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En la presente obra se presenta el resultado del proyecto de investigación desarrollado por el Cuerpo 

Académico Proyecciones jurídicas para la consolidación del derecho, adscrito a la Universidad 

Autónoma del Carmen, en el que se plantean una serie de reflexiones, datos estadísticos relevantes, 

análisis, aportaciones y propuestas referentes a uno de los temas en los que ha sido más evidente el 

impacto de la pandemia por COVID-19 y en el que se muestran avances y retrocesos en nuestro país, tal 

es el caso de la educación, misma que en términos de calidad, permiten un análisis en retrospectiva de 

los avances y transición en dicho ámbito, las medidas tomadas por el gobierno mexicano, así como de 

las experiencias docentes y los retos y áreas de oportunidad, además de plasmar la garantía en la 

educación de calidad en tiempos de emergencia. 

 

Se trata de una obra colectiva que en su primer parte contempla la enseñanza principalmente del 

derecho, se abordan las modalidades educativas y las transformaciones de los sistemas educativos en 

México, como estudio histórico-descriptivo general, lo que nos permitió entrar a un acercamiento de la 

perspectiva docente y de los estudiantes respecto a las transformaciones, transiciones, avances y 

retrocesos en los procesos y estrategias implementadas como consecuencia de la pandemia por COVID 

19, así como el análisis de las políticas por parte del gobierno, lo cual muestra un panorama general y 

permite estar en condiciones de plantear propuestas en la búsqueda de elevar la calidad educativa en 

nuestro país.    

 

Reyes-Monjaras, María Elena  

Rejón-Jiménez, Ysela 
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18-26 

4 Retos del sector docente ante la transformación de la modalidad presencial a la 

modalidad virtual como medida necesaria por la pandemia de Covid 19 

ZALETA-MORALES, Lorena & GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, Daniel 

 

27-34 

5 Experiencias docentes en la enseñanza de calidad 

REYES-MONJARAS, María Elena & REJÓN-JIMÉNEZ, Ysela 

 

35-42 

6 Análisis de las medidas adoptadas por el gobierno Mexicano por la pandemia 

mundial 

REYES-MONJARAS, María Elena & TEJERO-BOLÓN, Francisco Javier 
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Resumen 

 

El presente capítulo, tiene como finalidad presentar un antecedente de aquello que ha sido la experiencia 

adquirida en la enseñanza de la ciencia del derecho, y aquello que consideramos que esto implica, como 

una responsabilidad vocacional y ética, al transmitirla a nuestros alumnos, y como realizar tan loable 

labor para formar abogados de excelencia. 

 

Enseñanza, Derecho, Responsabilidad 

 

Abstract 
 

The purpose of this chapter is to present a background of what has been the experience acquired in the 

teaching of the science of law, and what we consider that this implies, as a vocational and ethical 

responsibility, when transmitting it to our students, and the how to do such laudable work, to train lawyers 

of excellence. 

 

Teaching, Law, Responsibility 

 

1.1 Introducción 

 

En todo momento se ha mencionado, que la evolución de la conducta social, ha generado que el derecho 

constantemente sufra una transición para poder continuar realizando su finalidad jurídico normativa, 

como lo es el regular la conducta de los individuos dentro del conglomerado social, y nos referimos a 

jurídica normativa, valiéndonos de la etimología latina del Iuris Dicere, lo que significa, decir el derecho, 

y esto, el estado lo realiza a través de la creación del conglomerado normativo que crea y promulga, para 

que la sociedad viva en armonía, bajo las disposiciones de estas. 

 

Esta evolución, sin embargo, es un reto constante para la generación de futuros profesionistas en 

la ciencia del derecho, lo cual nos lleva a quienes dedicamos nuestro apostolado, a la enseñanza de la 

misma, a tener un gran compromiso, ético, vocacional, y académico y sobre todo un sentido de amplia 

responsabilidad, ya que los alumnos no solo aprenderán de nosotros la doctrina, sino que podremos llegar 

a ser su ejemplo y motivación para el buen actuar en su vida profesional. 

 

1.2 Una Visión a la experiencia adquirida 

 

Unas de las primeras preguntas que se nos han realizado al emprender el camino en el estudio de la 

ciencia del derecho son ¿Por qué has decidido estudiar derecho?  ¿Por qué quieres ser abogado? ¿Qué 

esperas aprender de esta carrera? Ahora que nosotros ya habiéndonos resuelto estas preguntas, y logrado 

el objetivo de obtener el grado de licenciados en derecho o de abogados, y al encontrar como parte de 

nuestra vocación el gusto y el amor por la docencia, y la transmisión de las ciencias jurídicas a las futuras 

generaciones de licenciados en derecho, constantemente nos realizamos esta pregunta ¿Qué implica la 

enseñanza del derecho? 

 

Desde que iniciamos nuestra formación básica, media superior, hemos adquirido información 

constante, y alguna de ellas se repite y amplia, para tener una cultura general y de igual manera para ser 

el atractivo hacia aquello que el día de mañana nos lleve al interés por el estudio del nivel superior en el 

área o carrera de nuestro agrado, en este caso, nosotros quienes estudiamos Derecho, fuimos dando un 

en foque y mayor interés a áreas que tuvieran que ver con la historia, el civismo, y las ciencias sociales. 

De igual forma, fuimos interesándonos en temas en los que escucháramos hablar de las leyes, e incluso 

empezamos a buscar en nuestros tiempos libres, literatura o programas de televisión que trataran asuntos 

en los que pudiéramos percibir el actuar de los profesionales de las áreas legales, incluso, muchas veces 

se nos encamino a esta noble carrera por el comentario no mal intencionado, pero con el que asociaban 

que uno podía llegar a ser un abogado o debería de serlo, por mencionar que por todo discutíamos, y 

aunque suene risible, no dista muchas veces en aquellos ayeres de ser verdad aun que en la actualidad no 

lo sea tanto. Pero también en el peor de los panoramas, pudimos tener a bien la necesidad de estudiar 

derecho y volvernos expertos en ello, por haber sido víctimas o testigos de actos que vulneraban nuestros 

derechos o libertades de una manera que se ha considerado injusta, lo cual ha marcado una línea inflexible 

para estudiar la ciencia de las leyes y esto vino a enriquecer nuestra vocación. 
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Habiendo llegado al nivel superior, nos fuimos dando cuenta del contexto de lo que ahora 

específicamente íbamos a estudiar, y todo ese mapa de materias que veríamos durante nuestra carrera por 

obtener nuestro título, ya estaban específicamente delimitadas a hablar de temas que, aun siendo comunes 

y algunos cotidianos, hasta los más complejos, se encontraban regulados por las normas jurídicas y 

fuimos entendiendo que en todo aquello que el ser humano y la sociedad realice, vamos a encontrar 

siempre una impero atribución. 

 

Ahora, como también mencionamos anteriormente, ya hemos logrado el objetivo de obtener el 

grado de licenciados en derecho o abogados, lo cual, nos ha dado la posibilidad de incorporarnos a la 

sociedad como profesionistas de la materia en las diversas áreas de aplicación en las que hemos 

determinado laborar e incluso especializarnos, comenzamos a observar una realidad que muchas veces 

se concatena con aquella que la dogmática de la teoría plasmada por un jurista en un texto iba más allá, 

o se encontraba limitada, incluso, observa que el deber ser no es tan recurrente, por factores que rebasan 

la esfera administrativa burocrática, o por simplemente interpretar con criterios diferentes, olvidándonos 

muchas veces de aquello que la deontología a través del mandamiento IV del decálogo del abogado de 

Couture que nos dice LUCHA: Tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en 

conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. (Couture, 2002) 

 

No obstante, muchas circunstancias técnicas y humanas durante la práctica del derecho, nos dan 

un panorama del porque este es tan importante como un instrumento regulador, pero también nos permite 

observar el hacer y el no hacer en pro de dar a cada quien lo que le corresponde. Algunos también por 

vocación, o por que las circunstancias laborales nos orillaron a tomar una decisión en la vida, optamos 

por dedicarnos a las ciencias de la educación en el área del derecho, por ser esta nuestra principal carrera,  

y transmitir a las futuras generaciones conocimientos sobre ella, y es aquí donde comienza en muchas 

ocasiones un conflicto muy fuerte, entre el ser, el deber ser, y lo que es, y también sin cometer vanidad, 

lo que pensamos que debiera ser, pues también tenemos nuestra idea y modo de apreciar y ver la ciencia 

del derecho, tan objetiva y tan subjetivamente como de igual manera la ven los juristas que plasman en 

sus doctrinas, las autoridades que imparten justicia, los abogados que postulan con el derecho, y también 

el justiciable, y entre todo ello es donde surgen dos preguntas muy importantes ¿Cómo enseñar la ciencia 

del derecho? Y, la pregunta motivo del presente capitulo ¿Qué implica la enseñanza del derecho? 

 

1.3 ¿Cómo enseñar la Ciencia del Derecho? 

 

Antes de atender nuestra concepción hacia como enseñar la ciencia del derecho, queremos mencionar 

que han surgido corrientes o concepciones que tienen su propia opinión e ideología sobre el derecho, la 

sociedad y como esta ciencia debe ser transmitida a los estudiantes. 

 

Concepción formalista o positivista ortodoxa.  

 

Como ideología, la concepción formalista o positivista ortodoxa puede asumir la posición extrema de 

identificar validez con justicia. La sola existencia de la norma exige no únicamente su obediencia jurídica 

sino también moral. El estudiante debe habituarse a repetir, sin criticar o cuestionar, el contenido de las 

normas y a entender que los juicios de orden político o moral deben reservarse al ámbito 

extrauniversitario. (Vázquez, 2003 a) 

 

Concepción crítico-realista 

 

Este movimiento se desarrolla a partir de una crítica interna de la razón jurídica americana de los años 

sesenta y setenta en los Estados Unidos de Norte América. 

 

Esta concepción, además de preparar a sus estudiantes hacia la práctica del derecho corporativo, 

las facultades de derecho los preparan para insertarlos en la estructura fuertemente jerarquizada de la 

profesión jurídica. Ésta comienza por la misma jerarquización de los despachos jurídicos, entre sí y hacia 

el interior de los mismos, y continúa con la jerarquización en el sistema judicial, entre abogados y clientes 

y en la propia estructura social, donde el abogado tiene garantizado un lugar en la élite social. (Vázquez, 

2003 b) 
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Concepción argumentativa y democrática 

 

El derecho también se concibe como un conjunto de normas en las que existen reglas, principios en 

sentido amplio (directrices o normas programáticas) y principios en sentido estricto. 

 

Desde el punto de vista ideológico, si por educación se entiende un proceso mediante el cual se 

preserva, transmite y recrea una cultura común –conocimientos y creencias, ideales y normas, hábitos y 

destrezas–, tal proceso se justifica desde el modelo argumentativo y democrático cuando se favorece la 

formación y el ejercicio de la autonomía personal; el fortalecimiento de la dignidad humana; y el trato 

igualitario de los individuos a través de la no discriminación o, en su caso, de la diferenciación en virtud 

de rasgos distintivos relevantes. (Vázquez, 2003 c) 

 

Esto que hemos mencionado, es filosóficamente aceptable acorde a las diversas escuelas y 

pensadores que las han creado y bajo las premisas y finalidades que se tienen en la retórica del derecho 

y atendiendo la copula del deber ser en un área de pensamiento intangible, sin embargo, en base a nuestra 

praxis que tenemos actualmente, también tenemos nuestras consideraciones más enfocadas a la 

enseñanza, que a la idea en sí, las cuales transmitimos en este apartado de una manera simplista y en base 

a la experiencia. 

 

Dando una respuesta a la primera pregunta que hemos planteado y propuesto desde el punto 

anterior, y analizando nuestra experiencia primeramente formativa en la carrera de abogado, pudimos 

percibir que posiblemente muchos de nuestros profesores o catedráticos, tenían un amplio conocimiento 

práctico, ya que este, mismo que se transmitía en el aula, fue adquirido directamente en el campo de la 

práctica aplicada en los tribunales, dado el enfoque que se daba a la carrera, sobre postular las ciencia 

del derecho, como abogado particular, o estar del lado de la autoridad administrativa, o judicial. 

