas escuelas como 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Universidad de Guada-
lajara (UdeG), aceptaron a alumnos sin concurso de ingreso. La Uni-
versidad Autónoma de Coahuila, realizó un examen en línea (a tra-
vés de una empresa privada que ofreció los resultados encriptados). 

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
postergó, en dos ocasiones, su examen de ingreso por la pandemia. 
(Sánchez, 2020). Este último dato, permitió identificar que algunas 
IES aún cuentan con problemas de logística para determinar qué as-
pirantes pueden ser aceptados dentro de sus aulas para cursar los di-
ferentes programas de educación superior que ofrecen. Para la UPV, 
este inconveniente, es todavía mayor por diferentes circunstancias: 
a) no cuenta con una infraestructura física propia (por su funda-
ción y visión social de actualización al magisterio); b) la plataforma 
educativa de su licenciatura está elaborada en Moodle (ver https://
upvv.clavijero.edu.mx/login/) pero está instalada en un servidor de 
otra institución; y, c) en procesos de ingresos anteriores, la única 
forma de ingresar era por medio de un examen aplicado por el Cen-
tro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 

Paso 2. Formulación de soluciones. Se llevaron a cabo diversos 
análisis para afrontar este inconveniente que se generó como pro-
blema público de la UPV; uno de ellos, fue realizar el examen del 
CENEVAL, pero esto significaría el contacto físico y aglomeraciones 
en espacios cerrados; otro fue la valoración de promedio por pro-
medio o generar un producto específico para la evaluación de los 
aprendientes, tomando en cuenta diversos factores como: identificar 
los perfiles de los aspirantes, crear un producto escrito, promedio 
del nivel inmediato anterior y otras evaluaciones: todo esto a dis-
tancia, promoviendo la inclusión al ofrecer alternativas de ingreso.

Paso 3. Toma de decisión. Implicó seleccionar la elaboración de un 
proceso de diagnóstico alternativo, por medio de un Taller multimo-
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dal que se concibió como un espacio dialógico asincrónico para iden-
tificar los perfiles de los aspirantes a la Licenciatura en Educación 
Básica (LEB) de la UPV, a través del desarrollo de un producto inte-
grador, que sirvió de referente en el ingreso a la oferta formativa que 
la UPV ofrece, específicamente, el programa de estudios de la LEB.

Este taller tuvo como objetivo principal: 

Construir un producto integrador que evidencie el empleo, de 
manera autónoma, de herramientas básicas para el desarrollo 
de procesos de autoexploración, reflexión y articulación de sa-
beres en situaciones relacionadas con el ejercicio profesional 
docente, hacia la emisión de un diagnóstico generador de in-
sumos académicos suficientes, que posibiliten la selección de 
los candidatos a ingresar al programa de Licenciatura en Edu-
cación Básica de la UPV (Universidad Pedagógica Veracruzana, 
2020a)

Esta estrategia se construyó para atender a una potencial pobla-
ción de 2,000 aspirantes y se contempló de la siguiente manera: 

• A partir del Modelo Pedagógico de la UPV, se fomentó la peda-
gogía de la Auto-organización, la cual permitió que cada aspi-
rante sea responsable de su propio aprendizaje.

• El taller se programó a partir de 5 actividades (Exploración 
de la dimensión personal, Exploración de la dimensión inter-
personal, Exploración de la dimensión social, Exploración de 
la dimensión axiológica, Reflexión sobre la complejidad de la 
práctica docente) y un documento final que se elaboró a partir 
de la construcción de un ensayo argumentativo. 

• Los criterios de evaluación y acreditación fueron los siguientes: 

o Aprobación del taller con una ponderación máxima 
de 60%, 

o Promedio obtenido del bachillerato con 10% como 
máximo; y, 

o Otras evaluaciones con 30% como máximo (instru-
mento de valoración de habilidades, el cual consta de 
60 reactivos que exploran las habilidades de razo-
namiento verbal, razonamiento lógico matemático y 
conocimientos generales.) 
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• Se aplicó en dos vertientes, ámbos asíncronos, pero la UPV los 
identificó de la siguiente manera:

o Modalidad en línea, se desarrolló a través de la plata-
forma Moodle, a la cual accederán los aspirantes que 
la solicitaron. 

o Modalidad a distancia, en este caso, los aspirantes 
ingresan al repositorio en donde encontraran los re-
cursos materiales para descargarlos y llevarlos a su 
casa, a fin de analizarlos, desarrollar las actividades 
y construir el producto final, el cual deberá enviar por 
medio de correo electrónico en modalidad asincróni-
ca.

• El producto del taller (ensayo argumentativo) se revisó por un 
evaluador que, a partir de los criterios de evaluación del ensa-
yo académico, emitió una opinión neutral, sobre todo, basada 
en el rigor académico. (Universidad Pedagógica Veracruzana, 
2020b).

ii) Los aspirantes que se incorporaron en el ciclo escolar 2020-2021

En este proceso 2020 de ingreso a la LEB de la UPV en la nueva nor-
malidad, se incorporaron en un pre-registro de 2,600 personas; des-
pués de cumplir con los elementos de la convocatoria se integró una 
base de datos para la evaluación de 2,260 participantes. Esta base 
de datos, que sirvió para el análisis cuantitativo, fue integrada en 
tres grandes momentos: al registrarse los aspirantes capturaron su 
promedio del bachillerato (información validada en un segundo mo-
mento por el área responsable de control escolar de la UPV); cuando 
los evaluadores revisaron el ensayo argumentativo; y, al finalizar el 
proceso cuando presentaron sus otras evaluaciones: Pensamiento 
Matemático, Pensamiento Analítico y Habilidades Comunicativas.  

Para atender a los aspirantes, se integraron 100 grupos asistidos 
por el mismo numero de docentes que realizaron la función de eva-
luadores del ensayo argumentativo. Para cuidar el proceso, se inte-
graron docentes externos a la UPV, en su mayoría.

Los primeros datos, mostraron que los CR con menor solici-
tud fueron: Martínez de la Torre, Naranjos, Pánuco y Tantoyu-
ca; en contraste, los más solicitados fueron Minatitlán, Córdo-
ba, Orizaba y Xalapa. La distribución se muestra en la gráfica 1.
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Gráfica 1

Distribución de aspirantes que solicitaron ingreso a la LEB de la UPV 
en el ciclo escolar 2020-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de los aspirantes a ingreso a la 
LEB de la UPV en el ciclo escolar 2020-2021

La modalidad que los aspirantes seleccionaron fueron diferen-
ciadas; 58% (1,308) utilizaron medios a distancia (por la platafor-
ma de Moodle) y 42% (952) se declinaron por la modalidad en lí-
nea (fomentaron el uso de correo electrónico). Destaca el caso del 
CR Minatitlán, donde la mayoría de los aprendientes usaron la 
modalidad a distancia con el uso de correos electrónicos compa-
rativamente con los CR de Papantla y San Andrés Túxtla que, en 
gran número, los aspirantes utilizaron la modalidad en Línea con 
el uso de la plataforma Moodle. Esto se muestra en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2.

Distrubución de la selección de los aspirantes para trabajar en los 
medios: Distancia o en Línea

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de los aspirantes a ingreso a la 
LEB de la UPV en el ciclo escolar 2020-2021

Los resultados de la estrategia de ingreso, derivaron en el análi-
sis comparativo de los promedios por centro regional, por ejemplo, 
los promedios más altos con respecto al ensayo se reflejaron en el 
CR Martínez de la Torre, con un promedio de 40.4 puntos de 60 y 
se complementa con 8.2 de promedio de calificaciones de egreso de 
bachillerato. Los promedios de resultados de bachillerato más al-
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tos son de los CR Martínez de la Torre, Veracruz y Pánuco con 8.2 
(el máximo es de 10). Con relación a los resultados más altos del 
instrumento de valoración en pensamiento Matemático es de Ve-
racruz con 7.4, este mismo CR tiene el promedio más alto de pen-
samiento analítico, al igual que el promedio de habilidades cogni-
tivas con 7.9; el total del curso, tiene el promedio más alto en el CR 
de Tantoyuca con 65.3. Estos resultados se identifican en la Tabla 2.

Tabla 2

Promedios de resultados obtenidos por los aspirantes a ingreso a 
la LEB de la UPV en el ciclo escolar 2020-2021

Centro 
Regional

Promedios

Ensayo Bachille-
rato

Instrumento de valoración

Total del 
curso1. Pensamiento 

Matemático

2. Pensa-
miento

 Analítico

 3. Habi-
lidades 

Comuni-
cativas

Ciudad Men-
doza 29.7 8.0 6.5 6.6 7.3 49.9

Córdoba 32.1 8.0 6.9 6.5 7.3 56.2

Cosamaloa-
pan 35.2 8.0 6.5 6.2 7.3 60.3

Martínez de 
la Torre 40.4 8.2 6.7 6.3 7.3 65.1

Minatitlán 32.6 8.1 6.7 6.5 7.3 56.6

Naranjos 29.5 7.7 6.5 6.6 7.2 57.1

Orizaba 33.4 8.0 6.7 6.6 7.1 58.0

Pánuco 29.5 8.2 6.7 6.3 7.1 53.3

Papantla 31.6 7.9 6.7 6.5 7.5 53.0

San Andrés 
Túxtla 34.8 8.1 6.5 6.5 7.4 60.3

Tantoyuca 39.8 7.9 6.2 6.6 7.3 65.3

Túxpan 34.6 8.1 6.4 6.7 7.3 60.3

Veracruz 31.7 8.2 7.4 7.1 7.9 60.2

Xalapa 33.9 7.9 7.2 7.0 7.6 59.3

Total gene-
ral: 33.0 8.0 6.7 6.6 7.3 57.3

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de los aspirantes a ingreso a la 
LEB de la UPV en el ciclo escolar 2020-2021.
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Otra forma de visualizar los resultados, es con un histogra-
ma de los promedios obtenidos en la evaluación final (incorpora 
los resultados del ensayo, el promedio obtendio por los aspirantes 
en el bachillerato, así como los resultados del instrumento de va-
loración: 1. Pensamiento Matemático, 2. Pensamiento Analítico, 
3. Habilidades Comunicativas). En ese sentido, se aprecia que los 
puntajes de 60 a 84 son los que más elementos tienen, consideran-
do que la moda es de 8.1, así como la mediana de 60.89 y muestra 
una asimetría hacia la izquierda, como se aprecia en la Gráfica 3. 

Gráfica 3 

Histograma de los resultados de los promedios obtenidos por los 
aspirantes a la LEB.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de los aspirantes a ingreso a la 
LEB de la UPV en el ciclo escolar 2020-2021.

Como referente adicional, se elaboraron gráficos de Pareto de los 
resultados obtenidos por los aspirantes en las evaluaciones diagnós-
ticas, los resultados en los promedios más altos son los siguientes: 
para el Pensamiento Matemático, 403 sustentantes reflejaron un 
promedio de 7.30 a 8.03; del Pensamiento Analítico, 498 aspirantes 
obtuvieron 6.90 a 7.59 puntos en promedio; y, sobre las Habilidades 
Comunicativas, 520 personas tuvieron un puntaje de 8.36 a 9.12 de 
promedio en este rubro. Estos referentes se muestran en la Gráfica 4.
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Gráfica 4 

Representación de gráficos de Pareto de los resultados del instru-
mento de valoración: 1. Pensamiento Matemático, 2. Pensamiento 
Analítico, 3. Habilidades Comunicativas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de los aspirantes a ingreso a la 
LEB de la UPV en el ciclo escolar 2020-2021.

Cabe señalar, señalar que la UPV determinó que el puntaje mí-
nimo de ingreso fuera de 78.78 de promedio y el puntaje más alto 
fue de 91.75. Estos primeros resultados cuantitativos, permi-
ten dar cuenta de la descripción de forma inicial de los aspiran-
tes a estudiar en la LEB que oferta la UPV y que, por motivos de 
la nueva normalidad, ingresaron a través del Taller multimodal.  

Las primeras concLusiones

La metodología mixta permitó obtener fuentes de informa-
ción variada que mostró un ejercicio de política pública educa-
tiva, desde el análisis predecisional, a través de la descripción 
de las acciones en la toma de decisiones de la UPV para promover 
la equidad en el acceso a la educación superior, esto, con la revi-
sión de documentos internos de la Universidad. Es importante se-
ñalar, que la elaboración de una política pública educativa, impli-
ca la creación de un ciclo para realizar desde su análisis hasta su 
evaluación. Es este texto, solo se revisó al análisis predecisional 
y se alcanza a verificar un elemento previo del postdecisional. 

Se identifica que se postularon 13% más de lo programado, en tér-
minos reales, esta estrategia se generó para atender a una población 
objetivo: interesados en ingresar a la LEB; no obstante, este número 
programado fue rebasado, pero no así las acciones de la UPV. 
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Se muestra un análisis inicial de los aspirantes a la LEB y sus lo-
gros, a través de la base de datos integrada para este estudio. Den-
tro de las conclusiones que se muestran, es que 11% de los lu-
gares disponibles son para el CR de Córdoba, sin embargo, en la 
solicitud de los aspirantes, existe mayor demanda en el CR de Mi-
natitlán (17%), luego Córdoba y en el mismo porcentaje Oriza-
ba y Xalapa (11%), este dato seguramente servirá para poder me-
jorar la estrategia si es que se decide continuar por la misma ruta. 

Otro resultado importante, es el uso intensivo de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC), que si bien 
es cierto, fue el fundamento principal de la estrategia, se di-
ferenció entre el uso del correo electrónico y la plataforma in-
formática de Moodle (ambos con la comunicación asincróni-
ca). El porcentaje de uso no fue dicotómico, estuvo balanceado. 

El nivel académico que muestran los aspirantes con el promedio del 
bachillerato oscila en 8.0. En lo general, se demuestra que el prome-
dio del curso obtenido por los aspirantes, es de 6.0 (esto, incluyendo 
el producto del taller, el promedio escolar y las otras evaluaciones). El 
dato aislado tal vez no muestre mucho, pero da cuenta de cómo egre-
san los estudiantes del bachillerato, es decir, expresa el andamiaje 
cultural en los que se ha desarollado previo al ingreso a la Universi-
dad y se refleja en los análisis de Pareto elaborados para este texto.

Estos resultados, son el esfuerzo y dedicación de esta Univer-
sidad (personal directivo, operativo y académico) por dar con-
tinuidad al proceso de la formación inicial docente y se mues-
tra un elemento que difiere del estudio de Alcántara, donde 
expresa que “instituciones universitarias han cerrado e intenta-
do adoptar el aprendizaje en línea, muy pocas están bien prepa-
radas para hacer este cambio de manera rápida y abrupta.” (2020, 
P. 76). En este caso, la UPV no ha causado confusión, por lo con-
trario, ha utilizado el Horizonte Educativo (Velasco et al., 2016) 
para generar elementos de autoorganización, lo que demues-
tra un contraste con lo que se encontró en el estudio de referencia. 

Además, otro punto que se puede identificar es lo que sucede en 
otros países, pues existen algunas instituciones de educación su-
perior que no han aceptado transitar a esta modalidad: caso de va-
rias facultades de Buenos Aires, quienes pospusieron las clases y 
reorganizaron el calendario académico, bajo el argumento de la 
calidad en la educación, solo se alcanza con las clases presencia-
les. Otros ejemplos con tonos diferenciados en Zimbabwe, Malasia, 
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Túnez, Chile y Reino Unido. Es decir, con esta emergencia sanitaria, 
se permite observar que la equidad en la educación superior, es un 
gran desafío para grupos vulnerables. (Alcántara, 2020, pp. 77-80).  

En contraste, se encontró con otros casos como lo expresa Umac-
ña-Mata “uso de virtualidad no es sinónimo de educación a dis-
tancia” (2020, p. 48), al incorporar el uso de las TIC en la educación 
para favorecer el aprendizaje en línea como opción para continuar 
con las actividades académicas; pero, en el presente estudio, reve-
ló que los aspirantes a formarse como docentes en esta Universi-
dad, están convencidos del uso de las tecnologías en esta época de 
crísis para continuar con sus estudios a través de un cambio cog-
nitivo y toman esta opción como un modelo educativo tan válido 
como la que se utiliza en modalidad presencial, a partir de la filo-
sofía del Horizonte Educativo (Velasco et al, 2016), que se ha veni-
do aplicado en los últimos años, esta referencia se identifica al revi-
sar el número de casos que aspiraron a ingresar a la LEB en la UPV.

Las recomendaciones y horizontes que visLumbran otras investigciones

Al momento de definir el apartado teórico sobre la equidad en el 
acceso a la educación superior, se identificó la importancia de que 
los aspirantes a formarse profesionalmente, puedan acceder a 
educación de calidad a fin de desarrollar procesos de aprendiza-
jes significativos para que puedan beneficiarse con miras a me-
jorar sus condiciones de vida. También, se mostraron los com-
ponentes para este concepto: acceso, permanencia y resultados. 
Este texto analizó las estrategias de política pública educativa de 
la UPV, que permitió generar equidad en el acceso a la universidad 
en tiempos de crisis por la pandemia en el ciclo escolar 2020-2021. 

Si bien es cierto, existen elementos por atender de mejor mane-
ra, se destaca que se realizaron acciones precisas y pertinentes, a 
partir de un análisis del ciclo de las políticas públicas desde la pers-
pectiva predecisional. No es una revisión exhaustiva, pero muestra 
elementos básicos para generar otros rubros de estudios. Tampoco 
se muestra a nivel de reporte institucional, dista mucho de este as-
pecto. Este estudio se enmarca desde la perspectiva de la policy-de-
cision making, ya que se realizó una toma de decisiones informada, 
pero, sobre todo, salvaguardando en todo momento. la seguridad 
de los aspirantes a ingresar a LEB, así como de los diversos actores 
que participan en el proceso de ingreso: personal directivo, per-
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sonal docente, personal técnico y las autoridades de la institución. 

En la revisión del análisis predecisional, se requieren otros ele-
mentos para generar una recomendación más detallada, por 
ejemplo: no se muestra, en este texto, la apreciación de cómo vi-
vieron el proceso los actores que evaluaron los ensayos y que ca-
lificaron el 60% del valor total de ingreso a la LEB. Esta mues-
tra podría explicar la otra parte del proceso, su mirada estuvo 
enfocada en los aciertos o errores que tuvieron los aspirantes. 

Sobre la implementación, se visualiza que el uso de las TIC (co-
rreo electrónico o la plataforma de Moodle) son utilizados de manera 
casi similar, pero se recomienda buscar otras herramientas digitales 
más amigables (Microsoft Teams, Edomodo o Google Classroom) para 
el desempeño de las actividades académicas de los alumnos uni-
versitarios. En estos espacios, se pueden generar otras opciones de 
intercambio de ideas y, además, han sido utilizadas por el gobierno 
federal y estatal en las diversas estrategias para la educación básica.

Este estudio también muestra un escaparate para identificar 
otro análisis relacionado con la perspectiva postdecisional de las 
políticas públicas educativas, sobre todo, contribuir a una eva-
luación del proceso de implementación a partir de la toma de de-
cisiones y la resolución de los problemas que se identificaron. 
Esto podría aportar recomendaciones desde las retroalimienta-
ciones con miras a una mejora de los procesos y procedimientos, 
en función de que la pandemia aún no está controlada en México.  

Cabe señalar, que con los datos revisados, se podría generar un 
análisis para mostrar algunas carencias de los egresados del ba-
chillerato y focalizar el mejoramiento de los procesos de ense-
ñanza aprendizaje, es decir, que el trayecto formativo no sea una 
limitación para el ingreso a la Universidad, no solo como aspiran-
tes a una IES, ya sea formadora de docentes o de otro tipo, la re-
ferencia es para las diversas opciones de la Universidad. Desde el 
referente teórico, se podría atender que la calidad de la escuela, 
entendida como el andamiaje académico en que que se desarro-
lló el aspirante a ingresar a la Universidad, no sea un impedimen-
to en los exámenes o procesos de selección que determina como 
política global la UNESCO, al mencionar que la educación superior 
ha de ser igual para todos, en función de los mérios respectivos. 

En ese sentido, la mejora de la equidad en el acceso a la edu-
cación superior, requiere de una visión prospectiva, para esto es 
importante retomar a Miklos y Tello (2015), quienes la descri-
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ben como “preparar el camino, adaptándolo como objetivo (de-
seable y posible), es decir, guía las acciones presentes y el cam-
po de lo posible del mañana.” Además, encamina a los objetivos 
a) construir escenarios o imágenes; b) aportan elementos estra-
tégicos; c) impulsa la planeación fundamentada en visión del fu-
turo; y, d) aporta una guía conceptual conductora del estudio. 

Para Miklos y Tello (2015), la prospectiva debe tener elementos 
básicos: visión holística (estudio de la influencia mutua entre las 
partes y el todo), creatividad (capacidad de dar origen a cosas nue-
vas y valiosas con mejor modo de hacerlas), participación y cohe-
sión (un objetivo común, con acuerdo de la problemática, analizan-
do las capacidades y potencialidades, así como la decisión de cada 
actor), pertinencia (la unidad conceptual que hace posible que se 
insista menos en la coordinación explicita de las acciones), conver-
gencia-divergencia (proceso iterativo, con alto grado de comple-
jidad), así como la finalidad constructora (contestar ¿hasta dón-
de llega?, respondiendo en dos aspectos: conceptual y práctico).

Para Baena (2015), la previsión se muestra como una espiral y la 
incertidumbre se refleja como un abanico por las varias direcciones 
que conforma, esto, a partir de los estudios de Deplhi (estudios de 
previsión de futuro). Para ella, la Planeación Prospectiva Estratégica, 
es saber hacia dónde se tiene que llegar, en esta acción se determina 
el futuro deseado creativamente y libre de restricciones, se considera 
al pasado y el presente en un segundo momento (sin llegar a ser res-
tricciones). Una vez que se visualiza la imagen del futuro deseado, se 
exploran los futuros factibles para seleccionar el más satisfactorio.

Con estos últimos elementos de prospectiva, implica re-pensar o 
re-configurar a la UPV a fin de retomar el Horizonte Educativo (Velas-
co et al., 2016) para que pueda generar una prospectiva institucional 
que permita atender lo cotidiano, entendido como lo normalizado, 
con todos los elementos de política pública educativa; así como aten-
der los tiempos de crisis, que implican la nueva normalidad y que se 
puedan atender, en línea o a distancia, a partir de la intersubjetividad.
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La Experiencia Escolar de los Estudiantes de la UPV 
durante la pandemia

Dr. Erick Hernández Ferrer

introducción 

En el presente trabajo se exponen los resultados de la investigación 
desarrollada, con la intención de dar cuenta de la experiencia escolar 
de los estudiantes de la UPV, particularmente de aquellos que cursan 
el programa de Licenciatura en Educación Básica durante la pande-
mia derivada por la COVID-19 (2020-2021), esto, desde la propia voz 
de los actore. Los contenidos académicos se trasladaron al espacio 
virtual, modificándose distintos procesos; entre los más importan-
tes están, por supuesto, las acciones de enseñanza y aprendizaje, así 
como los de socialización que se gestaban entre los estudiantes. 

En este sentido, el interés radica en destacar la acción de los actores 
(en este caso, los estudiantes), respecto a su experiencia escolar du-
rante el periodo de confinamiento que les impidió asistir físicamente 
a las instalaciones (qué y cómo lo hicieron), es decir: sus estrategias 
y motivaciones, resultan de preguntas relevantes para el campo de 
estudio sobre los estudiantes, en concreto, de Educación Superior. 

Por tanto, la importancia heurística de este trabajo radica, no solo 
en contar cómo han pasado este tiempo pandémico los estudiantes 
de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV), sino en conocer a 
los alumnos mediante la construcción de sus significaciones en rela-
ción al desarrollo de sus acciones.  Para ello, la investigación se basó 
en una postura interpretativa-hermenéutica, donde la etnografía 
fue su enfoque central, con la intención de brindar un panorama con 
sentido antropológico de esa experiencia. 

Así, su desarrollo operó mediante la llamada etnográfica en línea, 
en donde los estudiantes pudieron participar expresándose por me-
dio de un cuestionario y en la realización de grupos focales con re-
presentantes de todos los Centros Regionales de Estudio (CRE) con 
los que cuenta la institución; aunado a lo anterior, se realizaron re-
gistros de observación en un diario de campo, mismos, que sirvieron 
para la construcción y análisis de los datos. 
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La experiencia escoLar como objeto de estudio 

En la escuela no solo producen o construyen conocimientos (que, en 
el caso de la universidad, estos adquieren el sentido de conocimien-
tos disciplinares para la futura profesión),  sino también, se crean 
relaciones y constituyen sujetos con ciertas características, esto úl-
timo, dependiendo de la disciplina profesional; la escuela y el espa-
cio áulico, no solo es un lugar para la transmisión y construcción de 
conocimientos, igualmente puede ser pensado como un espacio de y 
para la socialización de individuos diversos en sus trayectorias aca-
démicas y de vida (que involucra aspectos familiares, sociales, eco-
nómicos y culturales). 

En este sentido, los estudiantes no asisten únicamente a las es-
cuelas por calificaciones que les permitan pasar de un año a otro y 
de un nivel a otro, para posteriormente (en el mejor de los casos), 
especializarse en algún campo, sino que también, en ellas se pro-
ducen experiencias que van más allá del aprendizaje (en el caso de 
la Educación Superior, este aprendizaje debe ser significado como 
disciplinar). 

Siendo así, en este trabajo se tendrán como objeto de estudio, a 
esas experiencias que los estudiantes de la UPV han construido, es-
pecíficamente nos interesa mostrar lo sucedido durante la pandemia 
derivada por la COVID-19 (2020-2021), lo cual, obligó a un confina-
miento (con lo que se impedía a las personas salir de los hogares a 
fin de que no se contagiaran) y, con esto, muchas escuelas (de todos 
los niveles), migraron sus contenidos y procesos de enseñanza al es-
pacio virtual2, como fue el caso de la institución en cuestión; si bien, 
esta acción permitió a los estudiantes de la UPV continuar los estu-
dios, es importante preguntarse: ¿cómo ha sido significada la expe-
riencia escolar durante la pandemia?

Lo anterior nos resulta sumamente importante, ya que la UPV, an-
terior a eso, operaba de forma presencial los días sábados y, es por 
ello, que se busca dar cuenta de su experiencia escolar durante la 
pandemia, pues al migrar sus contenidos escolares al espacio virtual 
para continuar el proceso educativo de sus estudiantes, no solo se 
modificó el proceso de enseñanza, sino también, las formas en las 
que los estudiantes se relacionaban y los aspectos que intervenían 
para lograr los aprendizajes y, en general, con su vida cotidiana, por-

2. Es importante anotar que muchas otras, a nivel mundial, cerraron sus ciclos escolares 
hasta que se lograra la presencialidad.
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que de alguna manera implicó que se difuminara la distinción entre 
el rol de estudiante, con cualquier otro rol ejercido en sus vidas (tra-
bajador, hijo o padre de familia).  

Por consiguiente, se retoma el planteamiento de Dubet y Martuc-
celli (1998), quienes mencionan que, para ello, implica enfocarnos 
en los alumnos y en cómo “‘fabrican’ relaciones, estrategias, sig-
nificaciones a través de las cuales se constituyen en ellos mismos.” 
(p.15). De esta manera, se presta atención en la acción de los sujetos 
dentro de las estructuras (Alexander, 2020) y esas experiencias se 
piensan más como un proceso de estructuración, en el sentido que 
Giddens le imprime (García Andrade, 2009); requiriendo, por un 
lado, conocer al sujeto y, por otro, a la estructura social en la que se 
encuentra (en este caso, será la cultura escolar). 

Por tanto, dicha experiencia se aborda desde las subjetividades de 
los propios estudiantes, es decir, se hará un acercamiento a los sen-
tidos y significados que le han atribuido a sus vivencias escolares du-
rante la pandemia; es así que la aproximación a dichas experiencias 
subjetivas, se realizó mediante el enfoque etnográfico, debido a “que 
permite dar cuenta de algunos aspectos de las vidas de las personas 
sin perder de vista cómo éstas entienden tales aspectos de su mun-
do” (Restrepo, 2016, p. 16). 

impLicaciones deL trabajo de campo durante La pandemia 

Si bien la etnografía como enfoque central de investigación, “conlle-
va trabajo de campo prolongado en una localidad, implica compro-
miso con el conocimiento y los sentidos locales, y produce descrip-
ciones teóricamente informadas de los procesos socio-culturales 
y de sus connotaciones de poder” (Rockwell & González Apodaca, 
2016), esto, con la intención de dar cuenta de lo que piensan, sienten, 
dicen y hacen los sujetos-actores (en este caso, educativos) respecto 
de sus actividades cotidianas (Guber, 2001). 

No obstante, dada la situación derivada de la pandemia, el trabajo 
de campo realizado fue de manera virtual, tratándose de una etno-
grafía en línea; es por lo anterior, que se recurrió a distintas estra-
tegias, entre las que destacan: cuestionarios en línea (Google forms), 
entrevistas y grupos focales en línea (vía la aplicación Zoom), el uso 
de cuadernos notas y diario de campo.Asimismo, los cuestionarios 
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estuvieron dirigidos a todos los estudiantes de la UPV, que, para este 
ejercicio analítico, los resultados presentados son únicamente los 
correspondientes a la Licenciatura en Educación Básica (LEB). En es-
tos cuestionarios, participaron un total de 816 estudiantes de todos 
los Centros Regionales de Estudio (CRE) de la UPV, lo que representa 
al 84% de la población seleccionada; en lo que respecta a los grupos 
focales, dieron parte alumnos de todos los CRE (excepto del CRE de 
Cd. Mendoza, quienes no se presentaron a la cita) y los cuales, es-
tuvieron conformados por dos de cada semestre (en total, ocho por 
CRE).

En cuanto al emplazamiento analítico, en tanto que se enfatiza-
rá “la vertiente subjetiva del sistema escolar” (Dubet & Martuccelli, 
1998, pág. 14), se configuró un enfoque a partir de los planteamien-
tos de la Antropología Crítica de la Acción (Bensa, 2015, 2016; Vi-
queira, 2016) y la Antropología Simbólica e Interpretativa (Geertz, 
2003), esto, con la intención de resaltar la acción del sujeto (los es-
tudiantes) dentro de las estructuras sociales (como lo son las escue-
las); siendo así, que la información se sistematizó para su análisis en 
dos dimensiones, a saber:

• sentidos y significados (dimensión imaginaria); se 
sistematizó la información relacionada con lo que 
pensaban respecto a sus estudios, con estudiar en la 
UPV, sobre sus prácticas educativas, el por qué eli-
gieron a la UPV como su casa de estudios, respecto a 
los tiempos de estudio/tiempos institucionales y el 
vínculo con la institución. 

• experiencias y vivencias (dimensión práctica); se 
agruparon los datos relacionados con la vida estu-
diantil, la relación entre pares, relaciones académi-
cas y sociales, satisfacción (con maestros y con la 
propia carrera), proceso de incorporación a la vida 
universitaria, la situación económica, cultural y 
académica, prácticas sociales y la vida cotidiana. 

Aunado a lo anterior, y con la intención de volver más inteligible 
dicha experiencia escolar de los estudiantes, se da cuenta de los ele-
mentos que sostienen las identidades de alumnos, docentes, direc-
tivos, la propia institución y hasta la profesión; para ello se realizó 
una codificación abierta utilizando el software Atlas.ti, de la cual, se 
obtuvieron un total de 886 citas.
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Breve descripción de la Universidad Pedagógica 
Veracruzana

La UPV tiene, como función principal, la “formación de profesiona-
les de la educación, investigación en materia educativa y la difusión 
cultural de acuerdo a las necesidades del país” (Gaceta Oficial, 30 de 
septiembre de 1980). Esta Universidad, establece sus objetivos en su 
decreto: 1. Formar recursos humanos del más alto nivel en educación 
básica; 2. Participar en la investigación y campos del conocimiento 
que coadyuven con la educación; 3. Reforzar la Educación mediante 
la formación de profesores especializados; 4. Participar en el desa-
rrollo de la comunidad a través de programas que difundan el cono-
cimiento científico y el arte; y, 5. Perseverar, acrecentar y difundir la 
cultura nacional y universal.

Esta Institución de Educación Superior (IES), atiende a 3,610 
alumnos en 2 licenciaturas, 1 especialidad, 6 diplomados, 4 maes-
trías y 1 doctorado en 15 Centros Regionales (CR) a lo largo y ancho 
del estado de Veracruz (Gobierno del Estado de Veracruz, 2018). Para 
la atención de las actividades escolares, la UPV cuenta con 15 CR: Pá-
nuco, Tantoyuca, Naranjos, Tuxpan, Papantla, Martínez de la To-
rre, Xalapa, Coatepec, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Ciudad Mendo-
za, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Minatitlán (UPV, 2020). Se 
instalaron estos centros, con la finalidad de “llevar la instrucción y 
formación a los ámbitos marginados en el norte y sur del estado, con 
beneficio especialmente para los profesores de educación primaria, 
quienes podrían acudir a dichos núcleos urbanos para formarse y ac-
tualizarse” (Ordónez, 2018, pág. 90)

Cabe destacar que, a partir de la función social de la UPV relativa a 
la formación inicial docente y de la actualización del magisterio, las 
clases se imparten los días sábados de manera presencial en los CR 
que se encuentran instalados en escuelas de educación básica que no 
son utilizadas en esos horarios. Estos centros escolares, son facilita-
dos por las autoridades educativas para el correcto funcionamiento 
de la UPV. Este abanico de oportunidades de profesionalización y ac-
tualización de docentes en Veracruz, ha permitido atender a más de 
25 mil docentes a lo largo de su existencia (Ordónez, 2018, pág. 110), 
más los que están en proceso en este momento y los que ingresarán 
en los años posteriores. 

A lo anterior, es importante señalar, que en la UPV se cuenta con un 
modelo educativo denominado Horizonte Educativo (Velasco, Pere-
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do, Fuentes, González, & López, 2016), el cual, involucra a la media-
ción pedagógica que invita a “desarrollar el pensamiento divergente 
[…] esencial en el proceso de aprender en el aprender, lo que coadyu-
va a transitar de la ausencia de la emergencia de un comportamiento 
efectivo, permanente.” (pág. 139). Este horizonte, está fundamen-
tado en el aprender en el aprender y cuya tesis establece que para 
la formación inicial de los docentes se requiere incorporar elemen-
tos como la autoorganización, la autonomía, la creatividad, la co-
municación, el lenguaje, la intersubjetividad (trabajo colaborativo), 
la ética, la interculturalidad, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (Velasco, Peredo, Fuentes, González, & López, 2016).

Presentación de los resultados3

generaLidades de La pobLación estudiada

Antes de iniciar con el análisis, se presenta una estadística que 
permitirá visualizar el panorama general de los participantes, esto 
por cada CRE de la UPV:
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Fuente: Cuestionario en Línea (2020)

3. Agradezco el apoyo brindado por el Mtro. Carlos Modesto Ramírez López, Jefe del Depar-
tamento de Licenciaturas de la Universidad Pedagógica Veracruzana, así como a los Coordina-
doras y Coordinadores de los Centros Regionales de Estudio. 
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Equipo tecnológico 
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Resultados Cuestionarios en Línea (descriptivo)

razones de eLección 

En términos generales, se halla -por las referencias localizadas- que 
los estudiantes de la UPV eligen estudiar en esta institución por un 
asunto de vocación (quieren ser maestros de forma profesional), si 
bien muchos de ellos ya son maestros o trabajan en alguna escuela, 
quieren obtener su título para que, de esta manera, se formalice su 
situación, otros, por su parte, quieren ingresar al servicio docente; 
para lo cual, los estudiantes han mencionado: 

“desde pequeña me ha interesado enseñar a niños, preferente-
mente preescolar, ya que me fascina buscar manualidades, activida-
des y me gusta mucho cuidar de pequeños” (EstCM_LEB-04); 

“porque quiero hacer una diferencia en la educación de los niños, 
enseñarles y que salgan adelante. Cambiar algunas cosas y sobre todo 
dar solución a lo que como alumna he considerado que los maestros 
no toman en cuenta en necesidad del aprendiente” (EstMT_LEB-
18); o bien, 

“porque desde pequeña ha sido mi sueño ser maestra” (EstNJ_
LEB-31).

Otra razón de ingreso a la UPV, se relaciona con un asunto práctico, 
es decir, porque se encuentra cerca de su lugar de residencia, porque 
el horario sabatino les permite atender sus actividades (familiares o 
laborales) entre semana; a lo que, señalaron: 

“porque está cerca del lugar donde vivo y tengo buenas referencias 
de la institución” (EstOZ_LEB-02); 

“me permite estudiar y trabajar” (EstOZ_LEB-43); 

“por la LEB y el horario de fin de semana, debido a que trabajo de lunes a 
viernes, el día y el horario me quedaron perfectamente, aparte soy madre 
soltera, no debo descuidar mucho tiempo a mi hija” (EstPT_LEB-06). 

En cuanto a la categoría de conocimiento previo de la UPV, muchos de 
ellos, tienen conocidos que estudian o han estudiados ahí, ya sean fami-
liares (papás, hermanos, tíos, primos) o bien, compañeros de trabajo 
que ya son maestros con título profesional; al respecto, puntualizan: 

“tengo varios conocidos y mi mamá que ha estudiado en la UPV y 
ellos me motivaron a seguir estudiando” (EstSA_LEB-49); 
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“porque es una institución reconocida, con docentes de calidad y 
se adapta a mi tiempo de poder estudiar los fines de semana” (Est-
TY_LEB-24); 

“para mi es la mejor opción, pues cuenta con maestros capaci-
tados para mi formación académica. Tengo amigos que dan muy 
buenas referencias de la casa de estudios UPV” (EstTX_LEB-05). 

Por último, en asunto académico, que hace referencia a la acción de 
buscar información sobre la institución (formas de trabajo, plan y 
programas de estudios, entre otras) para sustentar la elección, los 
estudiantes hicieron referencia: 

“porque investigué acerca de ella y me gustó su forma de trabajo” 
(EstCM_LEB-35);

“porque analicé la malla curricular y me pareció de las mejores en-
tre las otras opciones” (EstXP_LEB-01);

“elegí estudiar en esta universidad por el nivel profesional, ético y 
sobre todo por cómo está consolida la formación al ser aprendiente y 
en futuro docente” (EstTX_LEB-56).

Razones de elección de la UPV
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Fuente: Cuestionario en Línea (2020)

Con lo expresado arriba, es posible observar, que, para muchos de los 
estudiantes, la razón para elegir a la UPV como su institución para 
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formarse como docente, se relaciona con el análisis de sus progra-
mas de estudio y formas académicas de trabajo, las cuales las signi-
fican como adecuadas para su formación y posterior ejercicio profe-
sional del ser docente. 

motivaciones para continuar sus estudios durante La pandemia 

Con relación a las motivaciones para continuar sus estudios durante 
la pandemia derivada de la COVI-19, los estudiantes refirieron que la 
superación profesional, es decir, obtener su título para poder ejercer la 
docencia, es su mayor motivo, al respecto mencionaron: 

“mi familia, veo como me apoyan y hacen sacrificios por darme lo 
necesario para estudiar” (EstPN_LEB-30); 

“la mayor motivación son mis hijos, ya que es muy importante de-
mostrarles que no hay mejor decisión que tener una carrera termi-
nada” (EstPT_LEB-25); 

“mi madre, ella quería que yo entrara ya y no perdiera otro año (…) 
no me arrepiento, estoy contenta” (EstSA_LEB-07). 

Acerca de continuar sus estudios de docencia como proyecto de 
vida, muchos de los estudiantes señalaron que era un plan de vida y 
sentían dicha vocación: 

“cumplir mis metas, el prepararme como docente, tener mi título 
universitario y así poder ayudar a los niños de futuras generaciones” 
(EstTY_LEB-33); 

“recibirme de docente que ha sido uno de mis más grandes sue-
ños” (EstTX_LEB-20); 

“mi estudio como docente es algo que siempre he querido lograr, 
es un propósito que quiero alcanzar, siempre me he visualizado dan-
do clases en un salón de clases y mi motivación principal es verlo 
cumplido” (EstVR_LEB-41).

Otro punto importante de motivación y apoyo para que los estu-
diantes continúen dentro de la institución, ha sido la familia. Muchos 
estudiantes son padres y madres de familia, sus hijos han tenido un 
papel fundamental, pues fungen como ejemplo para ellos. Así, han 
mencionado al respecto: 

“que mis padres se sientan orgullosos de la persona que me pue-
do convertir” (EstTX_LEB-54); “mi motivación son mis padres que 
me han ayudado a cumplir mis metas, el prepararme como docente” 
(EstTY_LEB-33); 
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“ser ejemplo para mis hijos y superación personal, que cuando uno 
desea algo a pesar de los años, con esfuerzo, se puede lograr” (Es-
tOZ_LEB-15).

Por último, el apoyo institucional que la propia UPV les brinda (cla-
ses en línea, la dedicación de los docentes y apoyo de sus propios 
compañeros), los ha motivado a continuar estudiando; al respecto 
mencionaron: 

“mis mediadores pedagógicos, hicieron las clases con mucho en-
tusiasmo, creatividad, amenas, siempre motivándonos con buena 
actitud” (EstOZ_LEB-48); 

“aprendí otra estrategia de estudio, las clases me gustaron mu-
cho y me gustaría terminar mis estudios para poder desempeñarme 
como docente (EstPT_LEB-34); 

“tanto la UPV ha ofrecido apoyo en todo y tanto mediadores pe-
dagógicos, para que nuestro nivel académico sea el mejor cual sea la 
situación que pueda presentarse” (EstSA_LEB-27). 

Motivaciones de continuar sus estudios durante la pandemia
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Fuente: Cuestionario en Línea (2020)

Es importante puntualizar, que la situación de pandemia no ha sido 

impedimento para llevar a cabo su objetivo de vida: ser docentes.
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Resultados Grupos Focales y 
Entrevistas (descriptivo)

experiencia y vivencias estudiantiL

De acuerdo a lo expresado por los estudiantes de la UPV, existe una 
diferencia en la experiencia estudiantil entre aquellos que estuvieron 
de forma presencial (es decir: antes de la pandemia) y los que no han 
tenido esa oportunidad (quienes han estado solo de forma virtual); 
pues mientras los primeros, que ya se conocen, han tenido las posi-
bilidades de coordinarse; los segundos, solo se conocen por medio de 
la virtualidad, nunca de forma presencial. 

Asimismo, y en términos generales, mencionaron la falta de inte-
racción social, falta de diálogo y cambios en las dinámicas de trabajo 
escolar:

“en su mayoría las actividades en las clases virtuales se enfocaron 
más en la enseñanza y no tanto en el aprendizaje” (GF-1);

“lo que más extraño es la convivencia con mis compañeros, desa-
yunar o la simple convivencia entre nosotros, pues ahí también des-
pejábamos dudas… en la plática” (GF-4);

“durante las clases no podíamos comunicarnos entre nosotros, 
como lo hacemos en el salón, eso ha dificultado mi aprendizaje, pues 
me siento solo” (GF-5);

“…durante las noches es que podía estudiar y realizar las tareas en-
cargadas, pues en todo el día tenía que hacer las cosas de mi casa y 
apoyar a mis hijos” (GF-8). 

En cuanto a la experiencia estudiantil, respecto a su formación 
recibida, mencionaron que existen actividades que no han podido 
realizar (como las prácticas y observaciones directas en salones de 
clases) y falta de coordinación grupal, así como la ausencia de acti-
vidades extracurriculares (día de muertos, eventos navideños, ho-
nores a la bandera, ferias culturales, entre otras) que los inducen a 
la formación y a la propia vida universitaria , ayudando a la sociali-
zación con todos los grupos y docentes; sin embargo, señalaron otro 
tipo de actividades complementarias a su formación, como conver-
satorios con expertos y, en algunos casos, crearon sus propios círcu-
los de estudio. 

No obstante, hay un amplio sector estudiantil satisfechos con las 
actividades desarrolladas; para muchos el estudiar durante la pan-
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demia fue un reto, pues -como señalaron- las experiencias depen-
dieron de las condiciones de vida, por ejemplo: los que ya sabían uti-
lizar las herramientas tecnológicas y los que no (a estos últimos, en 
todo caso, implicó un nuevo aprendizaje), los que trabajan y los que 
no, así como los que son padres de familia y quienes no; también se-
ñalaron que en su experiencia no existió una uniformidad en las ac-
ciones de los docente (incluso, algunos, se excedían de sus horarios y 
al principio tuvieron poca flexibilidad), las sesiones virtuales fueron 
poco dinámicas, enfocadas a la escucha (poca retroalimentación). 
Asimismo, señalaron la ausencia  de emotividad, compañerismo y 
trabajo colaborativo que, en las aulas, se expresaba. 

Respecto a las prácticas educativas que se desarrollaron durante 
el periodo pandémico, puntualizaron que lo vivido fue tomado como 
aprendizaje para el desarrollo de la profesión, pues si bien fue un de-
safío, también fue gratificante, ya que las actividades los llevaron a 
emplear distintas plataformas (así, el uso de las TIC y habilidades 
digitales se volvieron en elementos de aprendizaje complementario). 
Mencionaron: 

“ahora tengo más confianza en la utilización de Classroom y creo 
que la puedo emplear con mis futuros estudiantes, aunque la pande-
mia se acabe” (GF-4);

 o bien, “antes de la pandemia no sabía ni usar Word, pero ahora 
hasta puedo colocar encabezados y esas cosas… ha sido para mí un 
complemento a mi formación” (GF-10);

 Por otro lado, señalaron que, durante la pandemia, hubo mayor 
enfoque en la explicación (con muy poca retroalimentación a las ac-
tividades encargadas) y que, además, se perdió ligeramente, el tra-
bajo colaborativo y las prácticas, lo cual les hizo sentir incompleta su 
formación profesional, no les permitió aterrizar sus aprendizajes. A 
pesar de eso, como ya se mencionó, hubo amplia satisfacción con las 
prácticas y, en general, con la formación recibida, pues la realización 
de conversatorios y el uso de plataformas virtuales y aplicaciones, 
fueron señalados como aprendizajes laterales.

Un asunto importante de la experiencia escolar vivida durante la 
pandemia, fueron las prácticas sociales y las relaciones que se ges-
tan y tejen al compartir un espacio; comentaron que esto generaba 
vínculos entre los estudiantes y enriquecía el aprendizaje, por ejem-
plo: las activaciones y la convivencia les permitía salir de la rutina 
(incluso algunos señalaron que, debido a ello, muchas veces las re-
plican en sus centros de trabajos), esto durante la pandemia no se 
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logró, ya que siempre permanecieron en sus hogares; además, esa 
convivencia o contacto humano, la extrañan, pues a partir de ella, 
se activaban sus sentidos y lograban conocer, de mejor forma, a sus 
compañeros (comían juntos, compartían puntos de vista respecto a 
lo visto en las clases y se enriquecía el aprendizaje).

Si bien, esta relación entre pares continúo durante la pandemia, fue 
más complicado tenerlas. Muchos estudiantes se han apoyado para 
la realización de las actividades académicas (incluso, en los estu-
diantes de semestres iniciales que no han podido conocerse en per-
sona), esto, mediante el uso de plataformas virtuales y aplicaciones 
como WhatsApp. Igualmente, no tener esta relación con sus compa-
ñeros, ha dificultado su aprendizaje, además de que las actividades 
se enfocaron más al aprendizaje individual y, antes de la pandemia, 
dichas actividades motivaban el trabajo colaborativo, algo que han 
echado de menos. 

Por tanto, los estudiantes tienen clara la importancia de las rela-
ciones académicas y sociales para el desarrollo de los aprendizajes, 
situación que, durante la pandemia, se modificó, pues al enfocarse 
más a la enseñanza, no se motivó a que estas, se llevaran a cabo de 
forma favorable. Otro punto señalado por los estudiantes, fue cómo 
lo docentes flexibilizaron sus prácticas, ya que al inicio se mostraban 
un poco rígidos, pero conforme avanzó el tiempo, modificaron sus 
prácticas, volviéndose más comprensibles. 

Asimismo, indicaron que la pandemia modificó su vida cotidiana, 
en especial, con relación a la escuela, ya que cambiaron, muchos 
de ellos, sus horarios y estrategias de estudio, pues al estar todo el 
tiempo en casa y acompañados de sus familias, tuvieron que hacer 
sus actividades escolares durante las noches-madrugadas; esto, 
debido a las distintas situaciones personales de cada estudiante; hay 
quienes son padres o madres de familia y quienes no tienen hijos; 
quienes trabajan y quienes solo son estudiantes; quienes tienen con-
diciones de conectividad y equipo de cómputo y quienes no; quienes 
sabían utilizar los recursos y los que no; así,  por lo que, a experiencia 
de ellos y de ellas, la institución no tomó en cuenta lo anterior y puso 
en desventaja a varios. 

sentidos y significados

Estudiar en la UPV, para los estudiantes, significa un motivo de or-
gullo, pues consideran a esta institución, como una de las mejores 
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(incluso en competencia con las Escuelas Normales de Veracruz), en 
donde reciben una buena preparación pedagógica, aunque para mu-
chos de ellos, no ha sido su primera opción (especialmente para los 
estudiantes que son de tiempo completo), debido a que es un sistema 
abierto (las sesiones presenciales son solo los sábados) y esto crea 
cierto prejuicio, que posteriormente, cambia durante su trayectoria 
escolar. 

Aunado a lo anterior, pertenecer a la UPV, es una oportunidad para 
desarrollarse profesionalmente puesto que, como lo señalan: 

“crea al docente con las herramientas necesarias que en la actuali-
dad se necesita y con un sentido de liderazgo” (GF-2); 

De igual manera, se encuentran estudiantes que ya se están dentro 
del campo educativo (bien sea ya como docentes o aquellos que aspi-
ran a serlo) y en donde cuentan con una segunda oportunidad de estar 
en la educación superior.

El significado de los estudios, especialmente en este segundo caso 
(quienes ya se encuentran dentro del campo educativo), les impli-
ca posicionarse como buenos docentes, profesionalizarse y con ello, 
alcanzar un mejor nivel de vida (por ejemplo, hay quienes son ayu-
dantes de maestros y aspiran a serlo después de estudiar en la UPV); 
en el caso del periodo de la pandemia, estudiar en la UPV les permitió 
enriquecer sus habilidades docentes con el uso de las herramientas 
tecnológicas, como: salas virtuales y aplicaciones educativas. 

Respecto a las prácticas educativas durante la pandemia, señalaron 
que, desde su perspectiva, hubo mayor enfoque en la transmisión de 
información y no tanto en la construcción de conocimientos, pero 
también, fue motivo para ser más autodidactas (aunque también 
más estresados); por ejemplo, un estudiante mencionó: 

“nunca había llorado, pero durante la pandemia me pasó… lloré, 
pero después me apliqué y logré sacar mis actividades” (GF-6). 

Un asunto importante de señalar, es la dimensión práctica de la 
formación, que entre otras cosas,  permitía fortalecer la dimensión 
teórica y reafirmar el ser docente; sin embargo, fue algo que carecie-
ron y, por ello, sienten incompleta su formación; además de la falta 
de convivencia y el aspecto lúdico y recreativo que vivieron durante 
la presencialidad, la cual, la significan como una parte importante de 
las prácticas educativas, ya que se interrelacionan los aprendizajes. 
En este sentido, el estar persona a persona era más enriquecedor y 
necesario para su formación como futuros docentes.
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Igualmente, se requirió de un proceso de aceptación para relacio-
narse con la enseñanza en línea, permitiendo nuevos aprendizajes y 
más creatividad en sus prácticas, asimismo, existió un buen y amplio 
acompañamiento por parte de los docentes (aunque también señala-
ron, que requieren mejorar su desempeño para las sesiones en línea).

Por otro lado, durante la pandemia, se difuminaron los tiempos 
institucionales y de estudio con los personales. Se debe recordar, que 
no todos los estudiantes de la UPV son de tiempo completo o exclu-
sivos, muchos se dedican a otras actividades durante la semana (y es 
por ello que eligen a la UPV) y, en algunos casos, además, son pa-
dres y/o madres de familia, lo cual, complicó el proceso de forma-
ción (puso en desventaja a varios estudiantes); teniendo que ampliar 
sus horarios dedicando las noches y madrugadas para las activida-
des académicas (lo cual también motivo a procesos de autoorgani-
zación), a la vez, señalaron que existió una saturación de horarios 
durante las sesiones sabatinas. 

Ahora bien, el hecho de que las sesiones sean solo sabatinas y no 
cuenten con edificios propios (todas las sedes de la UPV operan en 
escuelas prestadas), no tiene implicaciones con que los estudiantes 
construyan un vínculo institucional; los estudiantes que ingresaron 
durante la pandemia y que no han podido asistir de forma presencial 
a las clases, no han tenido la oportunidad de experimentar la vida 
universitaria en las instalaciones. 

identidades

Respecto a la Institución (y en particular el Centro Regional de Estu-
dios), los estudiantes la identifican como una escuela que brinda la 
oportunidad a las personas que siempre han querido estudiar en la 
Educación Superior, y en particular, para aquellos que han querido 
ser docentes, y que por alguna razón, no había podido (ya sea porque 
se casaron, tuvieron hijos, abandonaron estudios previo, no lograron 
ingresar a otra universidad, etc…); además, les genera sentimientos 
encontrados, pues la significan como una institución de prestigio (a 
la par de las Escuelas Normales del Estado de Veracruz, y en concreto 
con la Benemérita Escuela Normal Veracruzana), aunque la actua-
lización de los docentes sea limitada (siendo capaces y con amplia 
experiencia en el campo), al igual que los planes de estudio (que debe 
trabajar otras dimensiones del sujeto y no centrarse solo en la di-
mensión profesional), así como la ya señalada falta de infraestruc-
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tura (mobiliario, plataforma virtuales y materiales), esto hace que 
también sea percibida como una institución con mucha tenacidad.