 

Todavía gran parte de la década de los noventas, la gran mayoría de los abogados que serían 

profesores de las universidades, hablando específicamente de las públicas, oponían, para dar la catedra, 

demostrando amplios conocimientos a la asignatura a impartir, hablando de materias prácticas como 

podían ser las procesales, o aquellas que también llamaron forenses, teniendo amplias libertades en la 

impartición de la misma y en su proceso de evaluación, los cuales en muchas ocasiones podrían ser 

incuestionables. Como ya mencionamos, estos conocimientos adquiridos, fueron de igual manera 

transmitidos por grandes juristas de campo, que de igual manera muchos de ellos se volvieron 

investigadores y plasmaron sus conocimientos y opiniones en la doctrina, que, de igual manera fue y ha 

sido utilizada hasta el día de hoy como parte de las herramientas didácticas de la enseñanza. 

 

No obstante, si es necesario mencionar que, la catedra puede definirse como la facultad o materia 

particular que enseña un catedrático, también como, asiento elevado donde el maestro da lección a sus 

discípulos, sala donde se dan las clases, especie de pulpito con asiento donde los catedráticos leen y 

explican las ciencias a sus discípulos. Por ende, el catedrático podemos definirlo como Profesor que tiene 

la categoría más alta en enseñanza media o universitaria. 

 

Esta práctica de la catedra, implicaba preponderantemente de ser un transmisor de conocimiento 

jurídico al arbitrio y albedrio del catedrático, quien, como ya mencionamos anteriormente, contaba con 

la libertad del modo o forma de transmisión de este, quedando a la responsabilidad del educando, el que 

pudiere o no comprender lo mencionado en la sesión de la clase, no dando pauta a investigar o analizar 

si, el método y estrategias de enseñanza eran adecuados, hacer un análisis sobre si todos los alumnos 

comprendían  la forma de explicación o si el modo de evaluación era correcto, y se basaba en un sistema 

tradicionalista de cada catedrático el cómo dar su catedra, pudiendo encontrar al maestro que solo leía, 

al que leía y te dictaba, al que solo hablaba sin detenerse durante su sesión, y también a aquel que bajo 

su investidura y superioridad de autoridad en el aula ante los alumnos, buscaba la manera de humillarles, 

haciendo entender que él explicaba bien y que era el alumno el que perezosamente no tenía la dedicación 

para atender la clase, y por ello no sería un buen abogado; y esto se repetía en cada ciclo escolar, por lo 

que, los alumnos al decidir con que maestros asignar su carga de materias, ya tenían  antecedentes de la 

materia y del profesor, por lo cual buscaban muchas veces, cual es difícil, cual es fácil y todos aprueban, 

y evitar a aquel con el que nadie acredita la materia, olvidándose a sobremanera los alumnos de los dos 

objetivos que este debe tener y que confunde constantemente; aprender y estudiar. 
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Es en la década del 2000, con el inicio del nuevo siglo, que se vive en nuestro país una 

transformación reformista a la educación superior, en la cual se busca que la enseñanza y el aprendizaje 

de la ciencia del derecho, recurran más a la pedagogía y esta sea aplicada mediante el método de 

competencias, aunque es de mencionarse que, este método, existe en México desde la década de los 

sesentas y consistía en ser un enfoque relacionado con la formación laboral en los ámbitos de la industria, 

su interés fundamental era “vincular el sector productivo con la escuela, especialmente con los niveles 

profesional y la preparación para el empleo” tal como lo menciona Diaz Barriga. (Caceres, 2008) 

 

Perrenoud, nos menciona que, la competencia es una ‘capacidad de movilizar recursos cognitivos 

para hacer frente a un tipo de situaciones’, señalando que, ‘las competencias no son en sí mismas 

conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos’, además de 

que ‘el ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas por esquemas 

de pensamiento, los cuales permiten determinar (más o menos de un modo consciente y rápido) y realizar 

(más o menos de un modo eficaz) una acción relativamente adaptada a la situación. (Caceres, 2008) 

 

Esto es tomado en consideración por la Reforma Integral de la Educación Media Superior RIEMS, 

quien tiene la intención de contribuir a la resolución de 1os principales problemas de la educación media 

superior de nuestro país, así como responder a las demandas de la dinámica mundial atendiendo la baja 

cobertura y eficiencia terminal, altos índices de reprobación y deserción, así como bajos niveles 

educativos. Así, del grupo de edad de entre 16 y 18 años, sólo 58% de los jóvenes recibe educación media 

superior; de ellos, sólo 60% logra concluir sus estudios como problemas de carácter interno. (Secretaria 

de Educación, 2014) 

 

He aquí que encontramos diversas problemáticas y necesidades que debemos cubrir en la 

enseñanza, a nivel superior, que impactan desde la educación media al momento de lograr culminar ese 

nivel y que muchas veces siguen presentando los mismos problemas durante su estancia a nivel superior, 

en este caso hablando específicamente de la ciencia del derecho que es la que nos atañe, ya que esta 

problemática, no es ajena a las IES. 

 

No obstante, debemos ser conscientes, que no solo el tener el conocimiento de la ciencia del 

derecho, nos permite ampliamente la transmisión del mismo a los estudiantes. Conforme van avanzando 

las generaciones y la constante evolución y cambios de la sociedad, han generado importantes cambios 

en los sistemas de implementación e impartición de justicia, lo cual obliga al profesor, antes catedrático, 

y ahora mediante un sistema basado en competencias llamado también facilitador, a mostrar lo 

concerniente al derecho positivo, pero ahora también adaptase al derecho y a la praxis vigente. Volviendo 

a hacer mención de Couture que en su mandamiento primero del decálogo del abogado nos menciona 

“Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos 

abogado”. (Couture, 2002). Esto significa que, el profesor de excelencia debe siempre estar capacitado 

y actualizado en la práctica y en la teoría del derecho, para poder transmitir está a sus alumnos. 

 

Sin embargo, y retomando nuevamente el cómo enseñar derecho y bajo los antecedentes que 

hemos manejado en el presente punto, no solo el profesor, debe tener amplios conocimientos de derecho 

en cuanto a su práctica, para mencionar como es o como se lleva a cabo en el juzgado o en las audiencias, 

o en la forma de realizar promociones,  ahora, el profesor o futuro profesor de derecho, también debe 

preparase y capacitarse en ciencias educativas, pedagógicas, que le permitan tener una cognición mayor 

y sólida en la transmisión de su sapiencia a los educandos. 

 

Podemos decir, que si un profesor de derecho es excelente abogado en la práctica eso es bueno, 

si un profesor conoce las ciencias educativas y la pedagogía, eso también es bueno, pero, si se necesita 

un profesor que imparta derecho y este es un excelente abogado en la práctica y tiene suficientes 

conocimientos sobre derecho, pero también, tiene amplias conocimientos sobre las ciencias de la 

educación y la pedagogía y estas las compagina para la mejor enseñanza del derecho, podemos decir sin 

desacreditar a nadie, que este profesor es doblemente bueno y además es eficaz para la ardua tarea, por 

que podrá identificar las diferencias, similitudes, fortalezas, debilidades, e inteligencias múltiples entre 

sus alumnos en lo colectivo, así como en lo particular, porque debemos hacer énfasis, que, estar frente a 

grupo, no significa dar el conocimiento en masa y el que ha entendido bien y el que no, es problema de 

él, debemos aprender a  dar fortaleza a las debilidades, así como reforzar las fortalezas que tiene cada 

uno de ellos, y para eso desde la identificación en el aula de cómo son nuestro alumnus. 
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 Es importante, ya que nos permitirá crear herramientas, y estrategias para la enseñanza que nos 

llevaran a cumplir los objetivos planteados y a formar profesionistas con capacidades y competencias 

que se exigen en la vida laboral en el mundo exterior, pero ratificando lo ya mencionado, esa comunión 

entre el conocimiento de la ciencia del derecho y la pedagogía, aunado esto con un amplio sentido de 

vocación y compromiso, así como del gusto por la enseñanza, harán la excelencia entre la enseñanza y 

el aprendizaje y es  bajo esos recursos como consideramos que se debe enseñar el derecho, mencionado 

de igual manera que, los avances tecnológicos  que actualmente se encuentran al alcance de la sociedad, 

también son herramientas que facilitan la enseñanza y que han generado diferentes modalidades en la 

enseñanza del derecho, las cuales mencionaremos en el siguiente capítulo, pero, los recursos y 

herramientas que existen actualmente gracias al acercamiento tecnológico de comunicación e 

información, permiten de igual manera, la transmisión de un conocimiento fresco, actual y de primera 

mano,  y en tiempo real, así como la implementación de documentos, lo que también genera que el 

alumno tenga la necesidad y la obligación de volverse autodidacta y con capacidad y competencia de ser 

investigador que también obtenga conocimiento propio que permita un análisis crítico y debate dentro 

del aula y también en el campo de la práctica estos puedan acceder a los recursos incluso a través de sus 

dispositivos móviles o cualquier equipo con acceso a la internet. 

 

El profesor, ahora llamado facilitador, también debe ser resiliente y empático con la tecnología, 

para poder adaptarse a estos medios y aprender a obtener los recursos educativos por medio de ellos y 

poder facilitar a sus alumnos de una manera rápida y eficaz, lo que este debe conocer y entender, e incluso 

permite que las actividades y evaluaciones, ya se realicen por medio de estos, lo cual genera economía 

en tiempo y en recursos, sin embargo, este cambio, es y ha sido posible en las nuevas generaciones de 

profesores quienes han nacido con el avance tecnólogo, sin embargo, aún existe el maestro que se 

encuentra arraigado al sistema tradicionalista de enseñanza no desea ser parta de la innovación, pero 

como ya hemos dicho, al haber una evolución social, es intrínsecamente que por analogía, la educación 

también se vea sometida al proceso de evolución necesario para la nueva era, y en el caso del derecho 

para cumplir con una de las finalidades de su enseñanza y aplicación en la sociedad, el bien común como 

elemento que mantenga un equilibrio para la obtención de la justicia, porque también podemos hablar 

que, en el método tradicional, el estudiante de derecho, era como coloquialmente podemos mencionarle, 

todólogo, es decir que se dedicaba a postular y trabajar todas las áreas del derecho que este podía o 

consideraba poder, sin embargo, en el avance educativo, surge la necesidad de la formación especializada 

en áreas o ramas específicas para poder brindar en el campo laboral un mejor servicio, y tener de ellas 

un mayor conocimiento. 
 

1.4 ¿Qué implica la enseñanza del Derecho? 

 

Hablar de este punto, implica no solo la capacidad y la competencia de quien imparte y transmite la 

ciencia del derecho; al igual que todas las ciencias y carreras que la sociedad requiere para su 

productividad y desarrollo, el derecho implica, estar a la vanguardia de la innovación y el dinamismo de 

la misma, en un sentido amplio de conocimientos adquiridos y de aquellos que deberán adquirirse 

también, pues como hemos descrito anteriormente, el derecho se adapta a la evolución social para poder 

regular su conducta y obtener un bien común aunque este tenga que ser necesariamente de manera 

temporal, adaptarse de igual manera a las nuevas tecnologías, que serán herramienta que permitirán ese 

acercamiento al conocimiento y a las nuevas modalidades de enseñanza, así también, el conocimiento 

pedagógico suficiente que pueda compaginar la transmisión del derecho a los futuros abogados, en base 

a estrategias, objetivos, métodos y formas para la mejor enseñanza, una praxis del derecho que permita 

conocer la realidad que se vive en el campo jurídico forense que permite mostrar el ser y el deber ser. 

 

Sin embargo, no solo esto implica la enseñanza del derecho, aunque muchas veces para algunos 

profesores, sea de manera primaria incomprensible por cómo hemos indicado al principio de este 

capítulo, ser un empleo opcional por no poder de primera mano dedicarte a la práctica del derecho 

únicamente, o por ser tu primer empleo por la falta de experiencia, o por no poder posicionarte en las 

esferas del gobierno, y por ende parte de las capacidades que hemos mencionado no las poseen o en su 

defecto no les interesa tenerlas, existen otras capacidades que más que prácticas, podemos definirlas 

como  dogmáticas, ya que estas realmente son una convicción personal en la cual se debe creer y tener 

fe, y que por ende a la enseñanza del derecho son de suma importancia. 
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La enseñanza del derecho implica cuatro grandes factores aparte del conocimiento, la pedagogía 

y las tecnologías, estos podemos mencionarlos de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad, pues en nuestras manos se encuentran los futuros profesionales de la ciencia del 

derecho, quienes estarán en constante lucha con el ser y el deber ser jurídico, en pro de la defensa y el 

interés jurídico, así como de la protección de los derechos inherentes a las personas y sus libertades; 

debemos ser responsables con las ideologías que hemos de transmitir.  

 

Vocación, muchas veces no se nace con la vocación para ser profesor, algunas veces, es la misma 

practica quien te va dando está a través del amor que vas sintiendo y ese apasionamiento que alimenta el 

espíritu de enseñar a los jóvenes la ciencia del derecho, mismos que, a notar ese gusto y amor por lo que 

haces, no solo están adquiriendo conocimiento, también están adquiriendo ejemplo e inspiración de 

nosotros, deseando en algún momento ser símiles y llegar también a las aulas a trasmitir ese mismo 

conocimiento y energía.  

 

Compromiso, este debe ser cabal, con lo que como profesores hacemos y lo que queremos 

trasmitir a nuestros alumnos, teniendo en ello como objetivo el tipo de abogado que deseamos que sean 

en un futuro y si decidieren también, tomar como parte de su vida la enseñanza, sean maestros de 

excelencia comprometidos con su ardua labor. 

 

Probidad, Es muy importante que el profesor de derecho, no solo al momento de impartir su clase, 

indique lo que se considera justo y correcto, es necesario también vivir bajo este ejemplo, actuando en la 

vida con ética y mostrando esta misma en la práctica del derecho desde la consulta, hasta la postulación. 

 

Debemos entender también que, los abogados no estamos ni fuimos entrenados para pelear, si 

estamos y debemos preparar a nuestros alumnos para argumentar y para una profesional discusión con 

bases y pruebas que den la asistencia adecuada a su cliente haciéndole ver cuando le asiste el derecho, o 

cuando este no le favorece. 

 

Hoy podemos decir de igual forma, que el derecho es un instrumento de paz que también implica que 

el profesor, en base a las capacidades que hemos denominado, prácticas y a las dogmáticas debe instruir 

e inculcar al estudiante ese sentido humano de resolver una controversia, buscando dos elementos 

actualmente importantes, la justicia y la satisfacción. 

 

1.5 Conclusiones. 

 

El derecho como ciencia para los académicos, o como formación ciudadana, debe ser de enorme 

importancia el saberle y conocerle, pues así su ardua y muchas veces complicada aplicación, pudiere ser 

más sencilla. 

 

Es bien sabido que para estudiar derecho, se necesitan ciertas aptitudes inteligencias múltiples, y 

vocación, sin embargo, es un deber ciudadano conocer sus derechos fundamentales, pero de igual manera 

es y debe ser siempre un compromiso del abogado, llevar la luz del derecho, a aquel que está inmerso en 

la oscuridad de su desconocimiento y que clama justicia sin tener muchas veces la razón y sin entender 

que el derecho no le asiste, y aun así, el abogado debe ser capaz de invocar los preceptos que permitan 

que este no se vea tan vulnerado. 

 

Es por ello que el compromiso de quienes impartimos y enseñamos la ciencia del derecho, no 

solo debe radicar en el conocer, que bien es cierto es una base importante y sobre todo siempre estar 

actualizado en esta ciencia, también es importante esa pasión, amor y compromiso por enseñar el derecho 

con humanidad y mucha ética, pues en nuestras manos están aquellos que mañana deberán proteger los 

derechos y las libertades de los ciudadanos y serán el reflejo de nuestra capacidad como educadores. 
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Resumen 

 

El presente capítulo, pretende señalar el contexto histórico de como ha sido la evolución de la enseñanza 

del derecho en México, describiendo hasta la actualidad, la creación e instauración de modalidades 

diversas que permitirán de una manera eficaz y moderna, la enseñanza de esta ciencia, utilizando métodos 

y herramientas tecnológicas e idóneas para cumplir con tal finalidad. 

 

Enseñanza, Derecho, Modalidad, Método, Herramientas 

 

Abstract 

 

This chapter aims to indicate the historical context of how the evolution of legal education in Mexico has 

been, describing up to the present, the creation and establishment of various modalities that will allow, 

in an effective and modern way, the teaching of this science, using technological and suitable methods 

and tools to fulfill this purpose. 

 

Teaching, Law, Modality, Method, Tools 

 

2.1 Breve genesis de evolución de la educación superior en México 

 

Antes de hablar de manera formalista y medular de nuestro tema, siempre es importante realizar una línea 

histórica con antecedentes elemetales. De esta evolucióm, que nuestra cronologia historica mexicana 

tiene, nos remonta primeramente a la época prehispánica, de la cual sabemos que, nuestros primeros 

pobladores, a quienes ubicamos en un período precolombino y prehispánico, tuvieron un sistema 

educativo que permitió su desarrollo y avances como civilización  de los cuales y a título personal,  bajo 

las enseñanzas adquiridas en los niveles basico y medio superior, siempre se nos ha manifestado e 

inculcado, que esta educación y modo de organización de estos pueblos dejó maravillados a aquellos que 

arribaron a nuestras tierras, y que incluso, se hacían llamar civilizados. 

 

Entre los antecedentes que podemos mencionar sobre uno de estos pueblos, podemos encontrar a 

la civilización azteca, misma que, tenía un sistema jurídico muy eficiente, aunque muy rígido e inflexible,  

que basaban su sistema de educación en dos grandes instituciones o escuelas, ya que preponderantemente 

tenía dos finalidades u objetivos su sistema educativo, uno de ellos era su sistema religioso, del cual 

podemos incluso hablar de su moral, aunada con el derecho, y de igual manera el sistema bélico, es decir, 

ese espíritu dominate y de expansión hacia otros territorios y de dominación a otros pueblos, generaba la 

enseñanza de lo que podemos ahora mencionar como la carrera de las armas o el arte militar. 

 

Estas dos instituciones que estamos mencionando, son el calmecac, exclusivo para los jóvenes 

pertenecientes a la nobleza y que se encargaba de formar sacerdotes, jueces, administradores, 

gobernantes y militares, y en esta institución se enseñaba la interpretación de los textos sagrados y de 

organización social. (Méndez, 2018). 

 

Para la clase plebeya o los denominados Macehuales, existía el Tepochcalli, esta institución, tenía 

como función, el enseñar a los jóvenes de las clases populares, aspectos cívicos y militares (Urquía, 

2016). También, podemos hablar del Cuicacalli o casa de canto, en la cual se enseñaba música y también 

la huehuetlatolli o retórica, ya que para los aztecas la música y la oratoria eran una base fundamental para 

su vida social e individual. (Méndez, 2018). Podemos colocar esta época entre el año 1325 a 1600 d. C. 

Posterior a la llegada de los españoles, y como era de suceder de manera natural al proceso de conquista, 

en 1520, siendo los religiosos Franciscanos y jesuitas quienes se encargan de la evangelización y de la 

educación, hasta el año 1553 que el Rey Carlos V decreta la creación de la Real y Pontificia Universidad 

de México el 25 de enero de 1572. (Olvera, 2018). 

 

Durante el México Independiente, Valentín Gómez Farías, quien era vicepresidente de México, 

apoya que la educación seas impartida por el Estado en 1833. (Olvera, 2018).  En ese mismo año, se crea 

el 19 de octubre, La dir4ección General de Instrucción Pública con dependencias a nivel nacional para 

supervisar la educación del país. (Mata, 2022). Se crean las escuelas municipales y amigas (particulares), 

con un estilo de enseñanza, lancasteriano, es decir, una enseñanza mutua, un profesor para atender de 

200 a 1000 alumnos, monitores, es decir estudiantes avanzados que apoyaban a 10 alumnos, Muros con 

carteles para la enseñanza de lectura y aritmética. (Mata, 2022). 
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En el México Reformista, es en el año de 1857 cuando se crea una nueva constitución, en el cual 

ya queda formalmente establecido el artículo 3 constitucional (Olvera, 2018), que, hasta nuestros días ha 

sufrido reformas y adiciones, sin embargo, continua vigente estableciendo la educación laica y el derecho 

a la educación. 

 

El presidente Juárez, no obstante, reorganiza la educación dejando fuera de todo limite e 

influencia a la iglesia católica, generando nuevos planes y programas para las necesidades de la nación, 

y en 1867, declara la libertad de enseñanza y se funda la Escuela Nacional Preparatoria. (Olvera, 2018). 

En el México prerrevolucionario, se viven cabios nuevamente en la educación, en 1095, Justo Sierra 

Méndez, quien fuere secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, instruye la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), y con ello se funda 1910, la Universidad de México, y se construyen 1200 escuelas. 

(Olvera, 2018). 

 

En el año de 1917. el 5 de febrero, se promulga la nueva constitución en la que se decreta a la 

educación como laica gratuita y obligatoria, en su artículo 3°. La ahora SEP, federando la educación, y 

continuando sus reformas a la educación, funda en 1926 funda la escuela secundaria mexicana y en 1929, 

la Universidad Nacional de México de vuelve autónoma. En 1930, se cuenta con más de 6000 escuelas 

rurales, en 1936 se crea la Escuela Normal de México, y en 1937 se crea el Instituto Politécnico Nacional. 

(Olvera, 2018). 

 

Haciendo una cronología en lo que podemos denominar el México moderno, podemos mencionar 

que, para 1940, se cuenta con telesecundarias en las rancherías, en 1943 aparece el Servicio Nacional de 

Trabajadores de la Educación, y para 1959, se crea la Comisión Nacional de libros de Texto Gratuito. 

Para 1971 a 1980, se crean los Colegios de bachilleres, así como Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP), el Instituto Nacional de Educación Profesional de Adultos (INEA), 

además de instaurarse la evaluación CENEVAL. Ya para cerrar esta época, en 1993 se crea la Ley 

General de Educación. (Olvera, 2018). 

 

Con la entrada del nuevo siglo, también viene cambios ideológicos y sociales, mismos que 

generan que la educación sufra reformas nuevamente, haciendo una amplitud hacia la integración de 

estrategias, métodos, y la inclusión de más personas que pudieren tener acceso a la educación generando 

esta como un derecho fundamental, no importando la edad. 

 

Como muestra de ello, podemos mencionar la creación del Modelo de Educación para la vida, 

donde los adultos deciden que van a estudiar, así como también la libertad a la educación superior a nivel 

privado, para que puedan fijar libremente sus contenidos. (Olvera, 2018) 

 

Tomando como referencia a nuestro autor en cita, podemos mencionar que, de 2002 a 2012 se 

vive una revolución educativa, con la creación de programas de calidad, la educación, y en la reforma al 

artículo 3º, se adiciona que los niveles preescolares, primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior, 

serán obligatorias, aparece la educación bajo el enfoque de competencias, para 2017 se crea el nuevo 

modelo educativo. (Olvera, 2018). 

 

En este último y actual sexenio de 2018 y que culminara en 2024, se hace una reforma eficaz al 

artículo 3º constitucional, en el cual la inclusión de los derechos humanos, la tolerancia, la inclusión y la 

cultura de la paz, viene a formar parte de la nuestra estrategia educativa con un enfoque más humanista. 

 

2.1.1 Breve genesis de evolución de la education superior en México. 

 

Como describimos en el punto anterior, hablar de la educación en nuestro país, ha sido una constante 

cronología evolutiva que ha permitido entender y diseminar su evolución a través de las diferentes épocas 

históricas que dieron vida a nuestra nación.  

 

Ahora también realizaremos un enfoque histórico, específicamente a la educación superior para 

poder aterrizar posteriormente en la enseñanza de la ciencia del derecho que es nuestro punto medular. 

Habiendo mencionado anteriormente, la aparición de la Real Pontificia Universidad de México en 1551 

podríamos mencionar como el primer referente de la educación superior formal como actualmente la 

podemos concebir. 
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Dentro de esta existían las currículas de teología, sagrados estudios, canon, leyes, artes, retórica 

y gramática. Esta universidad se encontraba bajo el control y supervisión de la Universidad de Salamanca 

de España. La segunda universidad creada en México fue la Real y Pontificia Universidad de Guadalajara 

fundada en 1791 (Carlos, 2000). 

 

Podemos notar, y como mencionamos con antelación a este punto, es la iglesia, la encargada de 

velar por la educación en la aun Nueva España. 

 

Algo que menciona nuestro referente en cuanto a la enseñanza de la educación superior, es que 

este estaba basado en el método de razonamiento, es decir, se basaba en la presentación de un tema 

específico hecho por el maestro y una discusión subsecuente del objeto de estudio por los alumnos 

(Carlos, 2000). 

 

Mencionaremos que, en aquella época, se comprendían tres niveles que otorgaban el grado 

académico de bachiller, licenciado, maestro y doctor, siendo los colegios mayores quienes tenían la 

facultad de otorgar grados, y siendo los colegios menores, quienes daban preparación a los estudiantes 

para las escuelas mayores o la universidad (Carrillo, s.f.). 