En cuanto a Directivos y Docentes, son significados como accesibles, 
comprensibles y competentes (esto incluso con las herramientas 
-principalmente tecnológicas- limitadas con las que cuentan), par-
ticularmente, respecto a los docentes, señalan que tienen una en-
señanza lúdica, son empáticos y motivadores, además cuentan con 
amplia experiencia en el campo y logran transmitir sus conocimien-
tos adquiridos a lo largo de sus trayectorias profesionales; señalaron 
que durante la pandemia les faltaron acciones de retroalimentación 
a las tareas encargadas y una carencia para el trabajo virtual (en con-
creto, actualización para el trabajo bajo esa modalidad). 

Con relación a los Estudiantes, estos se perciben como lideres, mo-
tivadores, con una buena formación y con experiencia en el campo de 
su aprendizaje, con vocación desde inicio y trabajando para alcan-
zar sus metas (hay que recordar que muchos son mayores a la edad 
representativa para estudiar en la Educación Superior), son com-
prometidos, solidarios y unidos, además de ser autodidactas y au-
toorganizados; casi todos trabajan y tienen familia, eso los hace más 
responsables en sus estudios. Debido a su formación, son capaces 
de desenvolverse en cualquier contexto, haciéndolos  distintos a los 
normalistas, pues sus condiciones de vida, los vuelve más críticos.

 

Cierre interpretativo del trabajo 

Retomando la premisa de este trabajo, dar cuenta de la experien-
cia escolar de los estudiantes de la UPV, entendiendo esta como el 
proceso (estrategias, relaciones y significados) mediante el cual, se 
constituyen en ellos mismos, es decir: configuran una identidad a 
partir de su participación en la escuela; es necesario dar a conocer a 
la cultura escolar, pues es la que brinda soporte y estructura a las ex-
periencias que se construyen en su interior; es importante recordar 
el planteamiento de Giménez (2009) quien refiere que la cultura e 
identidad tienen una relación indisoluble. 

Siendo así, y a partir de los datos arriba presentados, es posible ob-
servar que la cultura escolar de la UPV (y sus CRE), se organiza por 
medio de una dimensión institucional, en la que participan los plan-
teamientos del modelo educativo (llamado al interior de la UPV como 
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horizonte educativo) y la estructura curricular, que son los mismos 
para todos los CRE y que producen cierta cantidad de actitudes y 
disposiciones: el trabajo colaborativo, la autoorganización, una for-
mación profesional con una fuerte dimensión práctica y actividades 
fuera del aula escolar, entre las más importantes. 

Ahora bien, durante la pandemia ocurrió un doble movimiento: 
mientras el trabajo colaborativo y la autoorganización en los estu-
diantes se fortaleció (aunque esto no debido a planteamientos de-
liberados por las acciones institucionales) por el compromiso mos-
trado por los propios estudiantes (que como se ha mostrado es una 
de las características planteadas por ellos mismos) en relación a un 
proyecto de vida (ser docente) y su formación como futuro profesio-
nal (lo que le implicaría una mejor remuneración económica); al res-
pecto se dio cuenta de los grupos de lectura, las reuniones virtuales 
y el apoyo que se brindó a compañeros con mala señal de internet, 
entre otras.

Por otro lado, en este doble movimiento planteado, la fuerte di-
mensión práctica de la formación se vio impedida, y con ello, la im-
posibilidad de visitar a las escuelas para realizar sus observaciones y 
la implementación de sus planeaciones didácticas. Además de lo an-
terior, la vida universitaria (y su incorporación) desapareció, asunto 
que afectó a aquellos estudiantes que entraron durante la pandemia y 
que nunca pusieron asistir físicamente a las instalaciones de la UPV; 
así, esas acciones que se desarrollaban antes, durante y después de 
ingresar al espacio áulico, no ocurrieron (convivencia, comidas jun-
tos, apoyo durante las clases, actos cívicos y sociales, etc…), incluso, 
en algunos casos, el rol de estudiante con otros roles de vida se di-
fuminaron, pues como lo han mencionado, el asistir a la escuela les 
permitía deshacerse de esos otros roles que tienen (padres/madres, 
hijos, trabajadores, estudiantes de otras carreras, entre otros).  

Ahora bien, se observa una lógica de la disciplina -esto en el sen-
tido que le imprime Becher (1992)- basada en el vaivén entre teoría 
y práctica, especialmente, en la experiencia de la profesión docen-
te, y que ante la imposibilidad de desarrollarla durante la pandemia, 
ha implicado que la formación se signifique o se llegue a significar 
como incompleta, particularmente, en estudiantes de semestres 
avanzados o ya en proceso de egreso; pocos alumnos señalaron que 
lo aprendido en lo virtual será un complemento a su formación. 
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El sentir de los aprendientes de la UPV durante 
la crisis sanitaria por COVID19, 

diferencias por género

Dr. José Luis Soto Ortiz

introducción

Durante la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 que 
provoca la enfermedad de la COVID-19, las autoridades del sector 
Salud de México, emitieron una serie de recomendaciones para sal-
vaguardar a la población ante la ola de contagios, en el caso del sec-
tor educativo, destacan el cierre de los centros escolares, así como el 
aislamiento social. En este tenor, con base en el Diario Oficial de la 
Federación, el 16 de marzo de 2020, se hizo oficial la suspensión de 
clases en todos los niveles educativos, a partir del 23 de marzo hasta 
el 17 de abril de 2020. 

De esta forma, los actores educativos se confinaron en sus hoga-
res. Esto propició que se aplicaran estrategias que permitieran dar 
continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, 
las autoridades educativas difundieron comunicados oficiales, con 
el objetivo de continuar con la formación de los estudiantes de todos 
los niveles educativos, estableciendo el trabajo remoto o a distancia. 
En el caso  concreto del nivel de Educación Superior, se anunciaron 
las recomendaciones emitidas por la SES (2019) para el trabajo aca-
démico en las Instituciones de Educación Superior (IES):

Se promoverá Educación a Distancia para proveer un espacio 
educativo donde los estudiantes y docentes puedan desarrollar 
sus actividades académicas, y que, al mismo tiempo encuen-
tren en estos entornos una comunidad propia, donde puedan 
intercomunicarse mediante el uso de herramientas que sopor-
ten y faciliten sus procesos de enseñanza-aprendizaje a través 
de la red (pág. 8).

De esta manera, durante el ciclo escolar 2020-2021, los procesos 
académicos de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV), se 
adaptaron pasando de la presencialidad, hacia el trabajo a remoto o 
a distancia. Para realizar lo anterior, las autoridades de la UPV emi-
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tieron tres documentos para continuar con el proceso de formación 
en el contexto de la emergencia sanitaria:

1. Estrategia Académica para la atención de los estudiantes 
en el periodo de contingencia, 

2. Estrategia Académica para los programas de estudio de 
Licenciatura y Posgrado ante la contingencia sanitaria 
COVID-19, fase uno. 

3. Estrategia Académica para los programas de estudio de 
Licenciatura y Posgrado ante la contingencia sanitaria 
COVID-19, fase 2 y 3.

Derivado de lo anterior, el área de las Licenciaturas y Posgrado 
realizaron acciones destacando las siguientes: 

a) Ajuste de los planes y programas de estudio. Se realizó el tra-
bajo colegiado con los mediadores pedagógicos para actuali-
zar los programas y  planes de estudio, así como de adecuar 
las unidades temáticas de las experiencias formativas. Para 
ello, se distribuyeron los contenidos que se debían de abordar 
durante las sesiones que duraría cada experiencia formati-
va, de acuerdo con los periodos establecidos en el calendario 
escolar oficial de la UPV. De esta forma. se planeó llevar las 
sesiones sincrónicas apoyadas con herramientas digitales de 
comunicación tales como Google Meet, Skype o Zoom.

b) Actualización de las didácticas de aprendizaje sincrónico y 
autónomo. Se estableció el trabajo académico relacionado 
con las actividades de aprendizaje sincrónicas (video sesio-
nes) que se realizarían una vez por semana. De manera com-
plementaria, se proyectaron las didácticas de tipo autónomo 
que debían de realizar los aprendientes durante la semana, 
previo, a la sesión sincrónica. Lo anterior, implicó una serie 
de trabajo pedagógico docente utilizando las herramientas 
digitales disponibles para trasladar las clases presenciales y 
continuar la formación, pero llevada a cabo a distancia.

Sin embargo, a pesar de los ajustes realizados para continuar con 
el proceso de enseñanza –aprendizaje, estos presentan un reto para 
los mediadores y aprendientes. En primer lugar, dado que, en el mo-
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delo educativo de la UPV se privilegia el trabajo autónomo y auto 
organizado, el migrar al trabajo a distancia puede dar la pauta a la 
característica pedagógica en la que los aprendientes que ya estaban 
inmersos; en segundo lugar, resulta de interés, rescatar las percep-
ciones de los alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2020-2021, pues 
iniciaron su formación en el trabajo a distancia por la propia crisis 
sanitaria en la que se encontraba la población.

En el contexto de llevar la formación en un ambiente de aprendiza-
je a distancia haciendo uso de las tecnologías de la información y co-
municación, pueden propiciar situaciones de estrés4. Lo anterior, es 
debido a la adaptación de las tecnologías en el proceso de aprendizaje 
provocado por la “crisis de la digitalización de la educación” (Sanz, 
Sáinz y Capilla, 2020). Esta crisis, no solo se origina por la adecua-
ción de las didácticas pedagógicas en la modalidad a distancia, tam-
bién pone de manifiesto la brecha socioeconómica de los aprendien-
tes, ya que no todos cuentan con la misma conectividad (servicio de 
internet), equipo de cómputo (computadoras, laptop, tabletas) y/o 
habilidades para el manejo de las aplicaciones necesarias para las 
clases en línea (Soto, 2021).

eL sentir de Los estudiantes durante La pandemia

De acuerdo con la literatura consultada acerca de la percepción de 
los estudiantes universitarios con respecto a las actividades acadé-
micas desarrolladas durante la pandemia, se han focalizado estudios 
como el realizado por Chanchí et al, (2020) quiénes abordaron los 
sentimientos en un grupo de 77 estudiantes de ingeniería pertene-
cientes a la Universidad de Cartagena de Colombia. A partir del es-
tudio anterior, los resultados señalan que 13% está totalmente de 
acuerdo y 45% está de acuerdo con las estrategias académicas de-
sarrolladas, contra 6.5% que considera que las actividades no fueron 
adecuadas. En relación con los sentimientos analizados por Chan-
chí et al. (2020) y que tienen que ver con las dificultades para llevar 
a cabo su proceso de aprendizaje durante la pandemia, se tiene que 
25.47% tiene sentimientos positivos, en tanto que 27.47% es nega-
tivo su sentir. 

Por su parte, Besser et al. (2020) analizaron el estado psicológico 
de una muestra de 1,217 estudiantes universitarios ante el cambio 

4. El estrés Steptoe y Ayers (2004) lo definen como una situación psicológica que se desa-
rrolla en interacción entre el sujeto y el ambiente, en el cual una situación o condición interna o 
externa es valorada por la persona como una alteración a su situación personal.
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repentino de continuar sus estudios, pero en un ambiente de apren-
dizaje en línea, esto propiciado a partir de la pandemia por COVID19. 
Entre los resultados destacan que el cambio en la modalidad de 
aprendizaje de lo presencial a lo virtual, les causo sentimientos de 
angustia, así como de un incremento en estados de ánimo negativos 
como frustración, aburrimiento y desesperación. En cuanto al pro-
ceso de aprendizaje, los resultados señalan que se observaron bajos 
niveles de concentración, motivación y aprendizaje, en contraste con 
el incremento de los niveles de estrés y sentimientos de soledad. 

Finalmente, en el estudio de Besser et al. (2020), se incluyó la di-
mensión de adaptabilidad para la valoración de los sentimientos po-
sitivos y negativos en la experiencia del aprendizaje en línea. En este 
sentido, aquellos estudiantes que mostraron mayor adaptabilidad al 
cambio de modalidad, reportaron menos emociones negativas aso-
ciadas al aprendizaje en línea.

En la investigación realizada por López-Botello et al (2021), explo-
raron los sentires de los estudiantes de dos universidades públicas 
(UPN y UAEM) para advertir cómo fue la adaptación de la educación 
a distancia durante el periodo de confinamiento, así como las herra-
mientas digitales empleadas. Con respecto a los resultados del es-
tudio, se encontraron diversas diferencias, entre las que destacan el 
ánimo del núcleo familiar, en tanto que las familias de estudiantes 
de la UPN, 70% señalan como desfavorable la adaptación en la edu-
cación a distancia a diferencia de las familias de los estudiantes de la 
UAEM, 20% señala como desfavorable dicho cambio.

Entre los sentires de los estudiantes (UPN), la investigación de 
López-Botello et al (2020), argumentan la revaloración de las clases 
presenciales y simultáneamente, la utilización de los recursos digi-
tales; en tanto que los estudiantes de la UAEM, señalan que les gus-
tan las clases virtuales. Sin embargo, en ambos grupos de estudian-
tes de las universidades objeto de estudio, hacen énfasis en el sentir 
de la incertidumbre por los cambios que se presentarán después del 
confinamiento y que las relaciones interpersonales ya no serán tan 
emotivas ni cercanas.

Con respecto a la percepción del nivel de estrés en estudiantes uni-
versitarios, Rivas et al (2021) realizaron un estudio cuantitativo para 
focalizar las diferencias entre la educación presencial y la educación 
virtual en la UAM-X. De acuerdo con los resultados encontrados en 
la investigación, resalta que la percepción del nivel de estrés se en-
cuentra en un nivel medio en la educación presencial, comparado 
con la modalidad a distancia, en donde se reportó un nivel alto. 
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En cuanto a la asociación entre el nivel de estrés y los factores es-
tresantes, Rivas et al. (2021) infieren en la combinación del estudio y 
el trabajo que realizan los estudiantes, esto por la reducción de horas 
disponibles dedicadas al estudio, así como la disminución de horas 
para el descanso afectando el rendimiento. 

Finalmente, Rivas et al. (2021) destacan a la UAM-X como una ins-
titución con un modelo académico presencial, por lo que trasladar a 
la virtualidad los cursos, propició cambios para toda la comunidad 
universitaria, mostrando la brecha en cuanto al acceso a la tecnolo-
gía y la conectividad como el internet, lo que también son factores 
detonantes de estrés.

El impacto del confinamiento en la salud mental en estudiantes, 
ha sido abordado por Saldívar-Garduño y Ramírez-Gómez (2020), 
argumentando que, a partir del aislamiento propiciado por el SAR-
COV2, hubo un cambio en los hábitos y rutinas de los estudiantes 
universitarios. Destacando, en primer lugar, la convivencia familiar, 
que pasó de ocurrir por algunas horas a ser de tiempo completo. De 
igual manera, los espacios familiares fueron adaptados para el uso 
escolar y laboral para realizar el aprendizaje y trabajo a distancia, 
dependiendo de las actividades de los actores familiares.

Asimismo, Saldivar-Garduño y Ramirez-Gómez (2020), exponen 
que el confinamiento colocó a la población mexicana en una posi-
ción que complicaba la realización de la educación remota, virtual o 
a distancia, lo anterior, señalan los autores, se debe a los principales 
planteamientos:

En las casas particulares hay ruido, no se cuenta con la luz 
adecuada para trabajar, o bien hay un exceso de iluminación u 
otros distractores que dificultan la labor. No todas las familias 
cuentan con una computadora de escritorio, una laptop, una 
tableta o un teléfono celular, o bien tienen que compartir ese 
recurso con uno(a) o más hermanos(as).

Así como de la educación remota se sumó al trabajo de los pa-
dres, a las tareas domésticas y a los cuidados de niñas, niños, 
personas adultas mayores o personas con discapacidad. Ade-
más, hay dificultad para poner límites entre los temas domés-
ticos y los asuntos laborales (pág. 18).

Lo anterior, propicia un cierto rechazo por el aprendizaje en la mo-
dalidad virtual o a distancia, lo que genera ciertos estados psicológi-
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cos, combinado con el confinamiento como ansiedad, estrés, angus-
tia, desesperación e incluso depresión. Esto coincide con lo expuesto 
en el trabajo de González-Jaimes et al. (2021), quienes analizaron el 
impacto psicológico en estudiantes universitarios por confinamien-
to durante la pandemia por COVID-19.  Los resultados del estudio 
realizado a una muestra de 644 estudiantes, González-Jaimes et al. 
(2021), indican que tienen síntomas de moderado a severos de estrés 
en un 31.92%; problemas para dormir, 36.3%; eventos de ansiedad, 
40.3%.

Los estudios anteriores, permiten dilucidar los diferentes eventos 
psicológicos y emocionales por los que transitan los estudiantes uni-
versitarios. En este sentido, el objetivo de esta investigación, es ana-
lizar las precepciones y actitudes de los aprendientes de la Licencia-
tura de Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana 
en el contexto de la pandemia.

enfoque metodoLógico

Con la finalidad de dar respuesta al objetivo planteado y, a partir de 
las líneas de investigación y generación del conocimiento de la UPV, 
se realizó un estudio de tipo mixto. En relación con la parte cuanti-
tativa, se realizó una descripción de los aprendientes agrupados por 
sexo. Asimismo, se caracteriza el tipo de zona con relación a la co-
nexión a internet, los aprendientes que cuentan con internet en sus 
hogares y con qué tipo de equipo cuentan para conectarse, así como 
para el desarrollo de sus actividades académicas. En cuanto al enfo-
que cualitativo, este se realizó mediante el análisis de texto apoyado 
en el procesamiento del lenguaje natural (PLN). utilizando la librería 
Syuzhet del programa de cómputo RStudio5, que permite el análisis 
estadístico descriptivo, correlacional y de minería de datos, entre 
otros. Cabe señalar, que, dentro del PLN, se encuentra el análisis de 
sentimiento (AS). De acuerdo con Pauli (2109) el AS es: 

una valoración cualitativa o cuantitativa acerca de un produc-
to, servicio, persona o cualquier otro tipo de entidad. El po-
der extraer de manera automática esta información permite 
la creación de poderosas herramientas que facilitaran conocer 
cuál es el sentir de las personas en cada momento en relación a 
diferentes objetos de estudio (pág. 10).

5. RStudio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el lenguaje de programación R, 
dedicado a la computación estadística y gráficos, para mayor información véase www.rstudio.
com
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En este sentido, el AS es una técnica que funciona mediante un 
conjunto de funciones computacionales que permiten extraer, clasi-
ficar y comprender el texto de fuentes digitales para su comprensión 
de manera objetiva. Asimismo, el tratamiento de datos está basado 
en relaciones estadísticas y de asociación (Pauli, 2019). Para el caso 
concreto de este trabajo, el AS apoyado mediante el uso de RStudio, 
permite el procesamiento y tratamiento de la información.

La población consta de 3,447 estudiantes inscritos en el semestre 
y periodos par y non de febrero a julio 2021, mismos, que se encuen-
tran distribuidos en las diferentes zonas del estado de Veracruz, en 
donde la UPV tiene presencia a través de sus Centros Regionales de 
Estudios. Dicha población, aceptó, por voluntad propia, participar 
en la investigación que tenía como finalidad conocer cómo el apren-
diente está llevando su formación durante la pandemia. 

El instrumento de recolección de datos, fue diseñado acorde a la 
investigación y deriva de la línea de investigación del SISE6. El cues-
tionario consta de dos partes; la primera, de datos generales, en don-
de se solicitan datos como programa de estudios que cursa, centro 
regional de estudios de adscripción, semestre o cuatrimestre cursa-
do, sexo, edad, características de la comunidad respecto a la conec-
tividad, tipo de conexión que utiliza el aprendiente; en la segunda 
parte, se encuentran los cuestionamientos acerca de la elección de 
la carrera, estrategias individuales, grupales de aprendizaje durante 
la semana, tipo de motivación por continuar los estudios, de las di-
mensiones de las motivaciones acerca del aprendizaje en línea, las 
actitudes al trabajo individual y colaborativo. El instrumento se di-
señó en la plataforma google forms para su aplicación vía electrónica.

Al inicio de la encuesta, se les informó a los aprendientes el propó-
sito de la investigación, garantizando el anonimato de datos perso-
nales. El cuestionario se aplicó durante los meses de abril a junio de 
2021. En total, se recolectaron 3,447 respuestas de los alumnos que 
participaron en la encuesta. En este sentido, la muestra fue de tipo no 
probabilística y por conveniencia, debido a la accesibilidad del estu-
dio por parte del investigador (Hernández, et al., 2010). Dicha mues-
tra, constó de 3,306 participantes del nivel de licenciatura básica que 
fueron seleccionados sin criterios de exclusión como: sexo, semestre 
cursado y zona de residencia.  

6. El seminario de investigación social y educativa, forma parte de los proyectos que se 
llevan a cabo dentro del Departamento de Investigación de la UPV y tiene como objetivo, la in-
vestigación de lo educativo desde diferentes áreas de conocimiento.
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procesamiento de datos

Los datos obtenidos de las encuestas, se concentraron en una hoja 
de Excel desde la aplicación de google forms, lo anterior para facili-
tar el tratamiento y manejo de la información. A su vez, los datos 
se importaron en el programa estadístico RStudio para el análisis de 
los datos estadísticos descriptivos, así como el análisis cualitativo 
del texto utilizando la librería Syuzhet, que permitió el procesamien-
to de toda la información generada a partir de las respuestas de las 
preguntas abiertas, ya que realizarlo, de manera artesanal, hubiese 
implicado tiempo y recurso humano para catalogar los textos y foca-
lizar los sentimientos positivos y negativos.

resuLtados

En primer lugar, se muestran los resultados descriptivos, con la fi-
nalidad de caracterizar a los aprendientes y conocer cómo está cons-
tituida la población. En este tenor, de acuerdo con la primera parte 
del cuestionario en relación con los datos generales, la muestra re-
presentada por el tipo de sexo son 77.1% femenino y 22.9% mascu-
lino. 

En cuanto al rango de edades (véase tabla 1), el mayor número de 
población se encuentra en un rango de 21 a 30 años de edad (55.4%); 
seguido del rango de 17 a 20 años (26.7%); el tercer grupo en el rango 
de 31 a 40 años (15%); y, finalmente, dos grupos entre el rango de 41 
y 50 años (2.5%) y 51 a 60 años (0.4%).

Tabla 1. Rango de edades y diferencia por sexo, elaboración propia

Rango de edad Hombres Mujeres

De 17 a 20 años 164  647

De 21 a 30 años 390  1292

De 31 a 40 años v109   346
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Rango de edad Hombres Mujeres

De 41 a 50 años 14 62

De 51 a 60 años 0  12

Los datos fueron obtenidos a partir del cuestionario realizado como parte 
de las LGAC del Seminario de Investigación Social y Educativa adscrito al 
Departamento de Investigación de la UPV.

En la tabla 2, se presentan los resultados agrupados por sexo y de 
acuerdo con el tipo de zona donde radican, así como si dicha zona 
tiene o no conectividad a internet. De este modo, se pone en eviden-
cia que los aprendientes ubicados en las zonas sin conectividad, han 
tenido que lidiar para llevar a cabo su formación en la distancia, in-
distintamente si es zona indígena, rural o urbana. Lo anteriorse debe 
a que los proveedores del servicio de internet no siempre tienen co-
bertura en todas las localidades.

Tabla 2. Tipo de localidad en función de la conexión a internet, ela-
boración propia.

Sexo Tipo de zona en función con la conexión a 
internet

Frecuencia Porcentaje

Mujeres

Comunidad indígena con señal de internet 221 9.36

Comunidad indígena sin señal de internet 75 3.17

Comunidad rural con señal de 
internet

722 30.60

Comunidad rural sin señal de 
internet

115 4.87

Zona urbana con señal de internet 1184 50.19

Zona urbana sin señal de internet 42 1.78

Hombres

Comunidad indígena con señal de internet 69 10.19

Comunidad indígena sin señal de internet 23 3.39

Comunidad rural con señal de 
internet

217 32.05

Comunidad rural sin señal de 
internet

29 4.28

Zona urbana con señal de internet 326 48.15

Zona urbana sin señal de internet 13 1.92
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Tal como se aprecian los resultados de la tabla 2, se infiere que en 
total 9.82% de los aprendientes del sexo femenino y 9.59% del sexo 
masculino, se encuentran en una zona sin cobertura de internet. En 
contraste, con aquellos estudiantes ubicados en zonas indígenas, 
rurales y urbanas que cuentan con acceso a internet, ya que 90.15% 
corresponden al sexo femenino y 90.9% al sexo masculino. 

Esto muestra un panorama de la ubicación de los aprendientes con 
respecto al tipo de zona y si tiene cobertura o no de internet; sin em-
bargo, lo anterior no confirma que los alumnos cuenten con la cone-
xión en sus hogares. 

En la tabla 3, se presentan los resultados con respecto a aquellos 
aprendientes que cuentan con el servicio de internet en sus hogares, 
o bien, los estudiantes que se trasladaron a la casa de un familiar o 
amistad para conectarse a internet. De igual manera, se encuentran 
aquellos estudiantes que se trasladaron a un “Ciber” para la renta de 
un equipo con acceso a internet. Finalmente, se encuentran aquellos 
alumnos que no pudieron conectarse a las clases en línea.

Tal como se aprecia en la tabla 3, los aprendientes que no tiene co-
nexión a internet en sus hogares, son al menos 24.66 % del sexo fe-
menino y 26.28% del sexo masculino, lo anterior, corresponde a más 
del 50% de aprendientes que no cuentan con internet en sus hogares 
y que van a otros lugares para poder conectarse. 

Tabla 3. Acceso al internet por parte de los aprendientes agrupados 
por sexo, elaboración propia.

   Sexo Tipo de zona en función con la conexión a 
internet

Frecuencia Porcentaje

Mujeres

Cuento con internet en casa 1774 75.20

Debo trasladarme a la casa de un familiar 
o amigo para conectarme a internet

474 20.09

Debo trasladarme a un Ciber 108 4.57

No puedo conectarme a las clases en línea 3 0.127

Hombres

Cuento con internet en casa 496 73.26

Debo trasladarme a la casa de un familiar 
o amigo para conectarme a internet

132 19.49

Debo trasladarme a un Ciber 46 6.79

No puedo conectarme a las clases en línea 3 0.443
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En último lugar, se encuentra una pequeña muestra de 0.57% que no 
puede conectarse a internet. Lo anterior, da un ejemplo acerca de la 
brecha de conectividad que padecen los estudiantes para poder lle-
var a cabo su formación a distancia. Para finalizar con los datos des-
criptivos, en la tabla 4, se muestran los resultados acerca del tipo de 
dispositivo electrónico con el que cuentan los alumnos para realizar 
sus actividades académicas, así como de la conexión de las clases en 
línea. 

Tabla 4. Tipo de dispositivo electrónico con el que cuentan los 
aprendientes, elaboración propia.

   Sexo Tipo de dispositivo electrónico Frecuencia Porcentaje

Mujer

Computadora de escritorio o laptop 
prestada

164 6.95

Computadora de escritorio o laptop propia 1100 46.63

Tableta o celular prestado 14 0.59

Tableta o celular propio 1047 44.37

Utilizó el equipo de cómputo en un Ciber 32 1.34

No cuento con ningún dispositivo 
electrónico

2 0.08

Hombre

Computadora de escritorio o laptop 
prestada

43 6.35

Computadora de escritorio o laptop propia 321 47.41

Tableta o celular prestado 6 0.88

Tableta o celular propio 301 44.45

Utilizó el equipo de cómputo en un Ciber 6 0.88

eL sentir de Los aprendientes

En cuanto a los textos recuperados por las preguntas abiertas del 
cuestionario, se aplicó un análisis de minería de texto realizado con 
el programa de RStudio, para identificar el sentir de los aprendientes 
dando respuesta al cuestionamiento planteado: ¿cuál ha sido tu ma-
yor motivación para realizar y continuar tus estudios en UPV durante 
esta pandemia? En la figura 1, se muestran los sentimientos positi-
vos que presentaron los participantes cuyas palabras claves como: 
responsable, realizar, mejor, mayor, dedicado, cumplir, compromiso, 
comprometido, bueno y alegre. 
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Figura 1. Palabras positivas del análisis sentimientos con RStudio. Elabora-
ción propia.

Por otro lado, al contrastar las palabras claves de la figura 1 con 
las apreciaciones por parte de los aprendientes, muchos de ellos se 
encuentran motivados por la profesión elegida, así como del cum-
plimiento de la meta que es concluir con su licenciatura a pesar de la 
crisis sanitaria, esto es posible observarlo en las algunas de las res-
puestas:

“Modifiqué mis maneras de realizar mis tareas y cambié mi maneé-
ra de interactuar con mis compañeros para poder sacar adelante las 
actividades” (caso 15). 

Otras de las respuestas señalan el sentido de responsabilidad por 
parte de los aprendientes por continuar con sus estudios: 

“Autodidacta, responsable y motivado, sigo con la misma forma de 
aprender, ya que solo cambió la forma y el espacio, mas no nuestras 
capacidades, ni capacidades cognitivas” (caso 35); 

“Cómo alguien responsable y autodidacta. Durante esta pandemia 
mantuve esta responsabilidad y de igual forma la disponibilidad de 
continuar trabajando. Antes no sabía manejar del todo como utilizar 
las plataformas virtuales así que tuve que aprender” (caso 67).

Del mismo modo, otro de los sentires de los estudiantes se refleja 
en cumplir con los objetivos planteados: 

“Mantuve mis objetivos y metas para ser docente en un futuro, 
pero cambió mi forma de relacionarme con mis compañeros, me 
volví más callada durante clases, cuando debía aprender a participar 
más” (caso 215). 

DEF LIBRO 1 Versión 1.2.indd   72DEF LIBRO 1 Versión 1.2.indd   72 31/08/22   12:2131/08/22   12:21



73

Asimismo, en voz de otro participante se tiene: 

“Mantuve mi perseverancia y deseos de aprender, así como mi de-
terminación y poner atención en clases. Mi actitud es lo que ha cam-
biado, reconozco que debo ser más paciente y empática” (caso 232).

También, se recuperó el sentir de un aprendiente que indica cómo 
paso la pandemia entre lo escolar y las situaciones personales: 

“Me considero un estudiante comprometido con su aprendizaje, 
responsable en las actividades que le corresponden, colaborativo y 
empático. Me esfuerzo día a día el doble porque no dejo atrás mis 
responsabilidades en casa, considero que quienes somos madres y 
esposas trabajamos más que quienes no lo son, por lo que debe ser 
valorado nuestro esfuerzo. Está pandemia dejó tristeza y muchos 
compromisos por sacar adelante, casi pierdo mi semestre a causa de 
ella, soy quien sufrió junto con mi familia la pérdida de seres queri-
dos y enfrentar solos está triste enfermedad, donde se nos margina y 
nos ven como un foco de infección, así que mi vida dio un gran giro, 
aprendí a valorar hasta lo más mínimo y comprendí q la vida es un 
abrir y cerrar de ojos por lo q vivo y me esfuerzo como si fuese el úl-
timo” (caso 297).

Por otro lado, en la figura 2, se muestran las palabras claves que 
denotan un sentimiento negativo: tiempo, suficiente, solo, reto, puesto, 
problemas, mal, evitar, lucha, duda, difícil y afectado. Particularmente, 
estos términos muestran que los alumnos se enfrentan al factor del 
tiempo, o bien, no es suficiente el llevar su formación a distancia; 
asimismo, presentan problemas ante la crisis sanitaria y se sienten 
afectados por dicha situación.
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Figura 2. Palabras negativas del análisis sentimientos con RStudio, elabora-
ción propia

De igual manera, al contrastar las palabras claves en las respuestas 
presentadas por los participantes, se muestra la sensación de vulne-
rabilidad ante la pandemia y el rendimiento académico: 

“Me siento vulnerable, no aprendo como debería de hacerlo, el 
medio social es una de las bases para poder interactuar y expresar 
nuestros conocimientos, cambié mi ritmo de trabajo, debido a que no 
cuento con la herramienta necesaria para trabajar a distancia, (caso 
657)”. 

En palabras de otro participante se tiene lo siguiente: 

“sí me cuesta trabajar un poco porque no cuento con los recursos 
de tecnología para trabajar y me acostumbré a trabajar en mi puro 
celular, (caso 785)”.

Otro sentir negativo se refiere al trabajo a distancia y cómo ha 
afectado en el desempeño académico de los participantes: 

“Considero que las clases a distancia, tienen más cosas negativas, 
ya que esto me ha afectado de manera personal en mis calificaciones, 
a diferencia de las clases presenciales sentía q había más tiempo para 
aclarar dudas con los asesores y en esta nueva modalidad las cosas 
cambian, (caso 895)”. 

También los participantes expresan que el estar trabajando a dis-
tancia les afecta en su estado físico y emocional: 

“Me ha costado aprender durante las clases en línea, pues me 
cuesta estar mucho tiempo enfrente el teléfono, los ojos me empie-
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zan a arder y me da dolor de cabeza y a veces eso hace que no ponga 
atención como debe de ser, (caso 1746)”. 

En cuanto al tiempo para realizar las actividades los participantes 
lo señalan como una afectación para el desarrollo académico: 

“Bajaron un poco mis calificaciones debido a mis demás deberes, 
al trabajo y al poco tiempo que le puedo dedicar a la escuela. En es-
tos tiempos de pandemia no me considero buena estudiante, (caso 
2820)”.

Finalmente, en la figura 3, se muestra los resultados en cuanto al 
sentir de los estudiantes, valorando los estados positivos en las opi-
niones que en promedio de 75% y los estados negativos con 25%. En 
este sentido, el porcentaje de participación de la polaridad positiva, 
es mayor en relación con la polaridad negativa, lo cual está relacio-
nado con el hecho de que los participantes manifiestan su sentir, así 
como de los retos planteados para lograr culminar sus estudios pro-
fesionales. 

Esto permite que los participantes se sientan motivados, a pesar de 
que muchos de ellos mencionan que el trabajo a distancia les cambio 
su vida, tanto académica como personal, pues muchos de ellos, rea-
lizaba su formación en el hogar compartiendo el espacio con otros 
miembros del círculo familiar.

Figura 3. Comparativo de los sentimientos positivos, negativos y diferencias 
por sexo, elaboración propia.
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Conclusiones

El análisis aquí presentado es una muestra de los retos a los que se 
enfrentaron los aprendientes para llevar a cabo su formación a dis-
tancia. Este estudio, permitió corroborar que la mayoría de los par-
ticipantes asumieron una actitud positiva para afrontar los retos a 
pesar de las adversidades, tales como la conexión a internet, la dis-
ponibilidad de dispositivos electrónicos, así como el compartir el es-
pacio del hogar con el círculo familiar, dado que, por el confinamien-
to, los participantes se encontraban resguardados.

Otro de los retos planteados por los participantes, tiene que ver con 
la administración del tiempo entre las actividades académicas y las 
de tipo personal, que, en la mayoría de las situaciones, era apoyar al 
núcleo familiar con las labores designadas. En otros casos, a partir 
de la crisis sanitaria que también afectó la economía, tuvieron que 
realizar trabajos en sus localidades para poder subsistir con las ne-
cesidades de la canasta básica.

Cabe destacar, que, a partir de los resultados descriptivos, si bien 
es cierto que muchos aprendientes se encuentran en zonas urbanas 
con conexión a internet, muchos de ellos tienen que trasladarse fue-
ra de su hogar para poder conectarse. De igual manera, sucede con el 
aspecto tecnológico, muchos de ellos, a pesar de que tienen acceso 
a los dispositivos de electrónicos, casi el 50% se conecta desde su 
celular para recibir las clases en línea, lo que propicia que el alumno 
presente cansancio visual y corporal por el tamaño de las pantallas 
de los dispositivos móviles. Sin embargo, no se encontraron dife-
rencias significativas entre hombres y mujeres ya que los resultados 
fueron similares.

En este sentido, la aportación de este estudio, permite comprender 
la contextualización de los aprendientes de la Licenciatura de Edu-
cación Básica y cómo es su sentir con respecto al trabajo a distancia, 
las motivaciones que los mueven a continuar con su formación, pero 
también, saca a la luz las dificultades que presentan desde sus di-
ferentes zonas de residencia, así como el acceso que tienen para la 
conectividad a internet. Esto pone de manifiesto su sentir, derivando 
en situaciones de estrés en los participantes. 

Un dato relevante, es la configuración del espacio de estudio de los 
aprendientes, ya que la mayoría comparte el hogar con los demás 
integrantes del núcleo familiar, por lo que son susceptibles a inte-
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rrupciones. Otro aspecto importante, es la realización de trabajos por 
parte de los estudiantes para subsistir, pues la crisis sanitaria afectó 
los ingresos económicos de las familias al cerrarse algunas fuentes 
de empleo.

Finalmente, como futuras líneas de indagación serán en cómo 
se configurará el sujeto desde la perspectiva psicológica, ya que el 
anuncio de las autoridades indica que está próximo el regreso a las 
clases presenciales y este cambio del trabajo a distancia hacia lo pre-
sencial, seguramente traerá consigo, cambios actitudinales y de re-
adaptación en los aprendientes.
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Darle la vuelta a mi clase: La aplicación del aula 
invertida (flipped classroom) 

como enfoque pedagógico durante la pandemia

Dr. Gonzalo González Osorio 

introducción

Soy docente de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV). En fe-
brero de 2020, durante el ciclo escolar 2019-2020, fui invitado por 
el Centro Regional de Estudios (CRE) Xalapa, para impartir clases 
en una experiencia formativa de la Licenciatura en Educación Bási-
ca (LEB). Ni mis compañeros docentes ni yo, imaginábamos el reto 
al que nos enfrentaríamos un mes después, cuando la Secretaría de 
Educación Pública, emitió un primer comunicado en el que informa-
ba que se suspenderían las clases presenciales en todos los niveles 
educativos del 20 de marzo al 17 de abril, como una medida preven-
tiva para disminuir el impacto de la propagación de la COVID-19 en 
el territorio nacional. 

¿Por qué escribir mi experiencia docente a más de año y medio del 
inicio de la pandemia? Las cosas que suceden en la escuela tienen 
que ver con quienes les damos vida y, muchas de ellas, no quedan 
plasmadas, los docentes registramos en documentos oficiales parte 
de lo que vivimos con nuestros alumnos, pero existen otras historias 
que no son documentadas y que también son importantes (Agencia 
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo [AICD], 2003). 
Son relatos que deben ser contados, sometidos a discusión y utiliza-
dos para obtener una versión inédita de las vivencias docentes du-
rante esta etapa histórica de nuestra Universidad y de la educación 
en el mundo.   

En estos momentos, en los que aún no hemos regresado a clases 
presenciales, la mayoría de las experiencias que estamos viviendo 
los docentes se perderán si no son documentadas. Muchos de los de-
talles serán olvidados, los documentos oficiales serán archivados, 
las historias no se podrán socializar y ni siquiera serán conocidas en 
conversaciones informales en la escuela. Es información valiosa que 
se perderá y que podría ser de utilidad para entender el presente y el 
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futuro de la educación superior para la formación docente en nuestro 
estado.

Por eso considero, que escribir mi experiencia pedagógica es im-
portante por diversas razones. La primera es registrar mis éxitos 
y desaciertos durante la pandemia como mediador pedagógico, lo 
que me será de utilidad para enfrentar futuros escenarios similares; 
además de proponer otras formas de trabajo docente al interior de 
la UPV y someterlas a discusión y estudio; también considero que 
motivará, tanto a mis compañeros docentes, como a los alumnos de 
la LEB, para que plasmen sus vivencias y superen la resistencia que 
existe para escribir en el ámbito educativo.

Contar nuestras historias, especialmente en estos momentos de 
crisis sanitaria, pone en el centro de la discusión educativa a los do-
centes y sus narraciones pedagógicas. Es indispensable que enfren-
temos otras formas de dar a conocer lo que sucede en el sector edu-
cativo y que narremos, en nuestras propias palabras, las vivencias 
positivas y negativas que estamos experimentando durante la me-
diación pedagógica.

La historia que voy a contar, describe el trayecto que viví durante la 
pandemia, del mes de febrero de 2020 a enero de 2021; contempla mi 
experiencia docente de forma virtual en la LEB durante cuatro prác-
ticas formativas. En las tres primeras, describiré los obstáculos que 
se me presentaron y los esfuerzos realizados en mi trabajo docente 
para contrarrestar los problemas que fui enfrentando en una moda-
lidad educativa emergente. Considero necesario narrar lo vivido en 
cada una de ellas, porque servirá para tener un panorama claro de lo 
que sucedió después, al darle la vuelta a mi clase.  

En el siguiente apartado, presentaré un panorama general de lo 
que es el enfoque pedagógico del aula invertida, cómo lo adapté a mi 
práctica docente y qué resultados obtuve y, finalmente, dedicaré la 
última parte de este documento a discutir a detalle los motivos que 
me llevaron a realizar un cambio radical en mi experiencia profesio-
nal, así como las reflexiones y recomendaciones que derivaron de la 
transformación a mi quehacer educativo. 

La primera de las cuatro experiencias formativas que impartí en 
2020, fue Observación y Práctica Reflexiva II, correspondiente al cuar-
to semestre de la LEB. El grupo a mi cargo fue el 403, integrado por 20 
alumnos en el CRE Xalapa. El programa estaba organizado en nueve 
sesiones sabatinas y comencé a impartir, de manera presencial. las 
cuatro primeras sesiones.
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La quinta sesión, programada para el sábado 21 de marzo, ya no se 
llevó a cabo de forma presencial. El martes 17 de marzo, el CRE Xala-
pa, me solicitó que enviara a mis alumnos, el acuerdo emitido por la 
Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación, 
donde se informaba la suspensión de las clases presenciales por un 
periodo de un mes, debido a la pandemia. Así que, les solicité a los 
alumnos que las actividades programadas, para nuestras siguientes 
tres sesiones, las entregaran a través de Google Classroom (aplica-
ción de trabajo que ya utilizaba con el grupo para la gestión de tareas 
y para mejorar nuestra colaboración y comunicación) y, a través de 
esta aplicación, les envié la retroalimentación de dichas actividades.

Después del periodo vacacional del mes de abril, la instrucción ofi-
cial fue que terminaríamos el curso a distancia, por lo que les infor-
mé a mis alumnos que trabajaríamos de la misma manera las dos 
sesiones finales del curso.

Durante este periodo, me enfrenté a situaciones extraordinarias: 
estar en constante comunicación con mis alumnos por mensa-
jes de Google Classroom para aclarar dudas sobre su trabajo escolar 
y mantenerme al tanto de su estado físico y emocional. Desarrollé 
mi empatía ante diversas situaciones que, algunos de ellos, estaban 
experimentando por la pandemia; además, se intensificaron las reu-
niones con el CRE Xalapa para informar sobre el desarrollo del curso, 
la puntualidad en la entrega de trabajos por parte de los alumnos, su 
situación familiar y laboral, así como su estado de salud. 

Al terminar ese curso, inmediatamente inició el Ciclo B del semes-
tre el siguiente fin de semana, con el que se concluiría el ciclo escolar 
2019-2020. La segunda experiencia formativa que impartí, fue Ges-
tión Escolar, correspondiente al octavo semestre de la LEB en el CRE 
Xalapa, y se me asignó un grupo único, integrado por 25 alumnos. 
Este curso, fue programado con siete sesiones a distancia, compren-
didas del 9 de mayo al 20 de junio de 2020.

Durante las primeras sesiones, comencé a percibir que algunos de 
mis alumnos no presentaban interés por las clases ni por la entrega 
puntual de sus trabajos, por lo que decidí incluir actividades que los 
motivaran. Programé un Foro de Discusión en Google Classrrom, so-
bre el tema principal de la semana; elaboré videos en la aplicación 
Powtoon con información complementaria de los aspectos más rele-
vantes de cada unidad y los subí a mi canal de Youtube. Debido a que 
se acercaba el final de su último semestre en la LEB, les elaboré un 
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video motivacional sobre la importancia de ser maestro, a manera 
de despedida por concluir, en una situación inusual, su licenciatura.

De todas las actividades realizadas en este curso, la que me dio 
mejores resultados fue la elaboración de un video explicativo para la 
cuarta sesión; esta idea me surgió al encontrar en YouTube algunos 
videos de youtubers que enseñaban cómo hacer videos de ese tipo, así 
que grabé uno donde, brevemente, les explicaba las actividades que 
tenían que realizar esa semana. 

Al enviárselos, les comenté que era la primera vez que realizaba un 
video para apoyar mi labor docente y que esperaba les fuera de utili-
dad. Además, incluí un formulario con preguntas que me permitirían 
conocer sus impresiones sobre el uso de ese recurso didáctico. 

La opinión general del grupo fue muy favorable, la mayoría con-
sideró muy bueno el uso de estos videos en la labor docente y ma-
nifestaron que les gustaría aprender a hacer ese tipo de videos para 
utilizarlos en su quehacer educativo e, incluso, estarían dispuestos 
a tomar un curso para  elaborarlos, aunque consideraron que lo más 
difícil sería hablar a la cámara. Los comentarios positivos que recibí, 
me motivaron a seguir preparándome para mejorar, tanto la graba-
ción, como la edición y utilizarlos como apoyo en mi siguiente expe-
riencia formativa.

El ciclo escolar 2020-2021 inició en el mes de septiembre y me fue 
asignada mi tercera experiencia formativa denominada Computación 
Básica, correspondiente al primer semestre de la LEB. Un grupo con 
25 alumnos del Centro Regional San Andrés Tuxtla y otro grupo con 
24 alumnos del Centro Regional Xalapa, un total de 49 alumnos.

Para ese mes, la situación sanitaria a nivel nacional era alarmante, 
ya todos teníamos algún conocido o familiar enfermo, sabíamos de 
personas fallecidas por el virus o que se encontraban hospitalizadas 
e, incluso, ya habíamos sufrido alguna pérdida cercana. Las familias 
padecían conflictos económicos por la pérdida de empleos y los pro-
blemas emocionales, ya estaban haciendo efecto en la población. En 
este periodo de crisis para la sociedad en general, incluidos docentes 
y alumnos, iniciar un nuevo ciclo escolar, no era el mejor momento.

Debía realizar cambios importantes al diseño de la experiencia for-
mativa que estaba por iniciar. El primero de ellos, fue impartir las 
clases en línea vía Zoom, a diferencia de los dos cursos anteriores, en 
los que la comunicación a distancia era exclusivamente por Google 
Classroom. Esto representaba un reto para mí, porque nunca había 
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impartido clases de esa manera, y menos a 49 alumnos, así que me di 
a la tarea de elaborar un video explicativo para apoyar las instruccio-
nes que les enviaría a mis alumnos en cada una de las siete sesiones 
sabatinas que incluía el curso.

Los resultados, en la comprensión de las instrucciones que les en-
viaba por Google Classroom, fueron positivos. Los alumnos me co-
mentaban cada sábado, en la sesión en línea, que las explicaciones 
contenidas en los videos, aclaraban las dudas que les surgían al leer 
las instrucciones que les enviaba en el apartado de Trabajo de Clase 
de la plataforma, y era más atractivo e interesante que solo leer lo 
que tenían que hacer. En definitiva, los videos explicativos que ela-
boré me apoyaron en la comunicación con mis alumnos en uno de los 
momentos más críticos de la pandemia. 

No obstante, trabajar en un entorno distinto al salón de clases, me 
generó un desgaste físico y emocional que también percibí en mis 
alumnos, comencé a dudar en cumplir con sus expectativas. Además, 
me sentí limitado en cuanto a los recursos con los que contaba para 
enfrentar el reto de impartir mis clases en línea por más tiempo; te-
nía claro que, después de varios meses de confinamiento y de riesgos 
constantes para la salud, las clases a distancia estaban impactando, 
negativamente, en la percepción de mi práctica docente. Ante esa si-
tuación, me surgió la siguiente interrogante: ¿qué puedo hacer para 
innovar mis clases en línea, hacerlas más atractivas a mis alumnos, 
motivar su participación y mejorar su proceso de aprendizaje?

En la búsqueda de opciones que me ayudaran a darle un giro a mis 
clases, recordé que hace muchos años había visto la película Con ga-
nas de triunfar (1988), que narra la historia de un profesor de una es-
cuela pública en Los Ángeles, California, inspirando a sus alumnos a 
aprobar un examen muy importante. Volví a verla y me identifiqué 
con algunas situaciones que vive el personaje principal, interpretado 
por Edward James Olmos, un profesor que, a pesar de enfrentarse 
a circunstancias adversas con sus alumnos, los motiva a superarse 
para aprobar un examen de cálculo avanzado. 

La Dirección Académica de la UPV convocó a los docentes de todos 
los CRE del estado para tomar un curso-taller denominado La me-
diación pedagógica en la Nueva Escuela Emergente, de noviembre de 
2020 a enero de 2021, con la finalidad de que desarrolláramos herra-
mientas para analizar y transformar nuestra práctica docente, me-
diante la contextualización de la pedagogía de la autoorganización. 
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El curso-taller se desarrolló en sesiones síncronas por Zoom, como 
una oportunidad para compartir, transformar y consolidar nuestro 
quehacer educativo en el terreno de la incertidumbre, de lo no pre-
visto y caótico, como lo estábamos viviendo con la pandemia, pero 
también, de lo satisfactorio y reconfortante que podría resultar ese 
proceso de aprendizaje. 

Durante las primeras actividades del curso-taller, reflexionamos 
sobre los cambios que se suscitaron en nuestra práctica docente a 
raíz de la pandemia; los testimonios de mis compañeros maestros, 
hicieron darme cuenta que no era el único que estaba pasando por 
una situación crítica en mi vida personal y en mi mediación pedagó-
gica. A lo largo de los tres cursos, que hasta el momento había im-
partido en el año, pensé sobre los problemas que estarían pasando en 
otros centros regionales, pero escuchar, desde las primeras sesiones 
en línea, los testimonios de mis compañeros, hizo identificarme con 
cada uno de sus relatos y sorprenderme de las iniciativas que habían 
emprendido para enfrentar las dificultades que se les habían presen-
tado. 

Igualmente, tuve la oportunidad de contarles mi experiencia do-
cente a lo largo de todos los meses que llevábamos de confinamiento. 
Fue impactante conocer sus relatos sobre familiares, amigos y alum-
nos que habían contraído el virus, su dificultad para recuperarse y, 
en algunos casos, la triste noticia de su fallecimiento.

Habían pasado ya nueve meses desde que dejamos de impartir cla-
ses presenciales y, a pesar de mi esfuerzo y dedicación, sentía que, 
debido al impacto de la situación que estaba viviendo en mi media-
ción pedagógica, requería hacer nuevos cambios. La película que 
había visto y el curso-taller, fueron fundamentales para iniciar una 
revisión bibliográfica que me ayudara a diseñar y aplicar una expe-
riencia formativa innovadora, a la altura de las expectativas y nece-
sidades de mis alumnos, así como de la institución educativa a la que 
pertenezco. 

Me encontraba en ese proceso, cuando se me presentó la oportuni-
dad de hacer realidad la propuesta innovadora que estaba diseñando, 
al recibir la invitación, tanto para actualizar el programa de la expe-
riencia formativa Estrategias Dinamizantes, como para impartirla, 
de manera inmediata, en noviembre de 2020. Este hecho, propició 
que le diera la vuelta a mi clase, al implementar el nuevo enfoque de 
aula invertida en mi mediación pedagógica. El marco de referencia, 
su implementación y los resultados obtenidos, los describo a conti-
nuación en el siguiente apartado.
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Desarrollo

La búsqueda de experiencias educativas innovadoras, la inicié a tra-
vés de internet y en la bibliografía con que contaba en casa. Encontré 
diversos artículos sobre el tema, pero ninguno llenaba mis expec-
tativas. Buscaba algo que pudiera adaptar a mi realidad educativa, 
aunque no sabía exactamente qué era lo que necesitaba. 

Entonces, leí un artículo de la revista Reporte Edu Trends, que pu-
blicó el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de 
Monterrey denominado Aprendizaje Invertido (2014).  

El documento definía al aprendizaje invertido como “un enfoque 
pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y 
el tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades de apren-
dizaje significativo y personalizado” (Observatorio de Innovación 
Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2014, p. 3).

La publicación distingue al aula invertida del aprendizaje inverti-
do; en el primer caso, los alumnos revisan textos, videos o conte-
nidos adicionales fuera de clase, sin que implique, necesariamente, 
un cambio en la dinámica de la clase; en el segundo caso, sí se trans-
forma la dinámica de la instrucción en un ambiente interactivo, ge-
nerando un cambio hacia la cultura del aprendizaje centrada en el 
estudiante (Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico 
de Monterrey, 2014, p. 6).