 

Es importante referir que, aparecen posteriormente escuelas de educación superior de corte 

religioso. 

 

2.1.2 Breve genesis de la enseñanza del Derecho en México 

 

Retomando nuevamente nuestros principales antedecentes históricos, podemos discernir, que gran parte 

de la enseñanza y conocimiento de derecho en nuestros pueblos prehispánicos, fue llevado a cabo a través 

del derecho consuetidinario, sin embargo, era en el calmecac, donde se realizaba un estudio y creación 

de aquellas normas que se aplicarían entre la civilización y los pueblos dominados. 

 

Hemos ya mencionado en obra escrita anteriormente, que es posterior a la conquista donde 

encontramos una carencia sobre la enseñanza de la ciencia del derecho en la denominada Nueva España 

y tal como lo describimos fue durante los primeros años de este nuevo periodo, no existió como tal la 

enseñanza del Derecho, pues todos los magistrados, así como abogados, eran letrados y preparados en 

las Universidades de España (González Hernández, 2018a). 

 

Al haber hecho mención en nuestros puntos anteriores, esto cambia radicalmente a la aparición 

por decreto, de la Real Pontificia Universidad de México, la cual incorpora en sus primeras cátedras la 

currícula de Leyes. 

 

En el México Independiente, el Congreso Constituyente emitió un decreto de fecha 13 de octubre 

de 1823 que señala que todos los colegios del país deberán establecer cátedras de Derecho Natural, 

Derecho Civil y Derecho Canónico. Pero es en fecha 19 de octubre de1833, momento en que el 

movimiento liberal toma mayor fuerza, y, al ser creada la Dirección General de Instrucción Pública Para 

el Distrito y territorios de la Federación, queda suprimida la Universidad de México, y dicha Dirección, 

tendría a su cargo todos los lineamientos públicos de enseñanza, como lo menciona el Artículo 3° del 

decreto de fecha 19 de octubre (González Hernández, 2018b). 

 

Tal como lo mencionamos en la obra de referencia, En fecha 23 de octubre del mismo año, el 

vicepresidente en funciones de presidente en ese entonces, Valentín Gómez Farías, expide un reglamento 

en el que dispone que los estudios de Derecho quedaran confinados en el Colegio de San Idelfonso, 

donde se impartirían las cátedras de latinidad, Ética, Derecho Natural y de Gentes, Derecho Marítimo, 

Derecho Político Constitucional, Derecho Romano, Derecho Canónico, Derecho Patrio y Retorica. 

(González Hernández, 2018c). 

 

El 3 de diciembre de 1867 que con la expedición de la Ley Orgánica de la Institución Publica en 

el Distrito Federal que un año después de esta, aparece la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la que 

se cursarían las asignaturas de. - Derecho Natural, Derecho Romano, Derecho Patrio y Civil, Derecho 

penal, Derecho Eclesiástico, Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho, Derecho de Gentes 

Internacional y Marítimo, Principios de Legislación Civil y Penal, Economía Política, Procedimientos 

civiles y Criminales, y legislación comparada. (González Hernández, 2018d). 
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El 18 de agosto de 1843, tal como se menciona en nuestra referencia, surge un decreto que otorga 

a la carrera de Derecho una duración de ocho años, cuatro años para lo que se denominó carrera de foro, 

tres para la licenciatura y uno para el Doctorado, teniendo como esquema curricular el siguiente. - Los 

primeros cuatro años se estudiaron las materias de Introducción al Estudio de Derecho, Derecho Natural, 

Derecho Romano, Derecho Patrio, Derecho Canónico e idioma Ingles. Para la Licenciatura consistente 

en los siguientes tres años, se cursaban las asignaturas de Practica Forense, Procedimientos Judiciales, 

Derecho de Gentes, Derecho Internacional Privado, Derecho Público, derecho administrativo, Derecho 

Mercantil, Economía Política, Elocuencia Forense y Literatura General. Para el Doctorado, que era el 

último año a cursar, las asignaturas eran Filosofía del Derecho, Derecho Comparado e Historia de los 

Tratados. (González Hernández, 2018e). 

 

El 3 de diciembre de 1867 que con la expedición de la Ley Orgánica de la Institución Publica en 

el Distrito Federal que un año después de esta, aparece la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la que 

se cursarían las asignaturas de. - Derecho Natural, Derecho Romano, Derecho Patrio y Civil, Derecho 

penal, Derecho Eclesiástico, Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho, Derecho de Gentes 

Internacional y Marítimo, Principios de Legislación Civil y Penal, Economía Política, Procedimientos 

civiles y Criminales, y legislación comparada (González Hernández, 2018f). 

 

Queremos mencionar, que, en este momento, se puedo considerar la existencia de un derecho 

eminentemente nacional mexicano al crearse planes y programas de estudio adecuados para ello. 

 

El 26 de mayo de 1910 se emite un Decreto por el entonces presidente de México Porfirio Díaz 

el cual restablece de manera definitiva la Universidad, dándole el nombre de Universidad Nacional de 

México, hecho que llevo a la Escuela nacional de jurisprudencia a dejar de ser una Institución 

independiente, incorporándose a la nueva Universidad. (González Hernández, 2018g). 

 

Posterior a la gesta revolucionaria, Posterior a la guerra y al consecutivo proceso de 1929, cuando 

obtiene su autonomía la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de 

México UNAM. (González Hernández, 2018h). 

 

De una investigación realizada por nosotros anteriormente, tomamos la información vertida por 

el maestro Carranca González, quien nos aporta este importante conocimiento histórico misma que 

vertimos en este apartado. 

 

2.2 Modalidades de enseñanza a nivel superior 

 

Se ha descrito en el capítulo anterior, la RIEMS, nos menciona que existen problemáticas serias en las 

cuales involucra que muchos jóvenes por situaciones ajenas a la vida académica, no puedan acceder o 

incluso deban dejar sus estudios truncos, para tener que dedicarse a alguna otra actividad que en el 

momento les genere ingresos de subsistencia, pero que no les serán suficientes para ingresar a una 

institución educativa, y en algunos casos, aun teniendo el recurso económico, no se dispone del tiempo 

para poder estudiar, por ende al no culminar sus estudios medio superiores,  le será completamente nulo 

e imposible avanzar a una formación de nivel superior, que, para el punto que tocaremos posterior a este, 

que tiene que ver con la enseñanza del derecho, es requisito sine qua non haber culminado dichos 

estudios, ya que si bien es cierto que todo mundo debe tener acceso a conocer el derecho por obligación 

ciudadana y civismo, esta área formativa de futuros abogados o licenciado en derecho, requiere de estudio 

académico profesionalizante.  

 

El artículo 3° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que, 

Artículo  

 

3o.- Toda persona tiene derecho a la educación…,  

 

en el párrafo tercero nos señala lo siguiente:  
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…La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque 

de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las 

libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.  

En base a ello, tenemos definida una línea que estado menciona para la impartición de la educación, sin 

embargo, en cuanto a la educación superior, en la última parte del primer párrafo nos menciona que: 

 

Art. 3°… la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. 

  

Art.3¬… 

  

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y 

locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la 

ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que 

cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. (Camara de Diputados, 1917). 

 

Bajo estas disposiciones y apegándonos de igual manera a lo dispuesto por la ley general de 

educación superior, debemos mencionar que las diversas modalidades de enseñanza que esta marca son: 

 

Artículo 12. Las modalidades que comprende la educación superior son las siguientes:  

 

I. Escolarizada: es el conjunto de servicios educativos que se imparten en las instituciones de 

educación superior, caracterizada por la existencia de coincidencias espaciales y temporales entre 

quienes participan en un programa académico y la institución que lo ofrece para recibir formación 

académica de manera sistemática como parte de un plan de estudios; 

 

II. No escolarizada: es el proceso de construcción de saberes autónomo, flexible o rígido, según un 

plan de estudios, caracterizado por la coincidencia temporal entre quienes participan en un 

programa académico y la institución que lo ofrece, que puede llevarse a cabo a través de una 

plataforma tecnológica educativa, medios electrónicos u otros recursos didácticos para la 

formación a distancia;  

 

III. Mixta: es una combinación de las modalidades escolarizada y no escolarizada, para cursar las 

asignaturas o módulos que integran un plan de estudios;  

 

IV. Dual: es el proceso de construcción de saberes dirigido por una institución de educación superior 

para la vinculación de la teoría y la práctica, integrando al estudiante en estancias laborales para 

desarrollar sus habilidades, y  

 

V. Las que determinen las autoridades educativas de educación superior y las instituciones de 

educación superior, de conformidad con la normatividad aplicable. En el caso de las 

universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía se estará 

a lo que determine la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y su normatividad interna. (Camara de Diputados, 2021). 

 

Asimismo, la presente norma nos señala lo siguiente. 

 

Artículo 13. Las opciones que comprende la educación superior serán, de manera enunciativa y 

no limitativa: 

 

I. Presencial; 

II. En línea o virtual; 

III. Abierta y a distancia; 

IV. Certificación por examen, y 

V. Las demás que se determinen por las autoridades educativas e instituciones de educación superior, 

a través de las disposiciones que se deriven de la presente Ley. (Camara de Diputados, 2021). 
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Cada una de estas que la legislación refiere, aunque parecen ser similares, tienes diferencias 

pueden ser muy marcadas. Las transcritas en las facciones II y III de la ley principalmente, pero diremos 

y por analogía debemos entender que, al referirnos a la modalidad presencial, hablamos de que la 

impartición de las clases lleva a cabo con la interacción directa y asistida dentro del mismo entorno, es 

decir, que profesor y estudiante interactúan dentro del aula encontrándose en ella, lo cual facilita la 

retroalimentación y enseñanza dada en el momento. 

 

En cuanto a la modalidad en línea o virtual, podemos decir, que es aquella en donde los docentes 

y estudiantes participan e interactúan en un entorno digital, a través de recursos tecnológicos haciendo 

uso de las facilidades que proporciona el internet y las redes de computadoras de manera sincrónica, es 

decir, que estos deben de coincidir con sus horarios para la sesión. (Ibañez, 2020), sin embargo, al 

referirnos a virtual, debemos entender que es forzosamente necesario el uso de recursos tecnológicos 

sincronizados a través de una red de internet, como lo pueden ser una computadora, una tableta, un 

dispositivo móvil celular, y estar requerían el uso de plataformas para ello. 

 

En cuanto a la educación a distancia, (Ibañez, 2020), opina que, a diferencia de la educación 

virtual, la educación a distancia puede tener un porcentaje de presencialidad y otro virtual, sin embargo, 

esto puede variar dependiendo de la institución en donde se imparta. Los alumnos tienen control sobre 

el tiempo, el espacio y el ritmo de su aprendizaje, porque no se requiere una conexión a internet o recursos 

computacionales, como en otros métodos. 

 

Los materiales que se utilizan son normalmente físicos, como cuadernos, plumas, colores, o 

memorias USB, CD, entre otros. Incluso, muchos programas envían el material educativo y las lecciones 

por correo postal. (Ibañez, 2020).  Sabemos que, tradicionalmente aquellas que en la década de los 70s y 

80s eran muy comunes, las clases por correspondencia.  

 

En cuanto a la modalidad por examen, señalamos como ejemplo los lineamientos del acuerdo 286 

que la secretaria de Educación Pública ha implementado, para que las personas puedan obtener su 

certificado o título en base a los grados adquiridos de manera autodidacta a través de la experiencia 

laboral.   

 

Esta dice que: 

 

1. Objeto 

 

a) El presente Acuerdo tiene por objeto fijar los lineamientos que establecen las normas y criterios 

generales, así como los procedimientos y requisitos, aplicables en toda la República, que regulan 

el derecho de las personas para: 

 

b) Acreditar sus conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o 

grado escolar adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el 

régimen de certificación referido a la formación para el trabajo. (Secretaria de Educación Publica, 

2017). 