Además, el documento aclara que este enfoque pedagógico no se 
trata solo de videos, aunque destaca el impacto que pueden tener en 
el aprendizaje y que “no es un antídoto ni panacea” (Observatorio 
de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2014, p. 6), 
pues podría no funcionar con algunas materias, docentes o alumnos 
que prefieran enfoques tradicionales.

También establece las diferencias que tiene con otros modelos pe-
dagógicos, como la educación en línea y las clases híbridas, debido 
a que en el aprendizaje invertido, la instrucción se entrega fuera del 
aula, liberando el tiempo de clase para integrar estrategias; mien-
tras que la educación en línea, tanto las reuniones, como las activi-
dades, son en forma asíncrona y en las clases híbridas se incorporan 
elementos en línea durante el tiempo de la clase, aunque no existen 
grandes diferencias con las clases tradicionales en el aula (Observa-
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torio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2014, 
p. 6). Finalmente, resalta que se han identificado cuatro pilares que 
hacen posible el aprendizaje invertido: 

1. Ambientes flexibles donde los alumnos pueden elegir cuándo y 
dónde aprender, estableciendo su propio ritmo de aprendizaje; 

2. Cultura de aprendizaje con una clase centrada en el estudiante y 
tiempo en el aula para profundizar en los temas; 

3. Contenido intencional proporcionado a los alumnos para que los 
exploren por sí mismos y contenido específico para discutirlo en 
la sesión; 

4. Contar con docentes cualificados que puedan cambiar la instruc-
ción tradicional por este nuevo enfoque pedagógico (Observatorio 
de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2014, p. 
8).

En el artículo, se menciona que algunos autores les dan el crédito 
a los docentes Jonathan Bergmann y Aaron Sams por haber creado 
el aprendizaje invertido. Derivado de su experiencia, Bergmann y 
Sams, desarrollaron un manual práctico en el que describen qué es 
el enfoque de la “clase al revés” y cómo llevarlo a cabo, motivados 
por una sencilla pregunta: “¿Qué es lo mejor para los alumnos de mi 
aula?” (Bergmann y Sams, 2012, p. 14).  

Los autores comenzaron a grabar sus sesiones usando un programa 
de captura de pantalla y las subieron a la red para que sus alumnos 
pudieran verlas. De inmediato, empezaron a encontrar aceptación, 
especialmente de los alumnos que no podían asistir a sus clases. Re-
latan, que la clase al revés nació de una sencilla observación: 

El momento en que los alumnos necesitan que esté físicamente 
presente con ellos es cuando se atascan en un tema y necesi-
tan mi ayuda personal. No me necesitan en el aula con ellos 
para darles contenidos; los contenidos los pueden recibir por 
su propia cuenta (Bergmann y Sams, 2012, p. 19).    

Se percataron de que el enfoque tradicional presentaba diversas 
debilidades. Algunos alumnos no llegaban al aula preparados para 
aprender, no contaban con información previa adecuada para com-
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prender el material, no les interesaba el tema o el modelo educativo 
actual, ya los tenía desencantados. Darle la vuelta a la clase les permi-
tía contrarrestar todos estos inconvenientes, permitiendo una nueva 
estructura que propiciaba el aprendizaje individualizado, “cambian-
do las habilidades de los alumnos para convertirlos en estudiantes 
autodirigidos” (Bergmann y Sams, 2012, p. 22).

Mencionan, que en esencia, se trata de hacer en casa lo que en una 
clase tradicional se hace en el aula y hacer en el aula lo que común-
mente se hace en la casa. Además, les enseñaron a sus alumnos el 
método Cornell para tomar apuntes (Bergmann y Sams, 2012, p. 27), 
que consiste en registrar sus notas del material revisado en casa, 
formular preguntas y hacer resúmenes de lo que van aprendiendo. 

Lo que hicieron fue acercarse al aprendizaje digital, que ya domi-
naban sus alumnos, y también a que manejaran, eficientemente, su 
propio tiempo. Destacan, que “la clave es que los estudiantes se den 
cuenta que su objetivo es aprender, en vez de batallar por terminar 
las tareas” (Bergmann y Sams, 2012, p. 39), lo que les agradecían, 
pues se daban cuenta de que el interés, era su aprendizaje, en lugar 
de la simple rutina de trabajo.

Los autores sostienen que los alumnos pueden dominar los con-
tenidos que se aborden en cualquier curso si disponen del tiempo y 
apoyo suficientes. La clase al revés, les permite alcanzar los objeti-
vos establecidos a su propio ritmo, lo que aseguran, incrementa la 
confianza de los alumnos en sí mismos. El resultado es que cada uno 
de los alumnos trabaja en diferentes tareas en distintos momentos 
(Bergmann y Sams, 2012, pp. 65-66).

Para que un docente pueda implementar correctamente la clase al 
revés, Bergmann y Sams (2012) creen que se necesitan las siguientes 
características: dominar los contenidos; reconocer cuándo no sabe 
las respuestas a las preguntas formuladas por los alumnos y estar 
dispuesto a buscar la solución; ser capaz de manejar su clase de for-
ma no lineal; y, estar capacitado para ceder el control del proceso de 
aprendizaje a los alumnos (pp. 68). En síntesis, consideran que se 
deben tomar en cuenta los siguientes cinco componentes principales 
para que el enfoque funcione:

 
1. Establecer objetivos de aprendizaje claros. 
2. Determinar cuáles de esos objetivos se pueden alcanzar mediante 

la investigación de los alumnos y cuáles requieren de la enseñan-
za directa del docente. 
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3. Asegurarse que los alumnos tengan acceso total a los materiales 
de trabajo. 

4. Incluir actividades de aprendizaje interesantes para realizar en el 
aula. 

5. Elaborar varias versiones de cada evaluación para que los alum-
nos puedan demostrar el dominio de cada objetivo (Bergmann y 
Sams, 2012, p. 68-69).

Con base en lo anterior, los autores sostienen que con el mode-
lo tradicional sus alumnos solo tenían que sentarse y recibir clases. 
Esperaban que les dijeran “qué debían aprender, cómo aprender-
lo, cuándo hacerlo y cómo demostrarnos que lo habían aprendido” 
(Bergmann y Sams, 2012, p. 73). Con el enfoque de la clase al revés, el 
aprendizaje ya era responsabilidad de cada uno de los alumnos, per-
catándose que no solo tenían que aprobar los exámenes, sino apren-
der de verdad. 

Por su parte, Prieto, Barbarroja, Álvarez y Corell (2021), sostie-
nen que los estudiantes universitarios, han transitado su formación 
académica usando una metodología expositiva tradicional, lo que no 
ayuda a que desarrollen competencias que necesitarán como perso-
nas y como profesionales. Por eso, el aula invertida (como común-
mente se le conoce), los puede ayudar a cambiar esa inercia, ya que 
invierte lo que tradicionalmente se hacía en la escuela, combinando 
dos elementos esenciales: el uso innovador de las TIC y una nueva 
propuesta de dinámica de trabajo de los estudiantes dentro y fuera 
del aula.

Este cambio es necesario, porque la incorporación del aprendizaje 
activo no ha sido una pauta en la educación superior, ya que normal-
mente, el alumno no es el protagonista de su propio aprendizaje. El 
uso del aula invertida, propicia que la puesta en marcha del aprendi-
zaje activo en las aulas universitarias, mejore el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes (Prieto et al., 2021). 

El desarrollo histórico del enfoque pedagógico del aula invertida, 
tiene precedentes desde las últimas décadas del siglo XX. La ense-
ñanza semipresencial o blended learning, es uno de ellos, en la que ya 
se combinaban la enseñanza a demanda, la instrucción entre com-
pañeros y el aprendizaje basado en equipos. Estas tres metodologías 
se extendieron en la década de los noventa, pero no tuvieron la po-
pularidad que se esperaba.
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En los primeros años del siglo XXI, las metodologías más citadas en 
la literatura especializada, fueron el uso de clickers (sistema inalám-
brico para control de respuestas) y el aprendizaje basado en equipos. 
Además, apareció lo que se le denominó classroom flip, una meto-
dología similar en la que el tiempo de clase presencial, se utilizaba 
para trabajar en equipos a partir de las actividades solicitadas pre-
viamente fuera de clase. Sin embargo, el término flipped classroom, 
aparece por primera vez en un trabajo publicado por Strayer (2007), 
“convirtiéndose en el primer autor que utilizó con el significado ac-
tual esta etiqueta, que, con el tiempo, se convertiría en la forma más 
ampliamente utilizada para denominar el aula invertida” (Prieto et 
al., 2021, p. 158).

Como he mencionado, este enfoque ayuda, tanto al alumno, como 
al docente. El primero puede organizarse para estudiar la informa-
ción que le ha sido proporcionada cuando lo decida y el docente de-
dicar su clase a resolver las dudas y propiciar discusiones que en-
riquezcan el tema. Esta práctica permite que los alumnos lleguen 
mejor preparados a la clase, hagan preguntas interesantes y sean 
protagonistas activos de su aprendizaje.

La experiencia de Bergmann y Sams, ha propiciado un tránsito del 
paradigma de la instrucción al del aprendizaje y una reconceptuali-
zación de la tarea docente que ha favorecido diversas innovaciones 
educativas. Estas innovaciones, han sido ubicadas, comúnmente, en 
el enfoque del que hablamos, denominado the flipped classroom (aula 
invertida).

Para desarrollar adecuadamente el aula invertida, el trabajo en el 
salón de clases, debe sintonizar las tareas previas que hizo el alum-
no. Medina (2016) presenta tres de esas estrategias: enseñanza entre 
iguales, enseñanza a tiempo y aprendizaje basado en equipos. Todas 
estas comparten los principios del aula invertida.

La primera de ellas fue desarrollada y pensada para trabajar con 
grupos numerosos. El objetivo de la enseñanza entre iguales es 
“transformar el ambiente de aprendizaje del aula de manera que 
todos los estudiantes se involucren en los procesos de apropiación 
activa de la materia” (Medina, 2016, p. 20). Considera que las ac-
tividades cooperativas incrementan el compromiso de los alumnos 
con su propio aprendizaje. En esta estrategia, el docente realiza bre-
ves presentaciones de los temas clave de la clase; acto seguido, los 
alumnos deben contestar, individualmente, un test sobre esos temas 
y comparar sus respuestas con el compañero más cercano, luego 
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vuelven a revisar sus respuestas y, finalmente, el docente procede 
a una retroalimentación final. El docente debe propiciar el debate y 
continuar con el proceso hasta que la mayor parte de los alumnos 
haya contestado correctamente, incluso, puede realizar las variantes 
que considere necesarias para hacer más atractiva la clase. 

En la estrategia de enseñanza a tiempo, “los estudiantes desarro-
llan antes de la clase una actividad de estudio guiada y responden 
un cuestionario en línea (entre 1 y 48 horas antes), sobre cuyas res-
puestas el profesor prepara la sesión ajustando su explicación a las 
respuestas obtenidas” (Medina, 2016, p. 25). Al tener información de 
los conocimientos que ya tienen los alumnos sobre el tema antes de 
la clase, el docente podrá preparar una más interesante que favorezca 
la enseñanza.

En el aprendizaje basado en equipos, el proceso se realiza en cin-
co pasos. Se inicia con la lectura del material enviado a los alum-
nos antes de la clase; el segundo paso, se realiza cuando los alumnos 
llegan y contestan un test, previamente elaborado por su maestro; 
una vez contestado, en grupos pequeños, comparan y comentan sus 
respuestas; después se lleva a cabo la retroalimentación del docen-
te; finalmente, este resuelve las dudas a toda la clase, realiza acla-
raciones y hace un resumen final del tema. Incluso, puede realizar 
actividades de reforzamiento antes de seguir con el siguiente tema 
(Medina, 2016, p.26). 

Medina (2016) también presenta algunas adaptaciones de estas 
tres estrategias como un enfoque mixto de aula invertida. Una de 
ellas, es adecuando la enseñanza a tiempo y el aprendizaje invertido, 
donde el alumno realiza una lectura previa del material entregado 
por el maestro; al llegar a clases contestan, de manera individual, 
unas preguntas y, en grupo, revisan sus respuestas; fuera del aula, 
escriben un guion sobre el tema y lo envían a su maestro; luego, cada 
grupo realiza un video y, en sesión presencial, lo proyectan para que 
el resto de los alumnos lo evalúen (en todo el proceso el maestro re-
suelve dudas y revisa los avances sobre cada uno de los trabajos); fi-
nalmente, amplía y concluye la última clase con un resumen de lo 
más importante llevado a cabo por el grupo.   

Existen propuestas novedosas en educación superior para la im-
plementación de flipped classroom como la de Basso, Bravo, Castro y 
Moraga (2018) denominada T-FliC. Dicha propuesta, considera dos 
modelos teóricos que le dan sustento: el constructivismo social de 
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Vygotsky, en el que el proceso de aprendizaje individual se desarrolla 
a partir de la interacción con otros; y la teoría conectivista del apren-
dizaje en línea, que concibe a este como un proceso en red, que se 
genera a partir del cruce de las conexiones entre las personas.

T-FliC establece cuatro pilares para su implementación: ambientes 
flexibles para que el estudiante pueda elegir cuándo y dónde aprenp-
der; cultura de aprendizaje para desarrollar actividades dinámicas 
que ayuden a profundizar el conocimiento; contenido intencional 
con temáticas y actividades que propicien los aprendizajes espera-
dos; y, un docente profesional que sea flexible, guía y facilitador que 
supervise los logros alcanzados por el alumnado (Basso et al., 2018, 
p. 6).

El modelo contiene cinco etapas: planificación de las actividades 
de enseñanza-aprendizaje; diseño de recursos didácticos; clase di-
gital; taller en el aula; y, evaluación del proceso. En la primera fase, 
el maestro planifica los recursos didácticos para las actividades del 
trabajo autónomo de los alumnos y las correspondientes al quehacer 
al interior del aula; en la segunda etapa, el docente graba los videos 
con las temáticas seleccionadas en la etapa de planeación; en la etapa 
de clase digital, el estudiante es responsable de revisar los recursos 
electrónicos didácticos antes de casa sesión; en taller, en el aula los 
estudiantes realizan actividades de aprendizaje mediante metodolo-
gías como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado 
en problemas, con la modalidad de trabajo en equipo; en la etapa de 
evaluación del proceso, el docente realiza un levantamiento de datos 
de la fase de aprendizaje de sus alumnos, utilizando diversos recur-
sos tecnológicos a través de sus aplicaciones móviles que posibiliten 
las evaluaciones, así como generar foros de discusión  con preguntas 
reflexivas.

Los autores consideran que el modelo T-FliC, puede incorporar re-
cursos digitales gratuitos para implementarse en cualquier institu-
ción educativa. Además, posibilita su fácil apropiación por docentes 
y alumnos en todo el proceso educativo, a través de sus cinco eta-
pas mediadas por las TIC en un ambiente flexible y centrado en el 
alumno, con retroalimentación permanente y un proceso evaluativo 
que permite monitorear los avances y logros alcanzados (Basso et al., 
2018, pp. 12-13).

En el estudio de Sosa y Palau (2018), se analiza la percepción y va-
loración que han experimentado los alumnos con flipped classroom, 
en la formación docente y cuál ha sido su efecto en el aprendizaje. 
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Los autores comentan que modelos como este, tienen características 
que los hacen diferentes a los tradicionales debido al uso que hacen 
de las TIC, aunque señalan que “algunos autores advierten el riesgo 
de ver el uso de la tecnología como un resultado del aprendizaje, en 
vez de tan solo una herramienta útil para mejorar el proceso de en-
señanza-aprendizaje” (p. 250).

Destacan que este modelo está revolucionando el ámbito educa-
tivo y puede ser “una palanca de cambio en la educación superior y 
especialmente en la formación del profesorado” (Sosa y Palau, 2018, 
p. 251). No debemos olvidar que la planificación es importante para 
que tenga éxito, creando un ambiente de aprendizaje colaborativo 
que promueva la motivación y la retroalimentación, así como bene-
ficios para el aprendizaje autónomo y la comprensión del contenido 
de cada uno de los temas del curso.

Los resultados del estudio, les permiten advertir a los autores que 
flipped classroom es más adecuado que el modelo tradicional, ya que 
las clases son más amenas y participativas, donde se fomenta el 
trabajo autónomo y dinámico, generando una actitud positiva ha-
cia la asignatura en turno. Los alumnos involucrados consideraron 
que la forma de trabajar es más interactiva, basándose más, en la 
investigación y la práctica.

Sin embargo, los alumnos realizaron algunas propuestas claras 
para mejorar la participación del docente: explicar los contenidos 
teóricos; interactuar y participar más a menudo con cada uno de 
ellos; ayuda y atención personalizada; y, hacer un proceso de segui-
miento del aprendizaje en el grupo. Además, sugirieron que la estra-
tegia de evaluación, a través de un examen tipo test, no estaba acorde 
con la metodología empleada a través del flipped classroom (Sosa y 
Palau, 2018).

Finalmente, indicaron que un grupo de alumnos tuvo dificultades 
para adaptarse al cambio y afirmaron que el modelo les presentó un 
problema en el proceso de aprendizaje;  no obstante, fueron los que 
dedicaron menos tiempo al trabajo autónomo antes y después de 
clase, lo que sugiere que para que esto no pase, debe existir compro-
miso real por parte de los estudiantes.

Ante la relevancia de los resultados de este modelo, existen inves-
tigaciones dedicadas al análisis de sus ventajas y desventajas, como 
la de Aguilera, Manzano, Lozano y Casiano (2017). Los autores con-
sideran que, en definitiva, el alumno se convierte en el protagonista 
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de su aprendizaje, por lo que el material que se le proporciona antes 
de la sesión, lo puede consultar cuantas veces quiera, organizando el 
ritmo de su educación y teniendo en cuenta sus intereses y necesi-
dades, haciendo hincapié, en los alumnos más capaces a los que les 
resulta idóneo para el desarrollo de su talento. Sin embargo, uno de 
los inconvenientes que señalan, es que el estudiante pueda mostrar 
resistencia al modelo y “puede optar por preferir el método tradi-
cional, negándose a abandonar su zona de confort” (Aguilera et. al., 
2017). 

Entre los hallazgos encontrados en ese estudio, señalan que el do-
cente debe motivar al grupo asegurándoles que puede ser una expe-
riencia satisfactoria, pero que requiere de una planificación exhausti-
va, tanto de las actividades presenciales, como de las no presenciales 
y del seguimiento de los avances de sus alumnos en cada uno de los 
objetivos propuestos. Como parte de esos descubrimientos, mencio-
nan que el uso de las TIC es un aliado del modelo y que es realmente 
útil, promoviendo el aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico 
de los estudiantes. 

La metodología flipped classroom, también ha sido objeto de análisis 
para conocer sus efectos en el aprendizaje de maestros en formación. 
El estudio encabezado por Rosabel (2019) parte de la idea de que 

el profesorado ha dejado de ser el transmisor de conocimien-
tos para pasar a ser el responsable de plantear en las clases 
cuestiones interesantes y desafiantes al alulmnado, acompa-
ñándolas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, del 
estímulo para que aprendan a pensar, a deducir, y a resolver 
problemas de manera creativa (Rosabel, 2019, p. 860).

Su planteamiento propone que puede haber tantos modelos de fli-
pped classroom como variedad de actividades que utilicemos, previo a 
la clase y durante una sesión presencial. En las actividades fuera del 
aula, sostiene que, a pesar de algunas críticas, no se deben excluir las 
lecturas fuera de clase y realizar discusiones en el salón sobre dichas 
lecturas, sino que debe combinarse con otras actividades y no abusar 
de su uso.

Los docentes que lo aplican, le dan especial atención al uso de los 
videos como material de apoyo fuera de clase, ya que “en la forma-
ción inicial de los maestros contribuye a la vinculación entre la teoría 
y la práctica” (Rosabel, 2019, 862), argumentando que el contenido 
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que se analiza de los videos, se contrapone con las concepciones que 
tienen los alumnos sobre la enseñanza y el aprendizaje; son una si-
mulación de la realidad observada, que tiene efectos favorables en la 
retroalimentación.

Concluye que el método ayuda, tanto a los alumnos con dificultades 
como a los que tienen altas capacidades, aunque exige una reconcep-
tualización de la enseñanza. Al igual que otros estudios, menciona 
que el docente puede atender los problemas individuales si utiliza 
este método, convirtiéndose en un profesor guía. 

El estudio de Canales y Hernández (2019), también analiza la apli-
cación de la metodología flipped classroom en el ámbito universitario. 
Los autores sostienen que su implementación, ayuda a mejorar la 
experiencia de aprendizaje de los estudiantes universitarios, permi-
tiéndoles adquirir competencias transversales y mejorar sus resul-
tados académicos. 

Sugieren proveer a los alumnos de metodologías innovadoras como 
el role playing, en donde representan situaciones de la vida real, ac-
tuando el papel que les ha sido asignado, de tal manera, que para 
ellos sea más vívido y auténtico. Dicha actividad debe ser grabada y, 
posteriormente, analizada por todo el grupo.

Otra metodología que podría aplicarse con flipped classroom, es la 
que denominan Juego de Tronos (Canales y Hernández, 2019). Un jue-
go para conocer, de forma divertida, el contenido de una asignatura, 
dividiendo al grupo en varios equipos. Cada equipo realiza una serie 
de preguntas a otro sobre los temas relevantes de la clase, quedando 
eliminado el equipo que conteste el menor número de preguntas, y 
así sucesivamente, hasta obtener un ganador. 

Otro aspecto importante que se destaca en el estudio, es que “los 
alumnos con menos tiempo en la formación universitaria… [son] los 
que menos valoran la utilidad de metodologías tradicionales y más 
valoran las innovadoras” (Canales y Hernández, 2019, p. 125). Este 
hallazgo podría ser interpretado como una oportunidad para imple-
mentar flipped classroom y otras metodologías vanguardistas de apo-
yo, con los alumnos de nuevo ingreso para que valoren su utilidad en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por su parte, Islas y Carranza (2020) recabaron el sentir de alum-
nos de maestría de formación de docentes en activo, respecto al uso 
de flipped classroom en una experiencia formativa, a través de la ela-
boración de un ensayo que permitiera conocer cómo es que vivieron 
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el aula invertida y las impresiones que les originó. Los autores preci-
san que flipped classroom, es un modelo que deriva de las metodolo-
gías activas, aquellas que focalizan el aprendizaje a través del hacer 
para darle un sentido activo a la educación.

El análisis de contenido realizado a través de los ensayos, inició ca-
tegorizando la información contenida en los documentos y se creó 
una nube de palabras. Las palabras encontradas, con mayor fre-
cuencia, fueron aprendizaje y trabajo, aunque aclaran que las pala-
bras invertido o flipped no resaltaron tanto en las reiteraciones. Esta 
información, les permitió sugerir que los alumnos no reconocieron 
el método flipped classroom en sus ensayos.

La nube de palabras, refuerza la idea de que esos alumnos de pos-
grado “asumieron el modelo como parte de la clase, pero sin identi-
ficarlo como un método aplicado para su beneficio” (Islas y Carran-
za, 2020, p. 12). Los autores identificaron, en los ensayos, que los 
alumnos asumían el reto de aprender desde un nuevo enfoque y que 
lo aprendido, les podría servir para llevarlo a la práctica en sus cla-
ses. También, los estudiantes mencionaron que les fue difícil enten-
der el cómo podrían trasladar las metodologías activas a su entorno 
de trabajo y que los materiales puestos a su disposición podrían ser 
mejorados.

Hubo quienes opinaron que la actividad realizada en casa, les pa-
recía excesiva. La dinámica de la clase presencial, la consideraron 
más flexible y les daba oportunidad de mayor expresión, aunque un 
grupo de alumnos expresó que, a pesar de que el modelo de aula in-
vertida es interesante, es “necesario incluir otras acciones para di-
namizar las clases” (Islas y Carranza, 2020, p. 13). Mencionan que, 
incluso bajo la rigurosidad que implica trabajar en el modelo flipped 
classroom, hubo alumnos que no cumplían del todo con lo solicitado 
fuera de clase y en las sesiones presenciales.

En los ensayos, encontraron opiniones sobre el desequilibrio que 
les implicó a los alumnos, la implementación del modelo, entre un 
mundo tecnológico y uno arraigado a ciertas costumbres en su pro-
ceso de aprendizaje; incluso, aseguran que las principales ventajas 
que detectaron, están medidas en términos de satisfacción más que 
de aprovechamiento escolar. Aceptaron el modelo y lo encontraron 
útil “con sus respectivas reservas, porque se removieron sus para-
digmas educativos y las formas en que estaban acostumbrados a tra-
bajar” (Islas y Carranza, 2020, p. 15).
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Finalmente, Islas y Carranza (2020) concluyen que los alumnos 
participantes, expresaron que el modelo era una experiencia que les 
permitía salir de la zona de confort en la que se encontraban y que an-
tes de implementar un curso bajo flipped classroom, es recomendable 
informarles, previamente, cómo opera, “porque el desconocimiento 
les genera angustia y desequilibrio, poniendo más atención a su sa-
tisfacción que a su verdadero aprendizaje” (p. 16).  

Como ha podido observarse, las competencias digitales del docen-
te, son fundamentales para la implementación de lo que Andia, Cam-
pión y Sota (2020) han llamado una metaestrategia a flipped classroom 
para el uso de nuevas metodologías en el aula. Realizaron un estudio 
para determinar cuáles serían las competencias digitales claves para 
diseñar e implementar dicho modelo. 

Para ello, entrevistaron a 4,300 maestros y a 100 expertos en el 
uso de flipped learning, tomando como base, un marco común para 
la competencia digital docente integrado por cinco dimensiones: 
información (identificar, localizar y recuperar información digital 
evaluando su finalidad y relevancia); comunicación y colaboración 
(comunicar en entornos digitales); creación de contenido digital 
(crear y editar contenidos nuevos); seguridad (protección personal 
y de datos); y resolución de problemas (identificar necesidades y re-
cursos digitales). Los resultados obtenidos, les permitieron identifi-
car 12 competencias digitales claves (Andia, Campión y Sota, 2020) 
que deben tener los docentes en las cinco dimensiones para imple-
mentar flipped classrrom:

A. Información.

1. Buscadores en distintos soportes y formatos para localizar y 
seleccionar la información más relevante.

2. Elevar el contenido de la web críticamente.

B. Comunicación y colaboración.

3. Proyectos colaborativos relacionados con las TIC.
4. Blogs y wikis para desarrollar plataformas de aprendizaje en 

línea, para el alumnado.

C. Creación de contenido digital.

5. Herramientas generadoras de cuestionarios de evaluación.
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6. Videos didácticos.
7. Herramientas que ayudan a la gamificación en el aprendi-

zaje.

D. Seguridad.

8. Uso responsable y saludable de las tecnologías digitales.
9. Aspectos legales y éticos relacionados con el uso de las TIC 

y los aspectos relativos a la seguridad y gestión de la priva-
cidad.

E. Resolución de problemas.

10. Evaluar, de forma crítica, la efectividad de las herramientas 
y dispositivos digitales en el aula.

11. Herramientas digitales para atender la diversidad del aula, 
desde una perspectiva inclusiva.

12. Herramientas digitales para realizar la evaluación, tutoría 
y/o seguimiento del alumnado.

Con estos resultados, los autores concluyen que, en lo general, las 
competencias digitales de los docentes pueden mejorar considera-
blemente y se requiere tomar en cuenta el contexto en que se desem-
peñan. Por esta situación, proponen que se diseñe una capacitación 
permanente para atender, de manera individual, las deficiencias 
existentes en cada una de las 12 competencias digitales identificadas.

¿Cómo implementé el aula invertida en mi mediación pedagógica? 
Para mi cuarta mediación pedagógica, que comenzaría en el mes 
de noviembre de 2020, ya había recopilado suficiente información 
bibliográfica acerca de este nuevo enfoque; fue entonces que reci-
bí la invitación de la Dirección Académica de la UPV para actualizar 
el programa de la experiencia formativa Estrategias Dinamizantes 
(ubicada en el tercer semestre de la LEB) y también para impartirla. 
Esta oportunidad que se presentó, hizo posible que diseñara el pro-
grama con este innovador enfoque, poniéndolo a prueba con el grupo 
que se me asignó, conformado por 50 alumnos del CRE Xalapa.

El nuevo programa, consta de tres unidades y fue diseñado para 
ocho sesiones o actividades, cada una, dividida en tres etapas: antes 
de la sesión, durante la sesión y después de la sesión (ver Figura 1). 
La sesión uno, está dedicada a la presentación y encuadre de la ex-
periencia formativa, siendo el tema inicial junto con el aprendizaje 
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significativo en situaciones escolares, el cual hace posible que la ad-
quisición de conocimientos tenga sentido y relación para el alumno; 
también contiene el contrato pedagógico y las políticas de trabajo 
que regirán durante el curso.

La Unidad 1 consta de dos temas, abordados durante la segunda y 
tercera sesión; el primer tema, es la motivación escolar, como pa-
lanca que mueve toda conducta, provocando cambios, tanto a nivel 
escolar, como de la vida en general. El desarrollo del tema se centra, 
fundamentalmente, en analizar aquellas variables que juegan un pa-
pel relevante en la motivación del estudiante, desde una perspectiva 
tanto personal como contextual; el siguiente tema, está relacionado 
con el aprendizaje cooperativo, entendido como un amplio y hetero-
géneo conjunto de métodos de enseñanza estructurados, en los que 
los estudiantes trabajan juntos, en grupos o en equipos, ayudándose 
mutuamente en tareas académicas. 

La segunda Unidad, cubierta en la cuarta y quinta sesión, se refie-
re a las estrategias de enseñanza, aquellos procedimientos que los 
mediadores pedagógicos utilizan en forma reflexiva y flexible para el 
logro de aprendizajes significativos en los aprendientes. Es por ello, 
que el primer tema de la Unidad está relacionado con aquellas es-
trategias de enseñanza que están dirigidas para activar conocimien-
tos previos, especialmente, la lluvia de ideas y varios tipos de pre-
guntas, así como los mapas conceptuales; el segundo tema aborda 
estrategias para la enseñanza situada, en este caso dos de ellas: el 
aprendizaje basado en retos y por supuesto el aprendizaje invertido 
(flipped classroom). El aprendizaje basado en retos involucra, activa-
mente, al alumno en una situación problemática real, relevante y de 
vinculación con el entorno, la cual, implica la definición de un reto 
y la implementación de una solución; seguido de flipped classroom, 
cuya relevancia estriba en que con la experiencia vivida en el curso, 
los alumnos pueden evaluarlo y adaptarlo para su futuro quehacer 
educativo.

Durante las sesiones seis y siete se cubre la tercera Unidad, en don-
de se destaca la importancia de preparar a los alumnos con las com-
petencias necesarias para aprender a aprender, lo cual requiere un 
trabajo sistemático en el que se contemplen actos cognitivos, meta-
cognitivos, afectivos y sociales. El primer tema, analiza el concepto 
de estrategias de aprendizaje y los tipos de conocimiento que invo-
lucra; el segundo, se refiere a la evaluación formativa para regular 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, ajustando las condiciones 

DEF LIBRO 1 Versión 1.2.indd   100DEF LIBRO 1 Versión 1.2.indd   100 31/08/22   12:2131/08/22   12:21



101

pedagógicas en servicio del aprendizaje de los alumnos, destacando 
cómo está ocurriendo el progreso de la construcción de las represen-
taciones logradas por los mismos, además, se analizan los tipos de 
evaluación formadora como complemento a la evaluación formativa. 

Con base en las estrategias de enseñanza y las estrategias de 
aprendizaje que se presentan a lo largo del programa, así como el 
tema de la evaluación formativa para regular el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y el análisis de los tipos de evaluación formadora, en 
la octava sesión o actividad de cierre, se propone el diseño de una 
evaluación formativa como guía para plantear, de manera esque-
mática, la articulación de las tres modalidades de regulación que la 
integran.

Finalmente, es importante mencionar que este programa fue ac-
tualizado en 2020 para continuar la labor docente y el aprendiza-
je desde el hogar, para favorecer procesos de autoaprendizaje del 
alumnado desde su contexto, sin las limitaciones de horarios con-
cretos de clase, en donde los materiales didácticos digitales juegan 
un papel clave y fundamental para que puedan desarrollar de forma 
autónoma cada una de las actividades diseñadas como lo sugiere 
flipped classroom. 

Por tal motivo, todas las lecturas que se utilizan en cada una de 
las actividades fueron subrayadas y con señalamientos que permiten 
identificar la información más importante. Además, cada actividad 
fue estructurada en tres partes: antes de la sesión, durante la sesión 
y después de la sesión. La primera parte (antes de la sesión), contiene 
aquellas acciones que se sugiere realizar antes de la sesión a distan-
cia, especialmente, la lectura del documento en PDF seleccionado; la 
segunda parte (durante la sesión), se diseñó para comentar los temas 
importantes del documento en PDF que se señalan en la actividad; y, 
finalmente, la tercera parte (después de la sesión) se refiere a lo que 
deben realizar durante la semana después de la sesión presencial. 
En la mayoría de los casos, esta tercera parte está relacionada con la 
primera (antes de la sesión) de la siguiente actividad, por lo que se 
deben leer previamente todas las actividades para tener un panora-
ma general de cómo se van relacionando a lo largo del programa.

En mi mediación pedagógica, incluí un video explicativo para dar-
les la bienvenida a mis alumnos y hacer el encuadre del curso, tal 
y como lo sugiere flipped classroom. Además, les solicité que vieran 
películas, realizaran sus propios videos explicativos en algunas ac-
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tividades, trabajaran en equipo e hicieran ejercicios de repaso con 
aplicaciones como Kahoot!, Paxton y Edpuzzle.

El uso de flipped classroom, transformó mi práctica docente, brin-
dándome la oportunidad de reforzar los temas que, previamente, 
mis alumnos habían estudiado y complementarlos con ejercicios de 
apoyo después de la clase. Cabe mencionar, que esta nueva forma de 
trabajo trajo a mi práctica docente muchas satisfacciones, pues me 
brindó la oportunidad de aclarar las dudas particulares que me plan-
tearon mis alumnos durante todas las actividades, conté con mayor 
disponibilidad de tiempo para brindarles una atención personalizada 
y percibí que el ambiente de trabajo mejoró considerablemente, hubo 
mayor participación y fue notable el entusiasmo de los estudiantes y 
su disposición para el desarrollo de las actividades.

Es importante señalar, que el uso de flipped classroom o aula in-
vertida, requiere actualización en el uso de las TIC, además de de-
sarrollar la capacidad para guiar a nuestros aprendientes durante 
la transición hacia esta innovadora y diferente forma de trabajar. El 
esfuerzo vale la pena y los resultados positivos se perciben en cada 
sesión, brindándonos la satisfacción de contribuir a la formación y 
transformación de nuestros alumnos.

Conclusiones

La mediación pedagógica durante la pandemia, ha sido una oportu-
nidad para incursionar en nuevas alternativas del quehacer con mis 
alumnos, después de muchos meses de intentar adaptar mi prácti-
ca docente tradicional a una relación en línea para la que no estaba 
completamente preparado. Pero este cambio no fue inmediato, sur-
gió después de muchos meses de probar diversas estrategias, con la 
finalidad de mejorar mi labor docente.

En la primera parte del documento di cuenta de la transformación 
de mi práctica, que me llevó, finalmente, a implementar el enfoque 
flipped classroom, después de transitar por tres experiencias forma-
tivas, destacando mis vivencias, en la búsqueda de brindar a mis 
alumnos mi mejor versión como docente. 

Los cambios realizados involucraron aspectos, tanto técnicos como 
emocionales, propiciados por el confinamiento y por la falta de es-
trategias adecuadas, que mantuvieran mi entusiasmo mientras im-
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partía clases a través de una pantalla, aunado al desánimo que perci-
bía en mis alumnos cada fin de semana durante la sesión sabatina y 
en la ausencia de calidad y puntualidad en la entrega de sus trabajos.

Compartir esta experiencia personal es solo un ejemplo de lo que, 
seguramente, mis compañeros docentes han vivido a lo largo de 
muchos meses de ausencia en las aulas y de lidiar con problemas de 
diversa índole por la falta de competencias digitales indispensables 
para enfrentar, con éxito, la educación a distancia en línea. Aventu-
rarme a darle la vuelta a mi clase, adoptando el enfoque pedagógico fli-
pped classroom en una experiencia formativa con buenos resultados 
y con áreas de oportunidad que podrían mejorarse con la práctica.

El aula invertida me ayudó a salir de la zona de confort en la que me 
encontraba, fue una oportunidad para reinventarme e invitar a mis 
alumnos a experimentar una nueva forma de acercarse al conoci-
miento, pero que, indudablemente, requiere de organización y mu-
cho trabajo. Además, vivir la aplicación del flipped classroom durante 
la formación de docentes, es un referente que, en la práctica perso-
nal, les brinda a los alumnos elementos fundamentales para que, en 
un futuro, la empleen en su mediación pedagógica.

La flexibilidad de uso de flipped classroom, permite incorporar es-
trategias de aprendizaje activo que le dan a la clase un ritmo diferen-
te de trabajo, antes, durante y después de la clase, haciendo uso de 
videos explicativos, análisis de películas y documentales, de aplica-
ciones para realizar ejercicios de repaso, grabación de podcast para 
proporcionar información complementaria, trabajo en equipo, rea-
lización de proyectos y estudio de documentos a través de preguntas 
guía que se discuten en la sesión presencial y que propician ejercicios 
de repaso después de clase. 

Su uso se adapta, positivamente, a las necesidades docentes emer-
gentes que propició la pandemia, brindando una forma de trabajo 
novedosa y dinámica con los alumnos que requiere compromiso y 
organización de todos los involucrados. Es una alternativa que se 
adecúa a cualquier experiencia formativa, dependiendo de las nece-
sidades específicas que se requieran, exigiendo el uso de competen-
cias digitales docentes para su óptima implementación.

La situación educativa emergente, obligó a modificar la práctica 
docente y realizar las clases en línea, lo que evidenció, en muchos ca-
sos, la carencia de competencias digitales necesarias para hacer uso 
de estrategias educativas innovadoras como flipped classroom, por lo 
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que considero necesario que la actualización docente, se enfoque en 
propiciar las herramientas tecnológicas de vanguardia que posibili-
ten una mediación pedagógica acorde a los nuevos retos educativos, 
sobre todo, en una institución formadora de docentes como la UPV.

Espero que el presente trabajo sirva de motivación para que mis 
compañeros registren las experiencias educativas vividas a partir del 
confinamiento, que se puedan analizar y discutir dentro de nuestra 
comunidad universitaria, y contribuyan a enriquecer la mediación 
pedagógica y fortalecer la educación de excelencia que requieren los 
futuros maestros de Veracruz.

En lo personal, considero que darle la vuelta a la clase ha sido una 
de las mejores decisiones profesionales que he tomado, ya que ha 
incrementado mis competencias digitales, he implementado nuevas 
estrategias de aprendizaje activo y ha fomentado mi motivación y 
seguridad para el diseño de mis clases y la relación óptima con mis 
alumnos en situaciones extraordinarias como la pandemia. Reco-
nozco que es posible mejorar su implementación, pero el camino ya 
lo he iniciado y este documento es testimonio de ello.    
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Figura 1

DEF LIBRO 1 Versión 1.2.indd   105DEF LIBRO 1 Versión 1.2.indd   105 31/08/22   12:2131/08/22   12:21



106

Razones de Elección de la UPV y Motivaciones de Estudio 
durante la Pandemia de la COVID-19: 

el caso de los Estudiantes de Posgrado 

Dr. Erick Hernández Ferrer

introducción 

Con la llegada a México de la pandemia derivada por la COVID-19, 
muchas Instituciones de Educación Superior (IES), trasladaron sus 
contenidos educativos a plataformas virtuales con lo cual, muchos 
estudiantes abandonaron o suspendieron sus estudios superiores y 
de posgrado; es por ello que el presente trabajo, se desprende de una 
investigación más amplia denominada: Cultura e Identidades de los 
sujetos-actores educativos de la Universidad Pedagógica,  y tiene como 
propósito principal, el mostrar, desde la voz de los estudiantes de 
posgrado, cuáles han sido sus motivaciones para continuar sus es-
tudios durante este periodo pandémico. Con este fin, se ha recurrido 
a un enfoque etnográfico y centrado en la acción del sujeto, con la 
intención de explicar dichas motivaciones.

basamento teórico-metodoLógico 

Se ha propuesto implementar una indagación bajo una perspectiva 
-primordialmente- de corte antropológico, lo cual ha implicado co-
locar la mirada investigativa en los significados que los sujetos-ac-
tores educativos han construido para sustentar o dar soporte a sus 
acciones cotidianas dentro de este espacio institucional, sin perder 
de vista las políticas que la sustentan oficialmente; con esto, se pre-
tende resaltar la acción del sujeto dentro de la estructura escolar. 

Para ello, se ha configurado un enfoque a partir de los plantea-
mientos de la Antropología Simbólica e Interpretativa (Geertz, 2003) 
y de la Antropología Crítica de la Acción (ACA), siendo A. Bensa (2015, 
2016; Viqueira, 2016), su exponente más importante; esto nos per-
mitirá dar a conocer a la institución escolar, desde la interpretación 
de las propias voces de sus actores, algo que muy pocas veces sucede 
en el ámbito educativo, pues los estudios suelen enfocarse desde la 
postura del análisis de políticas que, muchas veces los olvida u oculta 
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tras el poder estructural de las políticas o por la propia dinámica que 
imprime la vida cotidiana.  

Es en este sentido, que el ángulo al que se apunta, va más allá de 
la mera significación o resignificación de las normas y políticas es-
colares que operan oficialmente en su interior (Rockwell & González 
Apodaca, 2016); se enfoca en la descripción analítica de la acción de 
los sujetos-educativos, por lo que se debe tomar como un intento por 
superar aquellas conceptualizaciones sobre las instituciones escola-
res en las que se les ha significado como entes inamovibles, estruc-
turadas solo por las políticas, porque al considerar el orden social en 
su interior como resultado de una aplicación meramente pragmática 
y de carácter normativo, se infiere la anulación del sujeto como actor 
social dentro de ellas, así como de los contextos donde se ubican y 
con los cuales -de alguna manera- se relacionan. 

Por tanto, al ubicar la mirada en el sujeto, se va más allá de la po-
lítica y sus estrategias de diseño, implementación y evaluación; lo 
cual, permite analizar las elaboraciones simbólico-institucionales 
que se construyen dentro del ámbito educativo y así resaltar la ac-
ción del sujeto; es por ello que se le conceptualiza como “sujetos ac-
tivos que persiguen fines concretos (…), que experimentan medios 
distintos para alcanzarlos, que buscan el reconocimiento social, que 
dudan y reflexionan críticamente sobre sus errores y aciertos” (Vi-
queira, 2016). 

Respecto a la construcción y análisis de los datos, se ha empleado 
un enfoque denominado multimétodo (EMM), el cual, se caracteriza 
por la implementación de dos o más procedimientos para la inda-
gación de un mismo fenómeno u objeto de estudio a través de los 
diferentes momentos de la investigación, ya que esto permite mayor 
flexibilidad para adaptarse a las demandas de explicación y com-
prensión de la realidad (Ruiz Bolívar, 2008); en este sentido, es que 
el trabajo analítico respondió al tipo secuencial interparadigmático, 
pues se utilizaron, tanto técnicas cuantitativas, como cualitativas, 
pero bajo la misma orientación epistemológica: la etnográfica edu-
cativa. 

De esta manera, es que se realizó el análisis descriptivo de un cues-
tionario aplicado en línea, el cual, estuvo dirigido a toda la comuni-
dad estudiantil de la UPV, pero lo aquí presentado corresponde solo a 
los estudiantes del nivel de posgrado (especialidad, maestría y doc-
torado), en el que participaron 371 estudiantes de todos los Centro 
Regionales de Estudio (CRE), en donde se ofrecen los programas, lo 
que representó el 90% de toda la comunidad universitaria matricu-
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lados en dicho grado (por lo que encontraremos a estudiantes que 
ingresaron antes de la pandemia y pudieron asistir físicamente a la 
UPV y quienes ingresaron ya durante la pandemia derivada de la CO-
VID-19 y no han podido presentarse). 

Específicamente, aquí se presenta el análisis de las respuestas a 
dos preguntas (explicación del por qué eligieron a la UPV y motiva-
ciones para continuar sus estudios durante la pandemia); en primer 
lugar, se llevó a cabo una codificación abierta, utilizando el software 
Atlas.ti, de la que se desprendieron las siguientes categorías por res-
puesta, a saber: 

• Elección de la UPV: asunto académico, la cual hace refe-
rencia a la acción de buscar información para sustentar 
la elección; asunto práctico, hace referencia a cuestiones 
como el horario o la jornada sabatina; conocimiento pre-
vio, hace referencia a ya tener algún tipo de información 
al respecto de la UPV y; ser profesional, se relaciona con la 
vocación de ser maestro. 

• Motivaciones: familia, se refiere al apoyo que tiene la fa-
milia; proyecto de vida, a la continuación de la idea de ser 
docente como plan de vida; superación profesional, que-
rer obtener el título profesional y la obtención de infor-
mación para mejorar aspectos de la vida y; apoyo insti-
tucional, a las acciones que la propia UPV, ha realizado a 
favor del logro educativo de los estudiantes. 

Lo anterior, ha permitido la realización de una identificación de las 
menciones respecto a las razones de ingreso a la UPV y las motiva-
ciones para continuar sus estudios durante la pandemia; esto, a su 
vez, permitió la descripción de la situación que guarda cada progra-
ma educativo. Posterior a ello, se ha realizado un análisis interpreta-
tivo de los datos, con la intención de dar cuenta de las subjetividades 
de los actores participantes. 

contexto: breve descripción de Los programas de posgrado 7

El posgrado en la UPV surgió en el año 1988, con la Especialidad en 
Investigación Educativa (EIE), posteriormente, se creó la Maestría 
en Educación (ME) y poco después la Maestría en Educación Básica 

7. Agradezco mucho el apoyo brindado por la Mtra. Patricia Pazos Andrade, Jefa del De-
partamento de Posgrados y Formación Continua de la Universidad Pedagógica Veracruzana, así 
como al coordinador y las coordinadoras de todos los programas de posgrados. 
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(MEB); la EIE tiene como objetivo, el apoyar el desarrollo de capa-
cidades básicas de análisis, reflexión, crítica y evaluación de la rea-
lidad educativa. El programa es coordinado por la Dra. Lilia Patricia 
Ruiz Ruiz.

Respecto al programa de la ME, se crea en el año 1994, cuyo obje-
tivo es responder a las necesidades de formación docente para lograr 
un acercamiento a la problemática educativa emanada de su activi-
dad profesional, a fin de lograr una mejoría (además este programa 
tiene un mayor énfasis en la investigación). Al igual que la EIE, el 
programa lo coordina la Dra. Lilia Patricia Ruiz Ruiz. 

En el año 1996, se crea dentro de la UPV, la Maestría en Educación 
Básica, teniendo como  objetivo, Proveer a los aprendientes de he-
rramientas y habilidades intelectuales que les proporcionen los fun-
damentos teóricos para el análisis de las diferentes dimensiones que 
conforman la práctica docente; programa coordinado por la Mtra. 
Ana María Hoyos Ramírez. Y en el año de 1999, se abre la Maestría en 
Educación Preescolar, actualmente, Maestría en la Primera Infancia, 
cuya finalidad es Ofrecer, a los profesionistas que están interesados 
en la educación, un espacio de formación para la docencia y la inves-
tigación, que les permita analizar y cuestionar sus teorías, saberes, 
actitudes, experiencias y prácticas cotidianas, que promueva una ac-
titud crítica frente a la realidad política, social y cultural que contex-
tualiza la educación infantil en la primera infancia; programa que es 
coordinado por la Mtra. Amalia Vallina Malagón. 

La Maestría en Docencia para la Educación Superior (MDES), se 
crea en el año 2003 (aunque su implementación fue hasta el año 
2007) y tiene como objetivo, formar profesores de las IES, que les 
posibilite un espacio de discusión de la realidad educativa, para am-
pliar su visión de la educación a partir de la reflexión. El programa lo 
coordina el Mtro. Wilfredo Salas León.

La Maestría en Educación Especial con Enfoque Inclusivo (MEEEI), 
que surgió en el año 2009, tiene como fin, formar maestras y maes-
tros especializados en el enfoque inclusivo, a través de la mirada re-
flexiva que contribuya al enriquecimiento y transformación de las 
culturas, las prácticas y las políticas hacia una educación inclusiva. 
El programa lo coordina la Mtra. Marlene Alejandra Landa Jacome.

La Maestría en Educación Media Superior (MEMS), es creada en 
el año 2007, con el nombre de Maestría en Docencia para Bachille-
rato, pero en 2017, modifica sus contenidos, modalidad y nombre, 
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teniendo como finalidad, promover las herramientas y habilidades 
intelectuales necesarias que les proporcionen los fundamentos teó-
ricos para el análisis de las diferentes dimensiones y elementos que 
conforman la práctica docente; dicho programa lo coordina la Mtra. 
María del Rosario Pérez Méndez. 

El último programa de posgrado en crearse dentro de la UPV, fue el 
Doctorado en Política y Evaluación Educativa (DPEE), en el año 2017 
y el cual, es coordinado por el Dr. José Manuel Velasco Toro.

resuLtados 

Como bien se ha mencionado, en la encuesta participaron 350 es-
tudiantes de posgrado de todas las sedes y generaciones; es decir, 
no solo fueron parte los estudiantes que ingresaron durante la pan-
demia, también se contempló a los alumnos que ya se encontraban 
cursando sus estudios dentro de la UPV. 

generaLidades de Los participantes en eL estudio 
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Evaluación Educativa

5
1%
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la Educación Superior

7
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Maestría en Educación de 
la Primera Infancia
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Maestría en Educación 
Especial con Enfoque 

inclusivo
34
9%

Maestría en Educación 
Media Superior
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14%

Posgrado
7

2%

Alumnos de posgrado

Fuente: Cuestionario en Línea (2020)
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generaLidades de Los sujetos participantes
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A continuación, se presentan los datos respecto a las razones de elec-
ción de la UPV como su institución de formación y las motivaciones 
que encontraron para continuar sus estudios durante la pandemia; 
esto, agrupados en las categorías de análisis utilizadas y ya mencio-
nadas anteriormente, a saber:  
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Ahora bien, con la intención de que el lector pueda conocer sus 
distinciones y particularidades, se hace importante presentar la an-
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terior información desagregada por cada uno de los programas de 
estudio que conforman el posgrado en la UPV; a saber: 

EL caso de La maestría en docencia para La educación superior

En la encuesta aplicada participaron 7 estudiantes de este programa 
educativo, de los cuales 6 fueron mujeres y un hombre; 3 en un rango 
de edad entre los 21 y 30 años, 3 entre los 31 y 40 años y 1 entre los 41 
y 50 años. Encontramos que, entre sus razones de elección de la UPV 
como su institución de formación, está el asunto académico donde re-
firieron: 

“encontré la oferta académica y conecté con la maestría” (Est_
MDES-01); “…actualizarme en los conocimientos que constante-
mente están en movimiento” (Est_MDES-04).  
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Dentro del asunto académico respecto al asunto práctico, mencio-
naron:

 “los horarios y costos, eran accesibles para mí” (Est_MDES-02);

 “porque es pública (accesible)” (Est_MDES-06) y; 

“para tener oportunidad de trabajar y estudiar” (Est_MDES-07).

 En cuanto a la categoría de conocimiento previo señalaron: 

“porque cuenta con un buen prestigio y tiene la maestría que me 
interesaba” (Est_MDES-03) y; 

“porque es una universidad reconocida en su comunidad por su 
calidad educativa porque tiene muchos años de experiencia formati-
va” (Est_MDES-05). 
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Por lo que se refiere a las motivaciones de continuar con sus estu-
dios durante la Pandemia de la COVID-19, cuatro estudiantes pun-
tualizaron que la superación profesional es su principal motivo: “po-
der estudiar como profesional extrajera y profesionalizar aún más mi 
formación docente, poder desarrollar propuestas de investigación y 
por mi crecimiento personal” (Est_MDES-07); también “ampliar 
mi campo laboral” (Est_MDES-05). 
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Otra de los motivos  fue la familia, mencionando: 

“por un mejor futuro para mí hijo y mi familia” (Est_MDES-03) y; 
en proyecto de vida refirieron: 

“el poder seguir preparándome” (Est_MDES-01).  

eL caso de La maestría en educación especiaL con enfoque incLusivo

En el cuestionario aplicado en línea, participaron 34 estudiantes, de 
los cuales; 32 fueron mujeres y dos hombres; 18, se encuentra en el 
rango de edad de entre 21 y 30 años; 11, en el rango de 31 y 40 años y; 
cinco, entre los 41 y 50 años. Dentro de las razones de elección de la 
UPV como su institución de formación, se encuentra el asunto acadé-
mico, a lo que refirieron que: 

“cuenta con una plantilla de catedráticos reconocidos” (Est_
MEEEI-03); 
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“porque los programas de estudio cumplen con mis requerimien-
tos profesionales” (Est_MEEEI-05); 

“porque tiene muy buenos planes y programas de estudio y ex-
celentes administradores escolares, excelentes mediadores” (Est_
MEEEI-11). 