 

Como podemos observar, bajo estas concepciones, se busca que, primeramente, para dar 

cumplimiento al derecho humano a la educación, y atendiendo lo que nos enmarca la constitución y la 

Ley General de Educación Superior, se han marcado las pautas para que toda persona sea incluida e 

instruida, bajo las diversas oportunidades que otorgan las modalidades que actualmente se ofrecen en el 

nivel superior, sin embargo, estas podrán tener ventajas y desventajas, que en una conjunción con la 

correcta planeación y estrategias generadas por el profesor, y la firme convicción, determinación, 

disciplina y deseo de aprender del alumno, pueden presentarnos una oportunidad y una eficacia para el 

desarrollo de la educación. 
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2.3 Modalidades aplicadas a la enseñanza del Derecho 

 

Desde los inicios de los tiempos de la enseñanza del derecho, este ha tenido la característica de ser 

presencial, mediante el método de la cátedra que es un método tradicional y formalista en el cual el 

profesor o catedrático, diserta sobre el tema y lo relaciona con experiencias y opiniones personales, 

valiendose plenamente en la libertad que le da la cátedra, con la cual utiliza los recursos que considera 

pertinentes, aunque debemos mencionar, que principalmente se recurre a los libros y las legislaciones 

aplicables a las materias a enseñar.  

 

Es de mencionar, que ha existido una evolución social, tecnológica y por ende, educativa, que 

nos ha permitido incorporar diversas herramientas de trabajo, como lo son las diapositivas, videos, 

audios, e incluso recursos digitales con la llegada del internet, que nos aporta la obtención de la 

información de manera inmediata y poderla transmitir dentro de las aulas. 

 

Como se ha de describir en los siguientes capítulos, Mexico se ve obligado a una transición radical 

de la enseñanza, gracias a la aparición de la Pandemia SARS COVID19, que afecto a nivel mundial, pero 

que, en cuanto a la educación, forzó que nuestro país se viera más que obligado a impartit sus clases de 

manera remota emergente, en algunos casos sin contar con experiencia o formación para ello. 

 

En cuanto a la enseñanza del derecho a través de esta modalidad, podemos encontrar opiniones 

diversas, dado que existió al principio un escepticismo sobre que podíamos esperar de esta enseñanza y 

sobre todo, la adaptación de los alumnos, aunado a que era obligatorio contar con dispositivos y redes de 

internet, así como plataformas para la enseñanza, sin embargo, proporcionó herramientas inmediatas para 

poder llevar a cabo la enseñanza y permitió de igual manera una apertura mayor a la edudación de forma 

autodidacta, misma que podía ser verificada y asistida por el profesor, a quien ahora llamamos facilitador. 

 

2.4 Conclusiones 

 

Hemos señalado las diversas modalidades que en la actualidad nos permiten llevar a cabo la enseñanza 

del derecho. 

 

Sin embargo, ningún método, ninguna modalidad, ni estrategia, puede ser funcional, si no existe 

ese compromiso cabal y determinante que permita la comunión del deseo de enseñar y aprender entre el 

profesor y el alumno. De nada sirve un profesor con herramientas suficientes para transmitir el espíritu 

del conocimiento, si el alumno no está dispuesto a recibir el tesoro del saber y conocer la ciencia del 

derecho, y tampoco sirve de nada un alumno sediento de conocer sí el maestro aun siendo un oasis de 

sapiencia no conoce las herramientas que lo llevarán a enseñar. 

 

Por ello, es importante que en este nuevo siglo, se entienda que ambos de una u otra manera seran 

alumno y maestro, ¿por que señalamos esto? Por que los jóvenes de esta nueva era, han nacido con la 

tecnología a su entero servicio y la dominan, y a su vez podrían enseñar al maestro, simplemente apoyarle 

para que la utilice, y éste, a su vez, poder transmitir la ciencia del derecho a los jóvenes. 

 

Tambien es importante señalar que la modalidad, ya es desición de quien quiere aprender, pero 

el maestro, deberá estar dispuesto a través de cualquiera de ellas a poder enseñar. 

 

Se trata de un proceso de enseñanza aprendizaje, un proceso dialéctico en el que los actores 

principales se encuentran en proceso de actualización constante y que en distintos momentos podrán ser 

alumnos o maestros, de ahí la importancia del compromiso que deben asumir durante tal proceso.  

 

Donde hay, alumno y hay profesor, habrá escuela. 

Mario Moreno (Cantinflas) 

Película el Profe 1971 
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Resumen 

 

A lo largo de la historia el sistema educativo del país ha tenido diversos cambios, producto de las 

diferentes necesidades sociales, así como las adaptaciones a las nuevas ideas de la transformación hacia 

un progreso que genere mayores y mejores oportunidades a cada ciudadano, también se han considerado 

los cambios y movimientos a nivel mundial que son un determinante para las modificaciones y 

adecuaciones de los programas educativos a todos los niveles.  

 

Todo lo anterior está considerado en cada plan de desarrollo y el programa sectorial en educación 

de cada gobierno. Las modificaciones también obedecen a los resultados de las evaluaciones de diversos 

organismos como la OCDE, las pruebas internacionales de PISA, el INEE que guían hacia los cambios 

hacia una educación de calidad a partir del rediseño, modificación y actualización de los planes y 

programas educativos, a esto se suma contar con mejor y mayor infraestructura, la profesionalización, 

capacitación y actualización docente que genera la definición o redefinición de los perfiles de egreso de 

los estudiantes que den respuesta a las necesidades y exigencias que van surgiendo, así mismo ir 

caminando hacia la creación de una nación educada que genere espacios  y oportunidades para la 

realización y desarrollo de proyectos, una nación que respete y valore la diversidad cultural en la que no 

se discrimine el género, la edad, el origen étnico o condición social, se deben generar garantías que velen 

por los derechos humanos, sociales, políticos, así como el medio ambiente y la sustentabilidad.  

 

Una gran transformación sigue a pasos agigantados que exige una educación integral que tenga 

como medula los campos del saber, así como los principios y valores con los que debe contar un ser 

humano integro. Las ciencias, las humanidades, las nuevas tecnologías, la innovación, la cultura y las 

artes son los pilares de transformación de una sociedad. Se busca construir un país con rumbo, soberano, 

con crecimiento económico y desarrollo social sostenido, con una mejor ubicación a nivel internacional, 

se quiere una sociedad educada, en la que todos los integrantes encuentren oportunidad para la realización 

de sus proyectos. Las aspiraciones van hacia él logro de ser una nación reconocida, en la que se valore 

la diversidad cultural; en la que se erradique la discriminación por género, edad, origen étnico o condición 

social. Se busca garantizar los derechos humanos, así como los sociales, políticos de todos los mexicanos 

y llevar a la sustentabilidad medio ambiental a ser una realidad.  

 

Para alcanzar estos propósitos es indispensable plantear a la educación como un proceso integral 

que incluya todos los campos del saber, principios y valores del ser humano: las ciencias, las 

humanidades, la tecnología, la innovación, la cultura y las artes como pilares de las transformaciones 

políticas, económicas y sociales.  

 

Sistema educativo, Educación, Gobierno, Transformación 

 

Abstract 

 

Throughout history the country's educational system has had various changes, product of different social 

needs, as well as adaptations to the new ideas of transformation towards progress that generates greater 

and better opportunities for each citizen, changes and movements worldwide have also been considered 

that are a determinant for the modifications and adaptations of educational programs at all levels.  

 

All of the above is considered in each development plan and the sectoral program in education of 

each government. The modifications are also due to the results of the evaluations of various organizations 

such as the OECD, the international PISA tests, the INEE that guide towards changes towards quality 

education from the redesign, modification and updating of educational plans and programs, to this is 

added having better and greater infrastructure,  the professionalization, training and updating of teachers 

that generates the definition or redefinition of the graduation profiles of students who respond to the 

needs and demands that arise, as well as walking towards the creation of an educated nation that generates 

spaces and opportunities for the realization and development of projects, a nation that respects and values 

cultural diversity in which gender is not discriminated against,  Age, ethnic origin or social condition, 

guarantees must be generated that ensure human, social, political rights, as well as the environment and 

sustainability.  
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A great transformation continues by leaps and bounds that requires an integral education that has 

as its core the fields of knowledge, as well as the principles and values that an integral human being must 

have. The sciences, humanities, new technologies, innovation, culture and the arts are the pillars of 

transformation of a society. It seeks to build a country with direction, sovereign, with economic growth 

and sustained social development, with a better location internationally, we want an educated society, in 

which all members find opportunity to carry out their projects. Aspirations go towards achieving a 

recognized nation, in which cultural diversity is valued; in which discrimination based on gender, age, 

ethnicity or social status is eradicated. It seeks to guarantee the human rights, as well as the social, 

political rights of all Mexicans and bring environmental sustainability to be a reality. 

 

To achieve these purposes it is essential to consider education as an integral process that includes 

all fields of knowledge, principles and values of the human being: sciences, humanities, technology, 

innovation, culture and the arts as pillars of political, economic and social transformations.  

 

Educational system, Education, Government, Transformation 

 

3.1 Introducción 

 

Atender las necesidades educativas de un país es uno de los principales ejes que un gobierno tiene como 

prioridad ya que determina el desarrollo de la nación y permite cumplir de forma eficiente con el plan de 

desarrollo de la nación. 

 

Es así que en este capítulo se analiza la evolución educativa de México desde su oficialización 

hasta este tiempo, contemplando los antecedentes de reforma en la ley general de educación que buscan 

poder elevar la calidad. 

 

La encomienda que cada gobierno tiene es vivir en un país más justo, sin pobreza, sin inseguridad, 

con mayores oportunidades de empleo, un país con objetivos claros y alcanzables que lo lleven a un 

mayor crecimiento económico un desarrollo social sostenido que lo coloque en un mejor posicionamiento 

internacional, por lo que se necesita una sociedad educada en la que todos puedan contar con la 

oportunidad de mayor realización personal. Lograr tener una nación en la que se respete y valore la 

diversidad cultural, se traspasen las barreras de discriminación por género, edad, origen étnico o 

condición social, en la que se puedan garantizar los derechos humanos, derechos sociales y políticos de 

todos los mexicanos haciendo realidad la sustentabilidad ha sido la encomienda de cada gobierno en su 

tiempo. 

 

Es claro que para lograr el alcance de todo lo planteado la educación representa un proceso que 

debe estar bien sustentado y ser integral, que abarque los campos de saber, principios y valores del 

individuo, las ciencias, humanidades, la tecnología, la innovación, la cultura y las artes que son los pilares 

de una sociedad que busca lograr una transformación política, económica y social. 

 

3.2 Los antecedentes de las políticas educativas en México  

 

El desarrollo del país ha evolucionado bajo la influencia de la estructura social y económica, desde la 

época colonial durante la que surge la enseñanza superior que tuvo como característica principal la 

producción. 

 

Cada período ha estado influenciado por las corrientes de pensamiento social y filosófico acorde 

a la distribución del poder y la riqueza. 

 

El período de la Nueva España se caracterizó por la instrucción teológica que tuvo como objetivo 

cubrir las demandas laborales, docentes y de investigación generadas por la explotación de las riquezas 

naturales. 

 

La época de la independencia originó el surgimiento de la educación laica libre de toda influencia 

religiosa, basándose en la ciencia y los resultados de la misma, luchando contra la ignorancia, la 

servidumbre, el fanatismo y los prejuicios, es aquí donde se introducen modelos educativos extranjeros 

que durante el porfiriato integran a la población mexicana a la unidad nacional. 



21 

 

La revolución educativa terminó de establecer el laicismo orientándolo hacia la formación 

democrática y después al populismo, en esta fase se pretendió formar hombres libres, cultos y 

autosuficientes para establecer las políticas y la economía de la nación. 

 

Al llegar Plutarco Elías Calles al poder, la educación se orienta hacia la técnica para dar respuesta 

a las demandas que requirió el proceso industrial, mismo que surgió con la revolución mexicana. En 1857 

se redacta el artículo 3º constitucional sobre la libertad de enseñanza, una educación socialista y la 

educación democrática, nacional y tendiente a lograr una mejor convivencia humana entre los mexicanos 

en 1946. 

 

El sistema educativo de México lucho para lograr la separación de la iglesia y el estado, hacer 

uso adecuado de los recursos, abolir la dependencia estableciendo un ideal educativo basado en la libertad 

de enseñar. 

 

Con Vasconcelos y el surgimiento de la Secretaría de Educación Pública se promovió el porvenir 

social de las nuevas generaciones, ampliando los horizontes para estas. 

 

Desde la época de José Vasconcelos como secretario de educación en la que buscó promover la 

educación del país sentando las bases que originaron la necesidad de establecer las políticas que normaran 

el desarrollo de la educación, se logró el establecimiento de las políticas en materia de educación 

igualitaria, con la visión de que el país tuviera un desarrollo cultural y democrático. 

 

En 1959 se crea el primer Plan Nacional de Educación llamado “Plan de Once Años” en la 

presidencia de Adolfo López Mateos, con la gestión de su mandato logró impulsar y sostener el 

presupuesto que se destinó para la educación primaria proporcionando los libros de texto gratuitos. Entre 

los años cincuenta y setenta se impulsó el “mejoramiento de la calidad”. A lo largo de los sesentas surge 

la reforma educativa centrada en el acuerdo de modernización que tenía como objetivo elevar la calidad 

de la educación. Con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se dio impulso a la educación media 

superior y superior tanto pública como privada, autorizándose la Ley Federal de Educación, creándose a 

su vez el instituto nacional para la educación de los adultos (INEA) y el CONACYT. 

 

La Secretaría de Educación Pública es la responsable y quien se encarga de velar por la educación 

en México, así como de llevar educación de calidad a las poblaciones vulnerables y más necesitadas del 

país. El 25 de Julio de 1921 con el Gobierno del presidente Álvaro Obregón decreto la creación de esta 

secretaría que fue aprobada hasta el 3 de octubre de 1921por unanimidad por la cámara de diputados. 

 

Es en la década de los ochenta surgen las reformas educativas, reestructurándose el orden 

normativo, político, social y educativo. Aquí es donde se origina la descentralización y el financiamiento 

de la educación, se comienza a hablar de la evaluación de la calidad del sistema educativo y se originan 

las transformaciones de los espacios escolares. 

 

En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se instituye la Ley General de Educación, se aprueba 

también el Acuerdo para la Modernización de la Educación básica acordando dar prioridad a la educación 

y mayor presupuesto, entre los que se acuerda asignar recursos al sector educativo, expandir el gasto 

público, ampliar la cobertura de los servicios educativos, elevar los niveles de calidad de vida de los 

alumnos, brindar mayores oportunidades de acceso a la movilidad social, mejorar las condiciones 

económicas de los individuos así como generar conocimientos y capacidades que elevaran la 

productividad del país. 

 

La educación es un bien público y social, es un derecho fundamental de todo individuo del que la 

responsabilidad recae en el Estado en cuyo ejercicio están involucrados todos los integrantes de la 

sociedad ya que es una responsabilidad compartida para lograr una verdadera transformación en la 

educación de México, es necesario un desarrollo social justo y democrático que promueva el bien común 

y eleve la calidad de la educación, a través del tiempo se ha ido buscando la generación de individuo 

activos y comprometidos con el avance y desarrollo del país y con base en esto se han generado diversas 

estrategias. Si bien la historia nos muestra el camino  
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La educación superior tiene grandes retos ante las necesidades en los tiempos actuales ya que la 

principal tendencia es a la diversificación y la creación de oportunidades y escenarios a los que toda la 

población pueda tener acceso rompiendo las desigualdades sociales, la creación de nuevas políticas 

públicas que renueven el Sistema Educativo Nacional podrá dar apertura a estas oportunidades. 

 

Se han establecido diez estrategias del plan de diez años para desarrollar el sistema educativo 

nacional, que a la vez se organizaron en tres ejes: impulsar el derecho a la educación y la inclusión social; 

proyecto educativo nacional para el siglo XXI; y vías para la transformación del sistema educativo 

nacional.  

 

Tabla 3.1 

 
1. Abatir el analfabetismo. 

2. Abatir el rezago educativo. 

3. Hacer efectivo el derecho y la obligatoriedad a la educación. 

4. Recrear el proyecto educativo mexicano. 

5. Fundar un nuevo modelo escolar y de gestión educativa. 

6. Fortalecer la función social de la educación superior. 

7. Revalorar y renovar la profesión docente. 

8. Reorientar la evaluación educativa, la certificación y recertificación. 

9. Asegurar el financiamiento que requiere el desarrollo pleno de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación 

y la cultura. 

10. Hacer de México un país en formación permanente. 

 

3.2.1. Abatir el analfabetismo. 

 

Actualmente y aún con el desarrollo y la globalización existe un gran rezago y analfabetismo en México, 

una necesidad apremiante para atender, un derecho fundamental de los mexicanos que los pone en 

desigualdad al no darle cumplimiento y da origen a mantener la desigualdad, la exclusión y la 

marginación existente misma que se ha buscado abatir. Es un gran obstáculo que vulnera a los diversos 

grupos sociales, por lo que el país no podrá lograr la modernización y el desarrollo mientras esto exista. 

El analfabetismo, significa un gran compromiso que se ha buscado dar cumplimiento mediante la 

educación obligatoria establecida en la constitución. Dentro de los objetivos del sistema educativo 

nacional se encuentra.  

 

Reducir a un máximo de 3% y que la tasa de analfabetismo en la población de 15 años no alcance 

el 10% en un plazo de no más de cuatro años, crear estrategias y programas permanentes de educación 

para los adultos alfabetizados, que los vinculen a su entorno y les permitan una mejor condición de vida, 

salud, nutrición, proyectos productivos sostenibles, equidad de género, ejercicio ciudadano y manejo de 

las tecnologías de la información y comunicación. Disminuir a un máximo de 15% el analfabetismo de 

la población indígena en cuatro años. Promover el desarrollo de auxiliares educativos que incorporen las 

tecnologías para atender los grupos sociales más desfavorecidos, según sus necesidades contextuales y 

étnicas. 

 

Dentro de las acciones contempladas esta la recuperación del Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos y la del Consejo Nacional del Fomento Educativo, los programas de las universidades 

públicas incluida la UNAM. Convocar a las instituciones de educación media superior y superior, 

públicas y privadas, los gobiernos estatales y la sociedad en su conjunto. Crear estrategias que respondan 

a los rezagos. Emprender acciones y programas comunitarios orientados al abatimiento de la pobreza que 

conduzcan hacia la alfabetización. Aprovechar el servicio social de los estudiantes de todo el país para 

emprender las campañas de alfabetización de instituciones públicas y privadas incluyendo a quienes 

prestan servicio militar.  

 

Convocar a la iniciativa privada a contribuir con recursos financieros y con apoyo de los medios 

de comunicación para el impulso y difusión. Generación de becas para los jóvenes interesados en 

participar en los programas. Desarrollo y creación de medios tecnológicos para apoyar los modelos de 

alfabetización para una formación y educación permanente de los adultos. Generar apoyos para la 

integración de indígenas, mujeres, personas discapacitadas y adultos mayores para incorporarlos en los 

programas. Poner en marcha un programa a largo plazo para favorecer el aprendizaje de la lecto- escritura 

y de la alfabetización de las tics. 
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3.2.2. Abatir el rezago educativo 
 

Para abatir las carencias y desigualdades que genera el rezago educativo que ha comprometido y frenado 

el desarrollo hacia una mejor sociedad mexicana, se estableció como estrategia considerar las 

condiciones de género, etnia, ocupación, ubicación geográfica de los diversos grupos sociales y 

poblaciones. Algunos de los objetivos planteados establecieron reformular las funciones y organización 

del INEA y CONAFE para desarrollar programas y acciones rigurosas y flexibles que abatieran el rezago 

educativo en forma progresiva, asegurando la terminación de la educación básica y posteriormente la 

educación media superior entre los mayores de 15 años que no habían concluido estos niveles educativos 

y aquellos que no habían cursado estudio alguno. Se busco establecer mejores condiciones de 

infraestructura y equipamiento, mejor profesorado, servicios psicológicos, orientación, cultura e 

innovación. Se busco disminuir la deserción y abandono escolar en todos los niveles educativos, mejorar 

las condiciones en las escuelas para una mayor permanencia y conclusión de los ciclos escolares, 

especialmente para los indígenas, migrantes, estudiantes con capacidades diferentes, así como para los 

sobresalientes. 

 

3.2.3. Hacer efectivo el derecho y la obligatoriedad a la educación 

 

De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública, la tasa bruta de cobertura 

educativa por nivel en el 2011 alcanzó 81% en preescolar, 100% en primaria, 96% en secundaria, 67% 

en media superior y 33% en la educación superior. Para disminuir las cifras se estableció disminuir las 

enormes desigualdades y brechas entre las coberturas deseables y las reales en los diferentes niveles 

educativos obligatorios. La cobertura en educación superior era extremadamente baja en comparación 

con los países de nivel socioeconómico similares y con ubicación y desarrollo semejantes. El 74% de los 

jóvenes entre 12 y 29 años no estudian ni trabajan y no superaron los estudios de secundaria, poco más 

del 80% son mujeres ubicando a México en el lugar 80 de la lista mundial. Esto obligó al desarrollo de 

políticas y acciones orientadas a la ampliación de la cobertura educativa en nuestro país.Se garantizó el 

derecho a la educación como uno de los objetivos establecidos como principio y las condiciones para un 

avance social en el país, a través de la educación básica obligatoria y abriendo la oferta educativa en los 

niveles medio superior y superior priorizando la educación pública, en la que se garantizara la calidad. 

 

3.2.4. Recrear el proyecto educativo mexicano 

 

Cada época ha demandado diferentes necesidades derivadas de la sociedad global, por ende, se buscó 

proveer a la educación en México valores filosóficos, pedagógicos, culturales, éticos y políticos que 

soportarán la organización y desarrollo del sistema educativo nacional, redefiniendo los ámbitos de 

responsabilidad, competencia, participación de los diferentes órdenes de gobierno ante la educación 

dando cumplimiento al artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación. La formación de 

estudiantes que permitieran el desarrollo de sus facultades, habilidades como seres humanos, el fomento 

y respeto a la patria, los derechos humanos, la solidaridad, la adaptación a las situaciones de su entorno, 

así como el desarrollo de habilidades y destrezas como parte del compromiso con su comunidad y el 

respeto por la misma. 

 

3.2.5. Fundar un nuevo modelo escolar y de gestión educative 

 

Esta estrategia promovió la identificación de dificultades sobre las diferencias existentes entre los niveles 

y tipos educativos en el nivel básico en donde se puso interés sobre la atención a la diversidad histórica, 

geográfica, cultural, étnica y lingüística de las regiones dada la diversidad de los centros escolares del 

país, las características, condiciones materiales y el uso por parte de la sociedad en general, evitando las 

limitaciones por cuestiones culturales y organizativas que impedían un mayor beneficio social. 

 

3.2.6. Fortalecer la función social de la educación superior 

 

La necesidad del fortalecimiento de las instituciones de educación superior requirió de la ampliación y 

fortalecimiento de las mismas a través del desarrollo y el establecimiento de estrategias que dieran 

continuidad al desarrollo social, debiendo considerar la formación profesional de la juventud y dando 

seguimiento a los posgraduados que respondieran a las necesidades del país en las áreas de investigación, 

difusión y extensión de la cultura. 
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En el 2011 se encontraron datos en los que las Universidades Mexicanas públicas tenían más del 

85%de la investigación y la producción científica el restante se desarrollaba en institutos Nacionales de 

salud, el CONACYT, IMMS, la SSA y otros organismos gubernamentales. 

 

3.2.7. Revalorar y renovar la profesión docente 

 

Esta estrategia consideró la reforma educativa desde la escucha de los maestros, los planteamientos que 

estos hacen sobre la problemática del país en materia de educación, el valor social y respeto que 

solicitaban de la sociedad y el estado, argumentando y reconociendo que la reforma educativa no tenía 

razón de ser sin maestros, lo anterior propicio el acercamiento entre las autoridades y el sindicato 

llegando a establecer acuerdos y compromisos que permitieron la renovación entre docentes, 

estudiantes, centros escolares, padres de familia, gobierno, sociedad y el estado, hecho que  facilito una 

formación académica y pedagógica continua. 

 

Se realizó una revisión del quehacer, la dignificación y la revaloración del trabajo docente a las 

que se generaron políticas que permitieron la renovación de las relaciones entre docentes, estudiantes, 

centros escolares, padres de familia, gobierno, sociedad y estado, implicando mayor formación 

académica y pedagógica a lo largo del desarrollo profesional que les permitiera mantener el prestigio, 

conocimiento y experiencia. 

 

3.2.8. Reorientar la evaluación educativa, la certificación y recertificación 

 

A fines de los setentas surgen las evaluaciones convirtiéndose en política pública, la más importante para 

el sector educativo, mismo que generó un trabajo conjunto con el resto de las políticas educativas. Este 

hecho originó el surgimiento de diversos sistemas de evaluación educativa que hasta la actualidad siguen 

presentes, surgieron para evaluar el nivel institucional, los programas educativos, evaluaciones docentes 

y a estudiantes de todos los niveles educativos que fueron asociados a la entrega de recursos para las 

instituciones, programas y para los académicos. Si bien se buscó generar una cultura de transparencia 

también propicio el individualismo, la competencia desigual entre instituciones, programas académicos, 

estudiantes y docentes. 