La vocación fue otra de las razones: “porque es una forma de conti-
nuar mi formación académica y poder ofrecer a mis alumnos lo mejor 
de mí como docente profesional que se actualiza” (Est_MEEEI-10); 
“para continuar capacitándome, aprender a intervenir en situacio-
nes, ser inclusiva y formar a estudiantes con visión inclusiva” (Est_
MEEEI-15). 

Asimismo, el conocimiento previo fue otro motivo expresado: “mi 
hermano fue quien me la recomendó, dado que quería estudiar una 
maestría en educación especial pero no encontraba en ninguna par-
te, solo diplomados o cursos, fue entonces que él me explicó y fue 
que decidí estudiar ahí” (Est_MEEEI-07); “es mi alma máter, me 
ha brindado las herramientas necesarias para desempeñarme como 
profesora” (Est_MEEEI-17). 
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Finalmente, el asunto práctico, en la que refirieron: 

“porque durante este semestre se está trabajando en línea, ya que 
normalmente trabajo en una comunidad rural alejada, lo que no me 
permitiría asistir a las clases presenciales” (Est_MEEEI-02); 
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“es la institución que se adapta a mis necesidades económicas y al 
tiempo que tengo disponible” (Est_MEEEI-09). 

En cuanto a las motivaciones de continuar sus estudios duran-
te la Pandemia, mencionaron, respecto a la categoría de superación 
profesional que: “poder aprender de esta maestría, ya que me pare-
ce muy interesante poder obtener a través de esto mi plaza” (Est_
MEEEI-23); 

“lograr mis metas personales” (Est_MEEEI-24); 

“el deseo de superarme, garantizar la calidad de mi profesión a mis 
alumnos” (Est_MEEEI-31); 

“continuar mi preparación” (Est_MEEEI-17). 

En lo que respecta a continuar con su proyecto de vida, señalaron: 

“el deseo de poder apoyar a mis estudiantes con lo que voy apren-
diendo. Brindarles lo mejor de mí como docente, poder apoyarlos y 
crear en mi aula un espacio de aprendizaje colaborativo entre todos” 
(Est_MEEEI-29); 

“seguir creciendo profesionalmente” (Est_MEEEI-21); “mi for-
mación y nuevos desafíos” (Est_MEEEI-30). 
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Otra de las motivaciones es con relación a la familia, donde refirie-
ron: 
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“el apoyo de mi mamá y amigos para no rendirme” (Est_
MEEEI-27); 

“poder ayudar a mi familia y a mis alumnos” (Est_MEEEI-30); 

“el deseo de superarme, garantizar la calidad de mi profesión a mis 
alumnos y demostrarle a mi hijo que querer es poder pese a las cir-
cunstancias” (Est_MEEEI-31). 

Por último, el apoyo institucional, es también parte fundamental en 
la decisión de incorporarse a la UPV: 

“el solventarme los costos” (Est_MEEEI-26) y; 

“el hecho de que pueda realizarse en línea me permite costearla, 
ya que no debo pagar transporte, puedo tener acceso a ella; de forma 
presencial no podría” (Est_MEEEI-22).

eL caso de La maestría en educación media superior

En el cuestionario aplicado en línea, participaron cinco estudiantes, 
de los cuales, dos fueron mujeres y tres hombres; todos dentro del 
rango de edad entre los 41 y 50 años. Dentro de las razones de elec-
ción de la UPV, como su institución de formación, se encuentra el 
asunto académico, señalando: 

“me gusta el enfoque que se le está dando a la nueva generación de 
docentes” (Est_MEMS-05); 

“me pareció interesante el plan de estudios y adecuado a mis intere-
ses” (Est_MEMS-03); 

“porque el programa ofertado satisface mis necesidades de forma-
ción docente” (Est_MEMS-01). 

En lo relacionado con un conocimiento previo, lo participantes re-
firieron que: 

“es una institución especializada para la enseñanza en la forma-
ción de mediadores pedagógicos” (Est_MEMS-01); 

“es una escuela seria y de renombre estatal” (Est_MEMS-04); 

“es mi casa madre y sé que la calidad educativa es muy buena” 
(Est_MEMS-03); 

“por ser una de las máximas casas de estudio en el estado de Vera-
cruz” (Est_MEMS-02). 
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Por lo que se refiere a la categoría de vocación, mencionaron lo si-
guiente: 

“me siento confiada que aquí lograré seguir creciendo profesio-
nalmente” (Est_MEMS-01); 

“por superación personal y profesional” (Est_MEMS-02); 

“aporta mucho a mi desarrollo escolar” (Est_MEMS-05); 

En el asunto práctico, señalaron: 

“para mejorar personal y laboralmente” (Est_MEMS-03); “por-
que está cerca de donde vivo” (Est_MEMS-05). 

Pasando a las motivaciones para continuar sus estudios durante la 
Pandemia, con lo relacionado a la superación profesional menciona-
ron: 

“por superación personal y tener una mayor preparación para dar 
las clases frente a grupo y relacionarme con los alumnos” (Est_
MEMS-03); 

“la necesidad de seguir preparándome” (Est_MEMS-05); 

“el crecimiento profesional y el aprovechar el confinamiento como 
una oportunidad de libertad de tiempo para realizar más cosas” 
(Est_MEMS-01).  

En la categoría de proyecto de vida, refirieron: 
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“crecer profesionalmente para poder ofrecer a mis alumnos clases 
de calidad” (Est_MEMS-04); 

“adquirir estrategias docentes y conocimientos” (Est_MEMS-02); 

“mi mayor motivación es el resultado final que tendré de mis estu-
dios, es decir, el conocimiento adquirido” (Est_MEMS-01). 

En el asunto de la familia, mencionaron: 

“el saber que soy el espejo de mi hijo, quien deberá seguir mis pa-
sos para tener una preparación académica que lo llene de orgullo 
como a mi persona” (Est_MEMS_04); 

“sobre todo, en un futuro próximo, poder mejorar la calidad de 
vida que le ofrezco a mis hijos” (Est_MEMS-03). 

Dentro del apoyo institucional, se destacó: 

“la calidez con la que nos abrigan todos los maestros, práctico y 
accesible que han sido las actividades de las clases” (Est_MEMS-
02).
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eL caso de La maestría en educación de La primera infancia

El número de participantes, en este caso, fueron 37 estudiantes, to-
das mujeres; 16 de ellas en un rango de edad entre los 21 y 30 años; 15, 
entre los 31 y 40 años; tres, entre los 41 y los 50 años y; tres entre los 
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51 y 60 años. En cuanto a las razones de elección de la UPV, como su 
institución de formación, se encontró que el conocimiento previo fue 
la categoría con mayor número de menciones: 

“por el prestigio que tiene y por su nivel académico” (Est_MEPI-
01); 

“porque aquí estudié mi licenciatura y confío en ella” (Est_MEPI-
03); 

“por la experiencia en posgrados de esta casa de estudios” (Est_
MEPI-05). 

Otra de las razones fue asunto académico, aquí mencionaron, por 
ejemplo: 

“porque me gustó el programa de estudio que tienen, me gusta que 
se enfoca al nivel escolar en que trabajo y abarca, dentro de su plan, 
los campos de formación académica de preescolar y lo que busco es 
ampliar mis conocimientos y reforzar otros” (Est_MEPI-02);

 “ofrece un programa completo y buena referencia educativa” 
(Est_MEPI-05); 

“por la calidad en la malla curricular que ofrece y el alto nivel aca-
démico de los mentores” (Est_MEPI-11). 
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Con lo relacionado a la categoría de asunto práctico, mencionaron: 
“por las clases sabatinas” (Est_MEPI-27); 

“porque puedo hacerlo desde casa, sin dejar a mis hijos al cuidado 
de otras personas” (Est_MEPI-14); 

Respecto a la vocación, señalan: 

“amo mi profesión como docente de educación preescolar y quiero 
continuar profesionalizándome para ser cada día mejor y poder me-
jorar la calidad de la educación que imparto a mis alumnos” (Est_
MEPI-02); 

“porque fue una fuerte opción para seguir preparándome en mi 
camino profesional” (Est_MEPI-30). 

Dentro de las motivaciones para continuar sus estudios durante la 
pandemia, la superación profesional fue la que más menciones tuvo: 

“continuar aprendiendo para mejorar mis prácticas docentes, po-
der aspirar más adelante a una función directiva o algún otro car-
go relacionado con niños preescolares y también mejorar mi salario 
cuando haya oportunidad” (Est_MEPI-22); 

“crecer profesionalmente y mejorar mi desempeño en mi trabajo” 
(Est_MEPI-34); 

“mi mayor motivación es la satisfacción, el pensar que estoy ha-
ciendo lo mejor para mi crecimiento profesional, me siento a gusto” 
(Est_MEPI-13). 

Otra razón fue el apoyo institucional, destancando: 

“que es desde casa y que estoy aprendiendo a utilizar plataformas 
digitales que puedo implementar con mis alumnos” (Est_MEPI-01); 

“las clases son excelentes, hay mucha motivación para aprender” 
(Est_MEPI-33); 

“el compromiso que muestra la UPV con sus programas y en los 
aprendientes” (Est_MEPI-14). 
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Con lo relacionado a la familia, mencionaron: 

“mi mayor motivación soy yo misma, mi familia y mi pareja” (Est_
MEPI-12); “el apoyo de mis padres y que desde casa puedo estar con 
ellos (cuidándolos) y a la vez continuar con mi profesionalización” 
(Est_MEPI-23). Por último, se encontró la categoría de proyecto de 
vida, con menor menciones. 

eL caso de La maestría en educación 

El número de participantes de este programa educativo, fueron 51 
estudiantes, 35 mujeres y 16 hombres; 24, en un rango de edad entre 
los 21 y 30 años; 18, entre los 31 y 40 años y siete, en un rango de edad 
entre los 41 y los 50 años. Con respecto a las razones de elección de 
la UPV, como su institución de formación, se encontró que el asunto 
académico fue la categoría más mencionada, encontrando: 

“consideré que era la oferta más adecuada a mis intereses” (Est_
ME-04); 

“es un programa de estudio que considero pertinente para mi for-
mación” (Est_ME-11);

“me gustó el programa” (Est_ME-26). 

Otra de las razones es por el conocimiento previo que tiene, men-
cionaron: 
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“considero que es una institución que ha destacado, por varias ge-
neraciones, en la formación de docentes y/o profesionales que están 
inmersos en el ámbito educativo” (Est_ME-13); 

“es una institución de prestigio y contribuirá a mi formación pro-
fesional” (Est_ME-25); 

“porque es una institución con renombre y fue recomendada por 
amigos y conocidos” (Est_ME-33). 
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En lo que respecta a la categoría de vocación, mencionaron: 

“porque quiero formarme como docente y adquirir los conoci-
mientos para realizar investigación sobre educación intercultural” 
(Est_ME-28); 

“a nivel personal, para mejorar mi práctica docente y, a nivel so-
cial, para colaborar en procesos y actividades que requieran cambio” 
(Est_ME-15); 

“estoy interesada en adquirir conocimientos en el área de educa-
ción, es una herramienta importante para realizar mi trabajo de una 
forma más eficiente” (Est_ME-33). 

Por último, encontramos a la categoría de asunto práctico, donde 
refirieron: 

“porque cuenta con validez oficial y me ayudará en mi proceso de 
evaluación de promoción horizontal” (Est_ME-15); 
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“el precio por estudiar en la UPV es muy bajo en comparación con 
otras instituciones y calidad educativa muchísimo mejor” (Est_ME-
41). 

Con relación a las motivaciones de estudio durante la pandemia, 
se encontró que la superación personal fue la que mayor número de 
menciones tuvo, por ejemplo: 

“estar mejor preparada para impartir una enseñanza de calidad a 
los discentes y crecer como persona” (Est_ME-23); 

“reaprender y tener una visión más amplia de los saberes, lo que 
más me motiva es crecer como persona, profesionalmente y que todo 
esto lo podré ejecutar con mis alumnos, ellos serán los más benefi-
ciados” (Est_ME-35); 

“la investigación por la educación y todo lo que le rodea”(Est_ME-
13). 
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En segundo lugar, se encuentra la categoría de proyecto de vida, ha-
ciendo mención que: 

“el crecer académica y profesionalmente, lo que me posibilita am-
pliar mi campo laboral y desarrollar proyectos para mi comunidad” 
(Est_ME-06); 

“la satisfacción de las personas al ver que mejoran su vida con la 
ayuda de la información que les transmito” (Est_ME-12); 
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“posicionar a la Educación Física en todo el estado de Veracruz” 
(Est_ME-26). 

Dentro del apoyo institucional señalaron: 

“la catedra de los maestros, su gentileza hacia el estudiante, la 
amabilidad que muestran y la atención que ofrecen” (Est_ME-17); 

“el acompañamiento de los coordinadores ha impulsado y moti-
vado el seguir aprendiendo, el crear nuevas formas de ser y estar en 
este mundo…” (Est_ME-31); 

“trabajar en línea” (Est-ME-01). 

Por último, se mencionó a la familia, donde refirieron: 

“continuar mi preparación académica, superación personal y 
ejemplo para los alumnos e hijos” (Est_ME-28); 

“mi hijo y mi madre” (Est_ME-33). 

eL caso de La maestría en educación 

Los participantes en este programa educativo, fueron 178 estudian-
tes; 128 mujeres y 50 hombres; 101, en un rango de edad entre los 21 y 
30 años; 56, entre los 31 y 40 años y; 19, en un rango de edad entre los 
41 y los 50 años. En cuanto a las razones de elección de la UPV, como 
su institución de formación, se percibió, que el conocimiento previo, 
fue la categoría con mayor mención, encontrando: 

“es una institución que conocí por medio de colegas y he escu-
chado hablar muy bien de esta escuela, además con anterioridad he 
estado cursando un diplomado y obtuve muy gratas experiencias y 
aprendizajes” (Est_MEB-54); 

“tengo conocidos de aquí y dan buenas referencias” (Est_MEB-
121); 

“porque al hablar con amigos docentes, ellos me comentaron que 
la UPV es una gran opción para estudiar” (Est_MEB-26). 

La categoría de asunto práctico fue la segunda categoría en men-
ciones: 

“porque es una escuela que me dio el ingreso a la maestría sin tanto 
problema, es reconocida y está cerca el Centro Regional” (Est_MEB-
170); 

“por mis posibilidades, tiempos y aprender más para poder obte-
ner mi plaza” (Est_MEB-99); 
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“porque es una escuela con un sistema abierto y facilita las opor-
tunidades para la formación continua” (Est_MEB-12). 
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Fuente: Cuestionario en Línea (2020)

Le continúa asunto académico, donde refirieron: 

“cuenta con las oportunidades de estudio que busco consolidar con 
respecto a mi formación académica, así como docente” (Est_MEB-
02); 

“porque considero que es una escuela que me brinda las oportu-
nidades académicas necesarias para mi labor docente” (Est_MEB-
165); 

“porque en UPV estudié la licenciatura y confío plenamente en mi 
escuela formadora” (Est_MEB-95). 

Por último, tenemos el apartado de vocación, señalando: 

“para seguir preparándome académicamente, (…) adquirir más 
aprendizaje que espero aplicar con mis futuros alumnos y proyec-
tos” (Est_MEB-67); 

“para estar a la vanguardia y mejorar mi práctica docente” (Est_
MEB-55); 

“me pareció una buena oportunidad de estudio y con el respaldo de 
una institución reconocida. Además, que considero me brindará he-
rramientas para mis objetivos personales de formación” (Est_MEB-
143). 

Con relación a las motivaciones de estudio durante la Pandemia, la 
categoría con mayor número de menciones, fue superación personal: 

“el crecimiento personal y la profesionalización de mi práctica do-
cente” (Est_MEB-19); 
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“el gusto de tener más conocimiento para poner en práctica en las 
aulas escolares” (Est_MEB-65); 

“seguir aprendiendo para regresar a clases presenciales mucho 
más preparada y afrontar las diversas situaciones” (Est_MEB-76). 
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Fuente: Cuestionario en Línea (2020)

A esta categoría le continua proyecto de vida, mencionando: 

“mis alumnos, ya que las condiciones en las que viven son preca-
rias y sé, que sembrando en ellos ilusiones y cambio en los padres, la 
forma de ver la vida puede ayudar un poco a esforzarse para ser per-
sonas que puedan enfrentarse a los retos que la sociedad demanda” 
(Est_MEB-85); 

“el poder cumplir una meta que me propuse desde que salí de la 
Normal” (Est_MEB-70); 

“actualizarme para brindar un mejor desempeño en mi trabajo con 
mis alumnos” (Est_MEB-46). 

Le continúa la categoría de familia, destacando: 

“mi familia cree en mí y sobre todo, me apoya para que sea posible 
la realización de mis estudios” (Est_MEB-53); 

“mi familia, nadie se rindió y aprovechamos la situación de pande-
mia para continuar” (Est_MEB-173); 

“mi familia, mi profesión como docente, mis seres queridos que ya 
no están por el virus” (Est_MEB-123). 
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Finalmente, en cuanto al apoyo institucional, refirieron: 

“los mediadores son personas capacitadas y ofrecen excelente 
acompañamiento” (Est_MEB-27); 

“saber que estoy segura y resguardada en casa y que hasta el mo-
mento se han mostrado flexibles con las actividades escolares” 
(Est_MEB-41); “la flexibilidad” (Est_MEB-65). 

eL caso deL doctorado en poLítica y evaLuación educativa 

Los integrantes de este programa educativo fueron, cinco estu-
diantes, todas mujeres; una, en un rango de edad entre los 21 y 30 
años; una, entre los 31 y 40 años y tres, en un rango de edad entre los 
41 y los 50 años. En cuanto a las razones de elección de la UPV. como 
su institución de formación, se encontró que la categoría de asunto 
académico, fue la que mayor mención tuvo: 

“me llamó la atención el doctorado” (Est_DPEE-01); 

“me agrada el plan de estudios y la plantilla del personal” (Est_
DPEE-04); 

“porque considero que tiene muy buenos docentes y programa de 
estudio” (Est_DPEE-05).
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Fuente: Cuestionario en Línea (2020)

A esta categoría le sigue asunto práctico y conocimiento previo; con 
relación a la primera, mencionaron: 

“tener tiempo para realizar mis diversas actividades” (Est_DPEE-
01); 

“la flexibilidad de estudiar los fines de semana” (Est_DPEE-04). 

En cuanto a la segunda, refirieron: 
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“por su calidad académica y prestigio” (Est_DPEE-03); 

“porque conozco la forma de trabajo e hice mi maestría ahí” (Est_
DPEE-02). 
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Fuente: Cuestionario en Línea (2020)

En cuanto a las motivaciones de continuar sus estudios durante la 
Pandemia, la categoría de superación profesional fue la que mayor 
número de menciones tuvo: 

“elevar la calidad pedagógica de mi quehacer docente” (Est_
DPEE-01); 

“aprender distintas cosas” (Est_DPEE-04). 

A esta le siguen las categorías de proyecto de vida y apoyo institucio-
nal; en cuanto a la primera, refirieron: 

“la esperanza de aportar algo a mis alumnos con la investigación” 
(Est_DPEE-03). 
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Conclusión en clave explicativa 

Después de este recorrido por las razones de elección y las motiva-
ciones de continuar sus estudios durante la pandemia, se observa 
que la mayoría de los estudiantes elije a la UPV como su institución 
de formación, debido a que ya tienen un conocimiento previo, esto 
debido a que ahí realizaron sus estudios de licenciatura o diplomado 
y eso tiene implicaciones en su decisión (muy ligado a una sensación 
de satisfacción académica) o bien, porque alguien (familiar o com-
pañero de trabajo) ya ha estudiado en alguno de los programas y se-
ñalan la importancia y preparación recibida; esta situación sucede, 
claramente, en el programa educativo de la Maestría en Educación 
Básica (MEB), pues al ser el más amplio el sector de atención, son los 
propios exestudiantes quienes recomiendan a sus compañeros in-
gresar a la UPV.  

La preparación académica es lo que buscan los estudiantes de la 
UPV, esto se observa, particularmente, en los estudiantes de los 
programas educativos de Maestría en Educación Media Superior 
(MEMS), Maestría en Docencia para la Educación Superior (MDES) 
y la Maestría en Educación (ME), los cuales, visualizan que dichos 
programas fortalecerán sus habilidades; en los primeros (MDES), 
esta razón se encuentra relaciona con mejorar su práctica docente 
(bien sea, porque ya están en el nivel o porque en un futuro desean 
incorporarse a la Educación Superior), en cuanto a los estudiantes de 
la ME, este fortalecimiento de sus habilidades se relaciona más con 
la comprensión de sus contextos de trabajo para así modificarlos: sus 
intereses están más ligados a la investigación.

Algo que es transversal en las razones dadas por todos los estu-
diantes de los programas posgrado, es lo relacionado con las clases 
sabatinas, cerca de sus lugares de residencia y que durante la pan-
demia las sesiones fueron en línea (esto último facilitó a muchos la 
continuación de sus estudios); esto, en términos generales, les per-
mite continuar con sus actividades durante la semana, particular-
mente, en lo relacionado con su ser docente. 

Asimismo, elegir a la UPV como su institución para continuar su 
formación, tiene una fuerte relación con lo académico, lo vemos, por 
ejemplo, en los casos de la MEB y la Maestría en Educación Especial 
con Enfoque Inclusivo (MEEEI), quienes buscan mejorar sus prácti-
cas a favor de sus estudiantes, lo cual indica un alto grado de com-
promiso y vocación docente de los estudiantes.
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Teniendo lo anterior presente, los alumnos encontraron la moti-
vación para continuar sus estudios en la idea de superación perso-
nal, hay la construcción imaginaria que los estudios de posgrado los 
posibilitará a afianzarse como docentes y asuntos laborares (como 
obtener una plaza) y con ello, mejorar económicamente, por lo tan-
to, la familia se vuelve un punto de soporte fundamental para los es-
tudiantes; esto, en la pandemia se fortaleció y el hecho de trasladar 
los contenidos a las plataformas virtuales, les ha permitido la conti-
nuación de sus proyectos de vida, pues las aulas se cerraron, pero en 
la UPV las clases no pararon. 

DEF LIBRO 1 Versión 1.2.indd   134DEF LIBRO 1 Versión 1.2.indd   134 31/08/22   12:2131/08/22   12:21



135

Referencias

Díaz de Rada, Á. (2010). Cultura, antropología y otras tonterías. Madrid, 
España: Trotta.

Geertz, C. (2003). La interpretación de las culturas. Barcelona, España: 
Gedisa.

Rockwell, E., & González Apodaca, E. (2016). Antropología de los 
procesos educativos en México 1995-2009. Cuadernos del 
Sur. Revista de Ciencias Sociales, 6-30.

Viqueira, J. P. (2016). Después de Lévi-Strauss. Nexos.

DEF LIBRO 1 Versión 1.2.indd   135DEF LIBRO 1 Versión 1.2.indd   135 31/08/22   12:2131/08/22   12:21



136

La salud de los docentes en el contexto de la 
COVID-19: Reflexiones desde la

 Universidad Pedagógica Veracruzana

Mtra. Angélica Ortiz Pérez

introducción 

Los docentes consideran la salud laboral como un aspecto deseable 
y necesario dentro de su práctica. La definen como un estado físi-
co-mental equilibrado que debe mantenerse, tanto en el interior del 
trabajo como fuera: “que todo sea equilibrado, que haya una buena 
convivencia dentro del trabajo con los jefes y con los pares” (Cuadra 
Martínez et al., 2015). Sin embargo, la docencia es estimada como 
una actividad generadora de múltiples y específicas condiciones de 
exposición laboral, que incide sobre el perfil salud-enfermedad y 
que se pueden expresar, en diversos momentos, en el desgaste físico 
o mental (García Castro & Muñoz Sánchez, 2014) (Rodríguez et al., 
2007b).

Los trastornos de tipo psicosocial, son la principal causa de pérdida 
de salud en los maestros, afectándola a través de la vivencia de estrés 
crónico, lo que aumenta el riesgo de aparición de alteraciones emo-
cionales y cognitivas, así como trastornos de carácter psicosomático 
(Azanza et al., 2013). Los indicadores de salud laboral docente más 
utilizados en los estudios cuantitativos actuales, pueden ubicarse en 
dos grandes campos: salud física (trastornos músculo esqueléticos, 
disfonías, etc.) y salud mental (trastornos depresivos, ansiosos, ma-
lestar o bienestar psicológico, agotamiento emocional, burnout, sa-
tisfacción laboral y compromiso) (Cornejo Chávez, 2009). 

Estos indicadores, son elementos fundamentales que conforman 
un bienestar integral, los cuales, deben ser considerados al estudiar 
la salud docente; asimismo, conocer las causas del estrés es impor-
tante para comprender el contexto de los docentes. A continuación, 
se describen algunas de estas: 

• Sobrecarga de trabajo: El docente no solo trabaja en el aula, 
también realiza trabajo administrativo, programa sus clases y 
las ajusta al tiempo del que dispone, crea material didáctico, se 
informa sobre diferentes temas, toma en cuenta los diferentes 
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intereses y capacidades de sus estudiantes, y generalmente se 
lleva a casa una cantidad extra de trabajo (Colegio de Profeso-
res de Chile A.G, 2000). 

• Sobreocupación del aula (>45 estudiantes): El docente se en-
frenta a retos en el momento de ingresar al aula, puesto que 
debe generar un manejo del grupo adecuado, aun cuando se 
sobrepase la ocupación del lugar y esto signifique un esfuerzo 
mayor en la implementación de actividades lo cual, pueda im-
pactar en la calidad de la educación (Vila D, 2000). 

• Estudiantes con bajo nivel de motivación: en el aula pueden 
encontrarse estudiantes que, por diversas razones, no cuenten 
con interés para estudiar. Esto puede impactar en la motiva-
ción y el desgaste del docente, puesto que con diversos méto-
dos de enseñanza-aprendizaje intenta enseñar sin conseguir 
resultados positivos, provocando un impacto en su salud física 
y emocional (Montiel Hijano, 2010).

• Clima de convivencia en los centros: la actitud del alumnado 
y el modo de comportarse con el docente, son fuente constante 
de enfrentamientos y estrés; entre los docentes, los diversos 
puntos de vista sobre la forma de hacer las cosas, puede ge-
nerar desacuerdos que llegan a deteriorar la relación entre los 
profesionales; y, actualmente, el aumento de la crítica por los 
padres/madres al profesorado ante los fracasos percibidos de 
sus hijos/as y/o ignorar la influencia del trabajo del docen-
te cuando sus hijos/as adquieren buenos resultados (Vila D, 
2000).

• Ausencia de reconocimiento social: Enfrentarse a los retos en 
la educación actual, supone un desafío para el docente, el cual, 
debe adaptarse, aprender y renovar su práctica cada día. Sin 
embargo, estos esfuerzos son poco reconocidos por los estu-
diantes, padres o madres, e incluso, los compañeros y las auto-
ridades, lo que impacta en su ánimo y desgano (Vila D, 2000).