 

3.2.9. Asegurar el financiamiento que requiere el desarrollo pleno de la educación, la ciencia, la 

tecnología, la innovación y la cultura 

 

Se procuro el financiamiento del sector educativo que se había reflejado en un insuficiente 

financiamiento de recursos que le dieran atención permanente al mejoramiento de la calidad educativa a 

todos los niveles 

 

3.2.10. Hacer de México un país en formación permanente 

 

Combatir la pobreza y la desigualdad, así como generar la igualdad de oportunidades para todos es tema 

fue tema de debate en todos los gobiernos por tal razón los planteamientos a diez años que se 

establecieron en solo han quedado en el discurso para lo que se replanteo la renovación del Sistema 

Educativo Nacional. 

 

De 1994 al 2000 se establece como educación básica la primaria y secundaria, en este periodo 

surge un aumento en la cobertura de la educación y la eficiencia terminal. Con este también llega la 

reforma curricular en primaria, se renuevan los libros de texto gratuitos mejorando la calidad de los 

mismos, se publican los libros en lenguas indígenas, se impulsan los proyectos de innovación para 

fortalecer las áreas de lecto- escritura, matemáticas, ciencias y la gestión escolar. También surge el 

programa para el mejoramiento del profesorado (PROMEP) que en la actualidad es PRODEP. México 

se integra a las evaluaciones internacionales, manteniéndose los resultados de manera confidencial. 

 

En el sexenio 2001-2006 se elaboró el programa “Bases para el programa sectorial de educación, 

sentado sobre tres puntos en la que se propone una visión de una mejor situación a largo plazo (2025), 

definiendo mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas. Se reformo la gestión del 

sistema educativo en todos los niveles, así como los tipos y modalidades educativas relativas al aspecto 

estructural. Surgen los subprogramas sectoriales originando la división y estableciendo la educación 

básica, media superior, superior y para la vida y el trabajo (Martínez, 2011). 
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Buscando lograr cambios que den continuidad a las políticas pasadas y procurando rescatar los 

hechos favorables que permitan el avance social dentro del sistema educativo se ha procurado guardar el 

equilibrio entre comunidad y cambio sin que estos sean drásticos para el sistema. 

 

El programa sectorial de educación 2007- 2012 procuro incrementar la calidad de la educación 

reduciendo las desigualdades sociales, fomentando la competencia mediante el recurso de las 

tecnologías, con la formación de individuos con responsabilidad social y valores (DOF,2013c). 

 

En el año 2014 se aprobó el sistema de estímulos e incentivos económicos para el personal 

docente del SNTE, reformándose así el currículo del sistema educativo básico centrado en la formación 

de mejores ciudadanos. 

 

3.3 Los desafíos de la educación superior actual 

 

Es lo que cabe esperar, desde luego que la Universidad es el hogar natural de la disidencia y la libre 

discusión de las ideas, así inicia el Dr. Tunnermann esta lección inaugural que contiene: Los grandes 

desafíos contemporáneos y la respuestas de la educación superior tales como resignificación de la función 

social de la universidad y de su autonomía, nuevas perspectivas de la pertinencia y calidad de la 

educación superior, las redes académicas: instrumento clave de la educación superior contemporánea 

como la sociedad del conocimiento, la internacionalización de la educación superior para el mayor 

entendimiento entre las culturas y las naciones, hacia la construcción de espacios supranacionales de 

educación superior que permiten potenciar aspectos como la armonización de los currículos y las 

reformas institucionales, los sistemas abiertos y la educación superior a distancia, la interdisciplinariedad, 

el currículo, reconfiguración de la administración universitaria. La universidad del futuro: dinámica, 

unificada, universidad para todos, abierta, tridimensional, sistemática, y sustentable. La visión de la 

universidad del futuro: resume, las características que deben estar presentes en la universidad que se 

necesita para enfrentar con éxito los desafíos del Siglo XXI. 

 

3.4 Conclusiones 

 

La institucionalización de la educación en México, se originó de la necesidad de un crecimiento y 

desarrollo para el país que diera respuesta a los cambios que se estaban dando en esa época y la visión 

de quienes estaban al mando del mismo, en donde la alfabetización y profesionalización de la sociedad 

han significado un punto importante en el planteamiento de las estrategias para el avance del país, que 

cada gobierno a través del tiempo ha considerado, estableciendo diversos objetivos y oportunidades 

acordes a cada época. 

 

Así a través de los planteamientos de cada etapa gobierno se han originado diversas políticas, 

programas y sistemas en el ámbito educativo y académico para impulsar el crecimiento y desarrollo del 

país basándose en la equidad. 

 

La independencia de México significó una época de gran avance y grandes retos, en donde se 

introducen modelos educativos extranjeros para la formación de hombres libres cultos y autosuficientes 

con visión amplia sobre política y economía para la nación. Fue en esta etapa que se estableció una 

educación libre de toda influencia religiosa. 

 

El surgimiento de la Secretaría de Educación Pública estableció las bases normativas de la 

educación en el país centrándose en generar oportunidades de igualdad social educativa para llevar a la 

nación a un mayor desarrollo cultural y democrático. 

 

Los avances también han originado mayores necesidades propiciando el surgimiento de 

organizaciones sindicales docentes que también han sido ejes de cambio y acuerdos con los distintos 

gobiernos para la mejora y profesionalización del profesorado. También surge la reforma educativa 

centrada en el acuerdo de modernización mediante la que se buscó elevar la calidad de la educación. 
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Se impulsa la educación media superior y superior tanto pública como privada, se autoriza la Ley 

de Educación, creándose el INEA Y CONACYT y con todo esto surgen grandes retos para la educación: 

Impulsar el derecho a la educación y la inclusión social para lo que se han creado diez propuestas con 

objetivos y acciones que tienen la encomienda de elevar la educación y llevar al país a un mejor lugar a 

nivel mundial. 
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Resumen 

 

El presente capítulo da a conocer las experiencias atravesadas durante la etapa de la pandemia de 

SARCOV-02 y las implicaciones de tener que pasar de una modalidad educativa universitaria presencial 

a la totalmente virtual, que si bien ya en algunos casos se hacía de forma esporádica la situación obligo 

a mudarse a una modalidad totalmente en línea para dar continuidad al desarrollo de los programas. 

 

No se tenía el dominio total de las herramientas tecnológicas en el caso de  profesores y 

estudiantes y que al pasar de forma repentina obligada por las circunstancias de riesgo a nivel mundial , 

surgieron diversas situaciones a las que se dieron respuesta de forma emergente para continuar dando 

seguimiento al desarrollo de los programas educativos e implementando estrategias para sacar adelante 

las actividades ya programadas adaptándose a las diversas situaciones, necesidades y características que 

se fueron presentando, tampoco se contaba una plataforma institucional definida.  

 

Las principales situaciones enfrentadas fueron las diferencias en el manejo de las herramientas 

tecnológicas, necesidades económicas que impidieron contar con equipos eficientes, deficiente 

conectividad, falta de conectividad en muchos casos, el ambiente familiar en el que coincidían de forma 

simultánea los miembros de la familia en quehaceres académicos, laborales y del hogar poniéndoles en 

desventaja. 

 

Para dar respuesta a la variedad de situaciones que se fueron encontrando se aplicaron diversas 

estrategias y herramientas, de modo tal que se pudiera facilitar el trabajo y la comunicación entre los 

estudiantes y el profesor para alcanzar los objetivos planteados en cada secuencia de aprendizaje.  

 

Conforme se avanzó en el trabajo remoto, los estudiantes manifestaban la necesidad de regresar 

a la modalidad presencial, reconocían e identificaban las ventajas del trabajo en línea, pero también 

extrañaban el ambiente de compañerismo del aula de clase. 

 

Retos, Transformación, Pandemia 

 

Abstract 

 

This chapter presents the experiences experienced during the stage of the SARCOV-02 pandemic and 

the implications of having to move from a face-to-face university educational modality to the totally 

virtual one, which although in some cases was already done sporadically the situation forced to move to 

a totally online modality to give continuity to the development of the programs. 

 

There was not total mastery of technological tools in the case of teachers and students and that 

when passing suddenly or forced by the circumstances of risk worldwide, various situations arose to 

which an emergent response was given to continue monitoring the development of educational programs 

and implementing strategies to carry out the activities already programmed adapting to the various 

situations, needs and characteristics that were presented, there was also no defined institutional platform. 

 

The main situations faced were the differences in the management of technological tools, 

economic needs that prevented having efficient equipment, poor connectivity, lack of connectivity in 

many cases, the family environment in which family members coincided simultaneously in academic, 

work and home tasks putting them at a disadvantage. 

 

To respond to the variety of situations that were encountered, various strategies and tools were 

applied, so that work and communication between students and the teacher could be facilitated to achieve 

the objectives set in each learning sequence. 

 

As remote work progressed, students expressed the need to return to face-to-face work, 

recognized and identified the advantages of online work, but also missed the camaraderie environment 

of the classroom. 

 

Challenges, Transformation, Pandemic 
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4.1 Introducción 

 

Más de 1, 300 millones de estudiantes que se encontraban en el desarrollo de su proceso de formación 

académica a nivel mundial, fueron afectados por la llegada del SARCOV-02. México y el mundo 

enfrentaron el gran desafío de emigrar a la educación totalmente en línea obligados por las circunstancias 

para seguir dando atención a los estudiantes, mismos que dejarían ver las diferencias y diversas 

características educativas, necesidades económicas, diferencias en habilidades en el manejo de los 

recursos tecnológicos. 

 

El cambio repentino ocasiono en el principio la puesta en marcha de diversas adaptaciones 

emergentes para las que no se estaba preparado, y que se tuvo que adoptar de forma repentina para 

continuar trabajando, además de la atención de todo el proceso docente, de gestión, y tutoría fuera de 

todos los horarios establecidos, en esta última lo resultante del estado emocional, personal y familiar que 

se fueron presentando en situaciones y contextos diferentes.  Atender a los estudiantes a cualquier hora 

y en cualquier día, impactó también en la programación personal de profesores y estudiantes aunado a la 

incertidumbre de no saber con certeza lo que estaba sucediendo, en qué momento se regresaría a las aulas 

más el encierro generaron tensión que después se vio reflejada, así como en algunos casos la falta de 

interés en conectarse a las clases. 

 

El esfuerzo por mantener la calidad del contenido y estrategias pedagógicas también fue otra de 

las situaciones enfrentadas y paso a paso se fueron atendiendo por parte de los profesores y estudiantes, 

se daba como hecho que todos los estudiantes universitarios dominaban muy bien los recursos 

tecnológicos , tal situación quedo al descubierto ya que eso solo era una creencia , quedando la verdad al 

descubierto que tanto estudiantes y profesores carecían de tal dominio y de los equipos adecuados para 

el desarrollo de los quehaceres académicos , la situación se tornó muy desafiante,  no obstante se fue 

solucionando y atendiendo conforme se avanzaba. 

 

4.2 Los retos enfrentados antes de la pandemia 

 

La encomienda de la educación es enfocar los contenidos educativos hacia la respuesta y solución de las 

necesidades públicas que se deben atender, así como la demanda de las necesidades sociales fue uno de 

los desafíos que desde antes de la pandemia se venían enfrentando, han sido y siguen siendo el gran 

objetivo de las universidades. La actualización de los contenidos programáticos en los que el estudiante 

es el actor principal enfrentado ante situaciones reales que tiene que resolver mediate los saberes 

adquiridos, que pueda plantear posibles soluciones a las situaciones de su entorno sin perder de vista, las 

situaciones globales e internacionales, en las que el profesor solo se encarga de ser un coordinador y guía 

de las actividades que en forma de situaciones problemas  son presentadas a los estudiantes, mismos que 

tienen que buscar la mejor forma de resolver o dar solución mediante los aprendizajes adquiridos, en 

donde el manejo de las tecnologías, las plataformas y el internet tomaron protagonismo para lograr 

alcanzar los objetivos educativos durante  la pandemia, que si bien ya muchos profesores de educación 

superior  hacían uso de la web para impartir sus cursos; en el que los estudiantes podían encontrar el 

programa, las lecciones, bancos de reactivos, ejercicios y prácticas, que además, el profesor estaba 

disponible para las dudas y  comentarios, a través del correo electrónico, la realidad era  que no era 

generalizado.  