• Nuevas tecnologías: La tecnología se ha vuelto un parteaguas 
para todo el mundo y la educación no es la excepción. Día con 
día, emergen plataformas educativas que suponen un reto ma-
yor para los docentes, donde deben actualizarse en ellas para 
estar a la par de los conocimientos de sus estudiantes. Cuando 
esto no se logra, los docentes pueden desarrollar sentimientos 
de incompetencia ante el uso de estos medios (Montiel Hijano, 
2010) (figura 1).
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Es importante, para el contexto actual, conocer el impacto de los 
factores sobre la salud de los docentes y también como estos, pueden 
ser observados por hombres y mujeres. 

Figura 1. Factores de estrés en los docentes 

Fuente: Elaboración propia adaptado “La importancia de la salud laboral 
docente: Estudio de un caso concreto” (Montiel Hijano, 2010) 

Cabe señalar, que los docentes están expuestos a más factores den-
tro de su centro de trabajo, como las condiciones de infraestructura 
en las que laboran, el tipo de contrato, el clima, la inseguridad y los 
medios de transporte. Estos elementos, dan cuenta de los diversos 
retos a los que se enfrentan los docentes en su práctica y generan 
situaciones estresantes que impactan, de forma directa o indirecta, 
en su salud física y mental. 

El maestro cumple diversas funciones en su labor, de las cuales, se 
le atribuyen el ser especialistas en un tema, educador, solucionador 
de problemas, mediador en situaciones conflictivas, participar con 
los pares en la revisión de programas educativos y como generador 
de nuevas estrategias de aprendizaje para mejorar su práctica. (Es-
ther, 2010).
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La docencia es considerada una de las profesiones más suscepti-
bles al agotamiento físico y mental, se reconoce que el padecer estrés 
constante, contribuye al deterioro de la salud del docente llevándolo 
a enfermar y, por consiguiente, a hacer uso constante de los servicios 
médicos, generando ausentismo laboral e impactando en su práctica 
educativa (García Castro & Muñoz Sánchez, 2014).

Dentro del contexto educativo y escolar, a la salud del profesor no 
se le da mucha importancia. No obstante, existen enfermedades y 
trastornos psicosociales que afectan su desarrollo psicológico, emo-
cional y personal, que conllevan a alteraciones en su desempeño, 
calidad de vida, relaciones familiares y sociales. En ocasiones, los 
efectos de trastornos como el Síndrome de Burnout, la depresión y la 
ansiedad son tan sutiles, que, desde el punto de vista social, econó-
mico y político, quedan invisibilizados, subregistrados y por consi-
guiente, poco atendidos (Sánchez-Narváez & Velasco-Orozco, 2017).

Diversas investigaciones realizadas en Latinoamérica, señalan que 
los profesores, en niveles de educación básica y media superior, rea-
lizan su práctica educativa en condiciones precarias de trabajo, ca-
racterizadas por largas jornadas laborales que incluyen horas extra 
de trabajo no remunerado ni reconocido por la comunidad escolar, 
además de desarrollarla en ambientes marcados por la violencia e 
inseguridad. Algunos docentes se encuentran realizando su trabajo 
sin contar con la infraestructura adecuada, los recursos didácticos 
utilizados, en ocasiones, son costeados con recursos propios. Todo 
ello, impacta en el proceso enseñanza-aprendizaje, el cual, es exito-
so si los docentes lo hacen bajo condiciones adecuadas (M. A. Cana-
les-Vergara, S.V. Valezuela-Suazo, 2018).

En México, las pocas investigaciones realizadas sobre la salud de 
los docentes, están centradas en el nivel educativo básico y en los 
aspectos de estrés docente y burnout (Sánchez-Narváez & Velas-
co-Orozco, 2017) (Rodríguez et al., 2007a) (Síndrome de Burnout En 
Maestros de Educación Básica, Nivel Primaria de Guadalajara, 2003), 
aunado a los diversos factores que se conocen de los diferentes paí-
ses, resalta la importancia de investigar sobre las condiciones en las 
que los docentes desarrollan su labor.

Debemos considerar la perspectiva de salud individual e integral 
del profesor y no la falsa suposición que existe de una salud laboral 
y una extra laboral. Cuando nos referimos a la investigación en sa-
lud docente, nos referimos a aquellos estudios o acciones que tienen 
como finalidad, conocer la relación del trabajo docente y las altera-
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ciones de la salud, así como las medidas preventivas que se pueden 
realizar en el marco laboral. No podemos olvidar la gran importancia 
que tienen los factores de riesgo laborales para la salud, ya que en 
el trabajo se pasan muchas horas del día y, además, pueden existir 
riesgos que, normalmente, no están presentes en el ambiente extra 
laboral. (Calera et al., 2014) 

En un estudio comparativo realizado por UNESCO (2005), en seis 
países de Latinoamérica (Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y 
Uruguay), los maestros resaltan, mayoritariamente, que las tareas 
docentes invaden los espacios extra laborales y domésticos, dejan-
do muy poco tiempo al descanso. Preparar clases, material didáctico, 
actividades extra-programáticas y asistir a cursos o capacitaciones, 
suelen ser realizados fuera del horario de trabajo. A esto, se agrega 
que algunos maestros llevan a cabo trabajos adicionales (relaciona-
dos o no con la docencia) para obtener un segundo ingreso económi-
co; asimismo, disminuye los espacios necesarios para el descanso y 
actividades de esparcimiento, convirtiéndose en un grave factor de 
riesgo para la salud docente. (Joseph, 2016)

El ausentismo laboral, es un elemento importante en la calidad 
educativa y es el reflejo directo de la salud docente, pues al existir 
una enfermedad que les impida asistir a su trabajo, por incapacidad o 
utilización de los servicios de salud, la jornada educativa se ve afec-
tada, desde el trabajo con los estudiantes, la continuidad y el cum-
plimiento de metas, llegando a impactar, incluso, en las actividades 
de otros maestros, que cubren al grupo abandonado o que reciben a 
los alumnos con deficiencias, debido a la ausencia frecuente de su 
profesor anterior. 

Los síntomas de desgaste y agotamiento en el trabajo en los do-
centes, se manifiestan con un alto grado de ausentismo laboral, una 
falta de compromiso en la práctica educativa, aparición de un deseo 
exagerado por vacaciones y un descenso en los niveles de autoesti-
ma. Las implicaciones del agotamiento pueden impactar en la salud 
física o mental. El proceso de agotamiento comienza con la presencia 
de sentimientos de desconcierto o insatisfacción en el trabajo, que 
pueden surgir como influencia de los factores de estrés relacionados 
con el entorno escolar; estos sentimientos generan bloqueos hacia 
los estudiantes y con toda la comunidad escolar. Surge la necesidad 
de solicitar el cambio del espacio laboral para dejar atrás todas las si-
tuaciones conflictivas, empezando a generarse, en algunos casos, la 
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ausencia frecuente del trabajo o en el abandono de la docencia (Pozo 
Armentia, 2000) (Figura 2). 

Figura 2. Proceso de agotamiento en los docentes 

Fuente: Elaboración propia adaptado de “Repercusiones de la depresión en 
los docentes en el ámbito escolar” (Pozo Armentia, 2000)

El impacto generado por la ausencia de un maestro, puede implicar 
diversas consecuencias: el desplazar a otro docente de su aula para 
cubrir la jornada del ausente, retraso en la revisión de lecciones es-
colares, desorganización dentro del aula, entre otros. De aquí se de-
riva la cuestión de cómo impactan estos factores en la salud de los 
docentes, resultando, esto, en la ausencia del docente a sus activida-
des y en su práctica educativa.  

A pesar de la importancia del rol del docente, la promoción de la 
salud en sus lugares de trabajo, no ha alcanzado su desarrollo; la in-
vestigación en salud y seguridad en el lugar laboral, es fundamental 
para la planeación y desarrollo de programas de promoción y pre-
vención en el ambiente de trabajo, la cual, debe ser coherente con las 
necesidades reales de este sector profesional. (García Castro & Mu-
ñoz Sánchez, 2014). 

En marzo de 2020, la pandemia por la COVID -19, afectó a todo el 
mundo, particularmente, al Sistema Educativo Nacional, puesto que 
se optó por salvaguardar la vida de toda la comunidad escolar, se en-
contró ante desafíos sin precedentes. La implementación de clases a 
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distancia, ante el cierre temporal de las escuelas, a través del progra-
ma aprende en casa (en educación básica), fue una de las principales 
estrategias para continuar con la labor educativa; sin embargo, esto 
impactó a la conclusión de los ciclos escolares  2019-2020 y 2020-
2021. 

Retomando el informe del INEGI sobre COVID-19 en la educación, 
se percibe que los docentes fueron poco considerados como pieza 
importante del efecto de la contingencia, actualmente, solo son con-
templados como parte de la estrategia de vacunación, probablemen-
te, debido a las presiones sociales para el retorno a clases presencia-
les. (INEGI, 2021)

Como objetivo general de la investigación, se planteó describir el 
estado de salud de los/las docentes localizados, en su mayoría, en 
Veracruz y en otros estados de la República Mexicana en el contex-
to de la COVID-19, considerando que, para cumplir este objetivo, se 
debe conocer primero, las características sociodemográficas de la 
población de estudio y de empleo de los maestros; asimismo indagar 
sobre las principales enfermedades de los/las docentes, describir el 
índice de salud global obtenido en los profesores y comparar estos 
resultados según el sexo. Esto, con el fin de tener información deta-
llada de los docentes y que, posterior a ella, podamos realizar pro-
puestas específicas de intervención.8

Desarrollo 

De acuerdo con lo anteriormente planteado se desarrollaron las si-
guientes preguntas de investigación como guías del presente trabajo: 

¿Cuál es el estado de salud de los docentes en el contexto de la CO-
VID-19? y ¿Existen diferencias significativas en el índice de salud 
docente entre hombres y mujeres?

enfoque metodolóGico9

El presente estudio se describe a través de la investigación cuanti-
tativa, descriptiva y transversal, mediante la aplicación del instru-
mento auto aplicable “Cuestionario de Salud Docente” (Fernán-

8. Los resultados del presente trabajo se presentaron en el Congreso Nacional de Investi-
gación Educativa. COMIE 2021

9. Agradezco al MSP. Damián Eduardo Pérez Martínez, por su colaboración y apoyo inva-
luable en el análisis metodológico y estadístico para el desarrollo del presente trabajo.
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dez-Puig et al., 2015). Este fue ajustado para la población mexicana 
y pilotado previo a su implementación. El cuestionario se digitalizó 
mediante Google Forms® y se distribuyó a través de medios elec-
trónicos (Facebook®, WhatsApp® y correo electrónico). Se realizó 
un muestreo a conveniencia. La recolección de información se dio 
del 03 de marzo de 2021 al 22 de marzo de 2021.

consideraciones éticas. 

La presente investigación es considerada sin riesgo para los parti-
cipantes, según el artículo 17 del Reglamento de la Ley General de 
Salud en materia de investigación para la salud. Previo a responder el 
cuestionario digital, se colocó una carta de consentimiento informa-
do, donde se remarcaba la opción de participar o no en la investiga-
ción, así como los datos detallados del estudio. 

instrumento 

El Cuestionario de Salud Docente (Fernández-Puig et al., 2015), es un 
instrumento válido y fiable, diseñado para evaluar la salud laboral de 
los docentes, incluyendo los principales riesgos laborales específicos 
de esta profesión, así como los indicadores de bienestar laboral. El 
cuestionario fue realizado por la Dra. Victoria Fernández Puig y cola-
boradores, aplicado en 197 centros concertados de Cataluña, el 46% 
de los centros, se encuentran en el área metropolitana de Barcelo-
na y el 54% en comarcas, donde participaron 6208 docentes, de los 
cuales, el 77% fueron mujeres y el 23% hombres (Fernández Puig et 
al., 2017).  La utilización del Cuestionario en esta investigación, fue 
aprobada por los creadores del instrumento. 

El instrumento recababa 50 ítems; la primera sección, contó con 
27 preguntas abiertas y de opción múltiple que recuperaban varia-
bles sociodemográficas, de empleo y de salud general; la segunda, 
se conformó por 23 ítems con formato de respuesta en escala Likert: 
(1) Totalmente en desacuerdo, (2) Desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni 
desacuerdo, (4) De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo; que se divi-
dían en seis escalas, cuatro que miden afectaciones y dos que miden 
bienestar. Las escalas de afectaciones fueron: 

1) Agotamiento (3 ítems): evalúa la sensación de agotamiento 
físico y emocional ocasionado por la realización de la activi-
dad docente. 
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2) Alteraciones de la Voz (3 ítems): hace referencia a la presen-
cia de malestar relacionado con la voz, en concreto afonía o 
pérdida de la voz, fatiga vocal y molestias en el cuello. 

3) Alteraciones Musculoesqueléticas (3 ítems): evalúa la pre-
sencia de malestares en la columna vertebral y espalda. 

4) Alteraciones Cognitivas (4 ítems): valora la presencia de dis-
funciones en las capacidades cognitivas de concentración, 
memoria, distracciones y pensamiento obsesivo. 

Mientras que las escalas de bienestar fueron: 

1) Satisfacción (5 ítems): evalúa la satisfacción con la profesión 
docente, el disfrute, energía y sensación de felicidad por el 
hecho de ejercer la docencia.

2) Autoeficacia (5 ítems): valora la percepción del docente sobre 
su capacidad para obtener resultados positivos y significati-
vos, así como su valoración sobre su competencia y capacidad 
profesional. 

El índice general de salud docente se obtiene a través de la suma 
total de la puntuación de satisfacción y autoeficacia, más la suma-
toria inversa obtenida en alteraciones de la voz, cognitivas, muscu-
loesqueléticas y de agotamiento; por ello, a mayor valor del índice 
mejor salud. 

anáLisis 

Se llevó a cabo un análisis descriptivo univariado y comparativo por 
sexo, mediante la prueba de Chi-cuadrada y T de Student, utilizan-
do el software SPSS® versión 21. La clasificación del IMC se realizó 
conforme la NOM-008-SSA3-2017 para el tratamiento integral del 
sobrepeso y la obesidad (Secretaría de Salud, 2018)

resuLtados

Se alcanzó una muestra de 788 docentes participantes10, en su mayo-
ría del estado de Veracruz (93.5%); la otra parte (6.5%) corresponde 
a docentes de Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Sonora, Guerrero, 
Hidalgo, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Tamaulipas, Chiapas, 

10. Agradezco profundamente la participación voluntaria de los docentes en el presente 
trabajo de investigación.
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Baja California, Tlaxcala, Yucatán, Puebla, Guadalajara, Morelos 
y Querétaro.  Dentro de las variables sociodemográficas, se obser-
vó que el 61.8% fueron mujeres y 38.7% hombres, con una media de 
edad de 44.43 años; la mayoría casados/as (52.7%). (Tabla 1)

El 95.1% de los/as docentes encuestados, trabajan para el sec-
tor público; la mayoría imparte clases a nivel de educación básica 
(87.7%), con una media de tiempo en el trabajo docente de 16.3 años; 
el 82% cuentan con un contrato fijo/base, mientras que el 11.7% tra-
baja por horas. En su mayoría, los docentes encuestados trabajan 
tiempo completo en una sola escuela (66.9%), aunque una fracción 
importante labora de manera parcial en una o más escuelas (26%). 
(Tabla 1)  

Tabla 1. Características sociodemográficas y de empleo por sexo. 

Variable Total
n= 788 (%)

Sexoa

pHombres
n=300

Mujeres
n=487

Edad

Media 44.43 45.25 43.89 0.058

Mínimo 22 23 22

Máximo 79 75 79

Estado 
civil

Soltero/a 192 (24.5) 55 (18.3) 137 
(28.3)

0.000

Unión libre 92 (11.7) 43 (14.3) 49 (10.1)

Casado/a 413 (52.7) 189 (63.0) 224 
(46.3)

Divorciado/a 54 (6.9) 9 (3.0) 45 (9.3)

Viudo/a 21 (2.7) 2 (0.7) 19 (3.9)

Otros 12 (1.5) 2 (0.7) 10 (2.1)

Nivel 
educativo 

donde 
labora

Básica 688 (87.7) 268 (89.6) 420 
(86.6)

0.417

Educación superior 46 (5.9) 17 (5.7) 29 (6.0)

Educación media su-
perior

33(4.2) 11 (3.7) 22 (4.5)

Educación inicial 9 (1.1) 1 (0.3) 8 (1.6)

Otros 8 (1.0) 2 (0.7) 6 (1.2)
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Sector 
educativo

Público 745 (95.1) 285 (95.3) 460 
(95.0)

0.745Privada 22 (2.8) 7 (2.3) 15 (3.1)

Ambos 16 (2) 7 (2.3) 9 (1.9)

Tiempo 
de trabajo 

docente

Media 16.3 17.03 15.90

0.084Mínimo 0.5 1 .5

Máximo 50 47 50

Tipo de 
contrato

Fijo 646 (82.0) 249 (83.0) 396 
(81.3)

0.836
Por horas 92 (11.7) 34 (11.3) 58 (11.9)

Interinato 31 (3.9) 9 (3.0) 22 (4.5)

Por contrato 16 (2.0) 7 (2.3) 9 (1.8)

Otrose 3 (0.4) 1 (0.3) 2 (0.4)

Horario de 
trabajo

Completo (una es-
cuela)

527 (66.9) 196 (65.3) 330 
(67.8)

0.502

Parcial (una escuela) 143 (18.1) 52 (17.3) 91 (18.7)

Parcial (más de una 
escuela) 

62 (7.9) 30 (10.0) 32 (6.6)

Completo (más de 
una escuela)

40 (5.1) 15 (5.0) 25 (5.1)

Otrosd 16 (2.0) 7 (2.3) 9 (1.8)

a En la distribución por sexo se omite 1 registro por respuesta “prefiero no decirlo”. 
b IMC=Índice de Masa Corporal 
c 109 valores perdidos para el cálculo del IMC
d En la variable Horario de trabajo “Otros” incluye horas discontinuas por semana 
e En tipo de contrato otros incluyen: honorarios, autoempleo y trabajo discontinuo.

En cuanto a las características de la salud de los docentes, el 32.5% 
contestó vivir con una enfermedad crónica, principalmente hiper-
tensión arterial (41%), seguido por diabetes mellitus (34%) y aler-
gias (16.8%). De acuerdo con el IMC, se clasificó al 44.9% de los/as 
docentes en sobrepeso y al 30.3% en obesidad, donde, al segregar por 
sexo, los hombres presentaron mayores frecuencias en obesidad y 
sobrepeso (82%) que las mujeres (70%), siendo una diferencia es-
tadísticamente significativa (p=0.004); asimismo, el 13.7% de los/as 
docentes desconocen su peso actual. 

Respecto a la infección por Covid-19, únicamente, el 14.5% men-
cionó haber presentado la enfermedad, mientras que un 9.9% res-
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pondió que probablemente se vio afectado por esta patología; sin 
embargo, se observó una diferencia al segregar por sexo (p=0.042), 
siendo en las mujeres más frecuente la infección por Covid-19 (15% 
vs. 13.7%), mientras que en los hombres fue más frecuente la incer-
tidumbre de haberlo presentado (13.3% vs. 7.8%). (Tabla 2)

Tabla 2. Características de salud de la población de los/as docen-
tes por sexo 

Variable
Total

n=788 (%)
Sexoa

p
Hombres Mujeres

Vive con alguna 
enfermedad 

crónica

Si 256 (32.5) 94 (31.3) 162 (33.3)
0.574

No 532 (67.5) 206 (68.7) 325 (66.7)

Cuál o cuáles 
son las enfer-
medades con 
las que vive

Hipertensión arte-
rial

105 (41.0) 45 (47.9) 60 (37.0) NA

Diabetes mellitus 87 (34.0) 35 (37.2) 51 (31.5)

Alergia 43 (16.8) 23 (24.5) 20 (12.3)

Problemas respira-
torios crónicos

26 (10.2) 5 (5.3) 21 (13.0)

Problemas asocia-
dos con la tiroides

14 (5.5) 1 (1.1) 13 (8.0)

Conoce su peso 
actual

Si 680 (86.3) 266 (88.7) 413 (84.8) 0.126

No 108 (13.7) 34 (11.4) 74 (15.2)

IMCb

Bajo peso 5(0.7) 1 (0.4) 4 (1.0) 0.004

Peso normal 163(24) 44 (16.9) 119 (28.5)

Sobrepeso 305 (44.9) 125 (47.9) 179 (42.9)

Obesidad 206 (30.3) 91 (34.9) 115 (27.6)

Ha padecido 
COVID-19

Si 114 (14.5) 41 (13.7) 73 (15.0)

0.042Tal vez 78 (9.9) 40 (13.3) 38 (7.8)

No 594 (75.6) 219 (73.0) 375 (77.2)
a En la distribución por sexo se omite 1 registro por respuesta “prefiero no 
decirlo”. Fuente: Elaboración propia

Los resultados indican, que el 22.6% de los/as encuestados/as, 
tienen un índice general de salud docente bajo, compuesto por al-
tos niveles de alteraciones musculoesqueléticas y un nivel medio de 
agotamiento y alteraciones cognitivas, lo cual, se traduce como po-
blación docente en riesgo. La clasificación del valor promedio obser-
vado en las escalas que componen el índice general de salud docente, 
indica que los/as docentes encuestados tienen niveles altos de au-
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toeficacia y satisfacción, y bajos de alteraciones de la voz; sin em-
bargo, las puntuaciones promedio obtenidas para el resto de las es-
calas, traducen niveles altos de alteraciones musculoesqueléticas y 
un nivel medio de agotamiento y alteraciones cognitivas. Al analizar 
por sexo, se observó que las mujeres presentan niveles más altos de 
agotamiento, alteraciones de la voz, cognitivas y musculoesqueléti-
cas que los hombres, siendo estadísticamente significativo (p<0.05).

Tabla 3. Índice general de salud docente y sus escalas por sexo 

Variable
Total

n=788
Media (±)

Sexoa

t pHombres
n=300

Media (±)

Mujeres
n=487

Media (±)

Autoeficacia

20.36 
(5.36)

20.11 (5.75) 20.52 (5.12)
-1.013 0.312

Alta Alta Alta

Satisfacción

20.36 
(5.42)

20.29 (5.70) 20.41 (5.25)
-0.284 0.776

Alta Alta Alta

Agotamiento
10.6 (3.28) 11.30 (3.12) 10.6 (3.30)

4.799 0.000
Medio Bajo Medio

Alteraciones de 
la voz

11.2 (3.01) 11.71 (2.93) 10.88 (3.01)
3.782 0.000

Baja Baja Media

A l t e r a c i o n e s 
cognitivas

13.8 (3.94) 14.54 (3.75) 13.34 (3.98)
4.219 0.000

Media Baja Media

A l t e r a c i o n e s 
M u s c u l o e s -
queléticas

9.94 (3.31) 10.7 (3.25) 9.47 (3.26)
5.182 0.000

Altas Altas Altas

Índice general 
de salud do-
cente

86.27 
(14.89)

88.67 (14.68) 84.78 (14.85) 3.588 0.000

Total
n (%)

Hombres
n (%)

Mujeres
n (%)

p
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Índice de Salud 
docente baja

178 (22.6) 50 (16.7) 128 (26.3)

0.005
Índice de Salud 
docente media

246 (31.3) 96 (32.0) 150 (30.8)

Índice de Salud 
docente alta

363 (46.1) 154 (51.3) 209 (42.9)

a En la distribución por sexo se omite 1 registro por respuesta “prefiero no decirlo”.
Clasificación de salud docente generada mediante los puntos corte  (Fernández Puig 
et al., 2017) Fuente: Elaboración propia con base al Cuestionario Salud Docente

Conclusiones

La presente investigación permitió describir la salud de los docentes 
en el contexto de la COVID-19.  Las patologías crónicas más frecuen-
tes diagnosticadas en los/as docentes, no dista mucho de la situación 
epidemiológica del resto de la población  (INEGI, n.d.); sin embargo, 
su identificación puede ser una oportunidad para profundizar en fu-
turas investigaciones cómo relacionan el vivir con una enfermedad 
crónica con su práctica docente.

Resalta la baja autopercepción del sobrepeso y la obesidad como 
enfermedades crónicas y sus altas frecuencias, particularmente, en 
la población masculina, requiere considerar la implementación de 
alguna intervención.

Los resultados indican que el 22.6% de los/as encuestados/as tie-
nen un índice general de salud docente bajo, compuesto por altos ni-
veles de alteraciones musculoesqueléticas y un nivel medio de agota-
miento y alteraciones cognitivas, lo cual, se traduce como población 
docente en riesgo. Se recomienda realizar intervenciones que ayuden 
a disminuir los niveles de estrés y motivar el acondicionamiento o 
estiramiento físico. Sin embargo, se reconoce la necesidad de pro-
fundizar en los tipos de afecciones musculoesqueléticas y cognitivas, 
así como en los factores laborales que influyen en estas.

Las diferencias observadas entre sexo, muestran que las maestras 
tienen un menor índice de salud que los maestros. Ante ello, se su-
giere profundizar en este resultado mediante la perspectiva de gé-
nero.     
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refLexiones finaLes

Ante estos resultados se plantean las siguientes reflexiones:

Una proporción importante de nuestros docentes se encuentra en 
riesgo, por el sobrepeso, la obesidad, el estrés y la baja motivación. 

Se requiere preparar a nuestro profesorado con herramientas que 
faciliten su quehacer y aminoren los riesgos en su salud, un docente 
sano realizará un mejor ejercicio en su práctica laboral. 

Se puede realizar a través de la creación de una experiencia edu-
cativa para los docentes en formación y también para los que se en-
cuentren en activo, mediante talleres previos al inicio de su ciclo 
escolar. En estos, se abordarían temas sobre el cuidado de la voz, es-
tiramientos físicos, manejo de emociones, entre otros. 

También se requiere la vinculación con el sector salud para la pre-
vención o mitigación de las enfermedades crónicas que padecen los 
docentes. 

1. Factores relacionados al género, están influyendo, negativa-
mente, en la salud de las maestras, esta primera investiga-
ción deja un antecedente y nos motiva a seguir investigando
con perspectiva de género, el fenómeno de la salud docente y
su interacción con la practica educativa.

2. Continuar con la investigación de la salud docente integral
de forma permanente en todos los niveles educativos.

Actualmente, los medios de comunicación difunden notas sobre lo 
que sucede con la salud de los profesores en el contexto de la CO-
VID-19; sin embargo, son pocas las investigaciones formales que la 
abordan. El analizar la salud docente, permitirá planificar interven-
ciones para aminorar el impacto en los y las docentes y mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
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