 

El sistema educativo ha enfrentado el reto de la ampliación de las oportunidades para que todos 

los mexicanos en edad de estudiar lo estén haciendo, es un objetivo aún no alcanzado ya que se tiene un 

gran rezago educativo, también la falta de competencias desarrolladas en estudiantes del nivel medio 

superior y superior en habilidad de lectura y escritura han significado un atraso para poder avanzar. 

 

De palabras de Ojeda, M. M: Ocho de cada diez estudiantes uno es analfabeta y solo tres llegaron 

a cursar la preparatoria. Estos datos se matizan con los datos de la calidad de la educación, muchos 

mexicanos terminan sus estudios primarios sin tener las mínimas habilidades de lectura y escritura; no 

saben leer ni escribir; hay una proporción muy alta de universitarios que no tienen las competencias para 

comunicarse por escrito y, por supuesto, no son lectores. 
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4.3 La profesionalización docente 

 

Otro reto que tiene la educación es la de los profesores: es necesaria la dignificación y profesionalización 

docente ya que su colaboración es fundamental en la formación de las nuevas generaciones; la formación, 

actualización y profesionalización debe estar sentada sobre bases de creación de una nueva cultura 

docente sin tintes políticos, siempre a la vanguardia y sensibles a los cambios sociales. 

 

El asunto del incremento de la cobertura y la calidad en el sistema educativo tiene múltiples 

dimensiones; el principal es el de la orientación de mayores recursos, y aunque en los discursos de los 

políticos en campaña este es siempre un tema que se trata con un compromiso de elevar la proporción de 

la inversión del Estado en este rubro, la verdad y las estadísticas muestran que hay bastante demagogia. 

Aunque no hay que dejar de valorar una serie de programas federales con fondos extraordinarios que han 

producido algún impacto, tanto en la educación básica como en la educación media superior y superior. 

Tales programas, como el de carrera docente, el de fomento a la modernización de la educación superior 

(fomes), los de mejora del rendimiento y disminución de la deserción en la educación básica, etc., tienen 

el propósito de inducir la mejora de indicadores de calidad a través de planes y acciones con objetivos y 

metas muy precisas. En esta modalidad de apoyo es posible evaluar los impactos en diferentes ámbitos.  

 

En el sistema de educación pública superior, además de los fomes y el programa de estímulos a 

la productividad académica, se cuenta con un programa de mejoramiento del profesorado (promep), el 

cual está construido sobre la base de un diagnóstico que destaca los bajos niveles de integración y 

desarrollo de los cuerpos académicos que soportan el sistema de educación superior pública. El promep 

ha inducido la planeación del desarrollo académico en las instituciones de educación superior (ies) que 

han convenido participar; los fondos de este programa se están orientando a la formación de alto nivel 

de los profesores y al apoyo al desarrollo de los cuerpos académicos de las instituciones de educación 

superior.  

 

En este sentido se induce también una planeación estratégica con una visión de mediano y largo 

plazo, que pretende lograr la profesionalización y la excelencia académica como una base necesaria para 

garantizar la calidad de la educación superior. Sin embargo, en la base académica persiste una cultura 

premoderna; la mayoría de los académicos aún se encuentran sin vislumbrar los retos que están ya aquí́. 

En este sentido, los fondos invertidos pueden encontrar sustratos de profesores, estudiantes y directivos 

que ven los recursos como un fin, y no como el medio necesario para mejorar el sistema.  

 

Por otro lado, los administradores del sistema educativo se enfrentan a una cultura tradicional que 

no está́ entendiendo que la educación está sometida a exigencias de cambio: se requiere, por supuesto, 

un estudiante distinto, que vea en la educación la oportunidad para formarse y decidir su destino como 

un ciudadano con grandes responsabilidades; ya no es posible pensar que el egreso de una carrera 

garantiza un empleo y conlleva la promoción social; ahora el reto es egresar bien preparado, teniendo los 

elementos para desarrollarse profesionalmente y estar habilitado para aprender de por vida; solo teniendo 

la formación integral será́ posible diseñar e implantar una estrategia para incorporarse exitosamente a , a 

este nuevo sistema social, que han llamado nueva normalidad. 

 

4.4 Estrategias para dar continuidad a la formación académica 

 

La necesidad de crear nuevas estrategias para motivar a los estudiantes al haber entrado de lleno a un 

sistema educativo en línea como sola opción durante el tiempo de pandemia, llevo a los sistemas 

educativos y docentes a buscar estrategias, a utilizar las plataformas existentes y a adentrarse más en la 

utilización y dominio de las mismas mediante capacitaciones, así como la optimización de recursos 

didácticos que permitieron dar seguimiento y alcanzar los objetivos planteados, de modo que los 

estudiantes continuaran con su formación académica lo más eficiente posible para poder lograr las metas 

propuestas, la tarea ha sido desafiante ante el trabajo de la búsqueda para que los estudiantes se sientan 

motivados, ya que la modalidad hibrida se ha ido quedando, no como base pero si como estrategia que 

facilita la comunicación y el que hacer académico. 

 

Los resultados en los niveles de aprendizaje y experiencia de los estudiantes se verán reflejados 

mucho tiempo después, mientras que para quienes han regresado a las aulas el proceso de adaptación 

después del tiempo en línea no ha sido tan crítico junto a la preparación de escenarios en los que se 

pudieran sentir lo más integrados posible. 
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El contacto en línea que se tubo con los estudiantes facilito el proceso de regreso a la modalidad 

presencial, así como el uso de las plataformas ya como recurso didáctico, con menor nivel de estrés y 

mayor dominio del manejo de las plataformas. 

 

4.5 La opinión de los estudiantes 

 

Para conocer más de cerca la situación de los estudiantes se procedió a realizar una encuesta en la que se 

trataban los principales puntos enfocados a las necesidades básicas que manifestaban los estudiantes y 

que al tratar los datos de la encuesta aplicada dieron como resultado los que se muestra en las siguientes 

gráficas. 

 

La predominancia de la falta de herramientas tecnológicas fue la primera en hacerse notar, 

segunda de la falta de recursos para contar con datos en los dispositivos móviles que entro en otras, el 

consumo de datos al tener que estar en las plataformas, las video llamadas que también consumían los 

datos. La conectividad deficiente, originada también por tener que estar varios dispositivos conectados 

al mismo tiempo, y la falta de dominio de las herramientas tecnológicas específicas para el desarrollo 

académico. 

 

Gráfico 4.1 

 

 
                                                                

También se reconocieron las ventajas del trabajo en línea, que después de haberse arriesgado e ir 

descubriendo y manejando las plataformas fueron teniendo dominio de la misma, llevándolos a ver las 

ventajas que estas tienen, no obstante, la resistencia se hacía presente aun con el reconocimiento de las 

ventajas. 

 

Gráfico 4.2 
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En relación a la importancia de poder trabajar de forma presencial y convivir con los compañeros 

de clase se hizo presente de manera significativa, misma que manifestaban al estar reunidos en sesión 

remota. 

 

Gráfico 4.3 

 

 
                                                              

Con respecto a lo manifestado por los estudiantes sobre el trabajo grupal en aula y el contacto con 

sus compañeros fue sobresaliente manifestando la importancia y mayor facilidad de poder trabajar y 

comunicarse fácilmente de forma presencial, así como la convivencia que día con día se va generando. 

 

4.6 El papel del sector docente en la crisis educativa actual 

 

Hemos ido aprendiendo a ver una crisis como una oportunidad de cambio, de reinvención, de replantear 

acciones, procesos, objetivos y con todo esto creando nuevas oportunidades, y visualizar otras que, ya 

estando presentes, pero q no se les había dado la importancia porque se había hecho presente, no se 

habían considerado o se veía muy alejada. Si bien en algunas fuentes encontradas ya se venía analizando 

la importancia de la educación a distancia y el salto que los profesores y estudiantes debían dar, se miraba 

como algo muy lejano, no obstante el momento llegó para quedarse, obligando a hacer cambios y 

adaptaciones, siendo esto el primer desafío al que se han enfrentado profesores y estudiantes que ha dado 

un salto hacia la utilización de diversas plataformas y recursos tecnológicos para continuar con el 

desarrollo de los programas educativos, tal hecho ha mostrado la realidad de las desventajas, económicas, 

culturales y educativas de la sociedad, que paso a paso se han ido presentando, pero que se han abordado 

echando mano de los recursos y estrategias con las que se pueden contar potenciando los recursos con 

los que se cuentan.  

 

Se ha generado un cambio en la percepción de la cultura con la utilización de los recursos 

tecnológicos, potenciando el “aprender a aprender” y la “formación continua” así́ como el aprendizaje 

autodidacta. El hecho de que la educación presencial no pueda hacerse cargo de los nuevos contextos, 

necesidades y demandas, ha generado que la educación a distancia sea el eje protagónico para que las 

instituciones educativas continúen con su labor, mostrando las desventajas y carencias, pero que se han 

ido abordando para darle solución y no se sacrifique la calidad de la educación y se beneficie a los menos 

favorecidos.  

 

4.7 Las desigualdades y la pandemia 

 

La situación por la que atravieso la sociedad global se hizo presente la inclusión que citada por Thomas 

y Loxley (2007, 182), la “inclusión se refiere a una educación global, a la igualdad y a un dominio 

colectivo”. Una educación para todos integra el cómo, dónde, porqué y con qué desempeñan los 

profesores su trabajo para lograr el impacto en los estudiantes. Esto se hizo presente con más fuerza el 

derecho que tienen todas las personas a la educación.  
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Es aquí́ donde podemos notar que la idea que se tiene de inclusión no solo considera a las personas 

que tienen una minusvalía, discapacidad o característica física diferente, son también todas aquellas que 

viven en la pobreza, en lugares alejados a los que es muy difícil que llegue una buena señal de 

conectividad, las que hablan lenguas indígenas, las que viven en zonas remotas, que los hace vulnerables 

que provoca la tendencia a excluirse del sistema educativo.  

 

Todo lo antes mencionado género  que los docentes se enfrenten a diversos desafíos desde ver 

que la mayoría de los estudiantes aún en este tiempo no están en condiciones de cumplir con sus labores 

educativas a lo que Lloyd (2020) aporta datos para mostrar cómo no todos los estudiantes están en 

condiciones de cumplir con sus deberes escolares y concluye que la inequidad histórica en el Sistema 

Educativo Mexicano se vio exacerbada por esta rápida migración de cursos durante el tiempo de 

pandemia.  

 

Es cierto que, en México, los escenarios desiguales que existen con relación a la educación se 

enfatizaron con la pandemia por Covid-19. A partir del estudio con enfoque exploratorio descriptivo en 

torno a la educación de calidad y de la revisión, sistematización y análisis de los resultados de encuestas 

aplicadas a estudiantes de la Universidad Autonomía del Carmen, se observó́, en dicha institución que 

aun con la implementación del plan de continuidad Académica (2021), emitido por el comité́ de 

contingencia institucional, que consistió́ en transitar de modalidad presencial a virtual todos los 

programas educativos, no se logró́ el acceso a la educación al 100% de los estudiantes por diversas 

circunstancias o limitaciones, entre las que identifican la falta de dispositivos o computadoras, los 

problemas de conectividad o incluso problemas ajenos a su persona tales como cortes eléctricos, así́ como 

también en principio la dificultad para adaptarse a la nueva modalidad y desconocimiento del manejo de 

plataformas digitales.  

 

Como parte de las estrategias del plan de continuidad académica en esta institución, se procuró́ la 

atención de forma remota e individual considerando la situación personal de conectividad de todos los 

estudiantes que pertenecen a los diferentes programas educativos, la consigna fue que dicha atención se 

realizara en cualquiera de los medios que tuvieran a su alcance, ya sea a través de la plataforma Microsoft 

teams, que es la principalmente utilizada por la institución o a través de los correos institucionales o por 

el WhatsApp e incluso por redes sociales, para el envío de trabajos o tareas, con la finalidad de que ningún 

estudiante se quedara sin evaluar y por supuesto sin aprender.  

 

De las estrategias inmediatas planteadas por las instituciones educativas para continuar 

manteniendo la calidad en los programas ha sido, dar a todos los profesores y estudiantes la capacitación 

en la utilización adecuada y precisa de las herramientas sobre el uso de plataformas mediante las que se 

ha podido dar seguimiento al proceso educativo, estas mismas se han apegado a las emanadas de la 

Estrategia Nacional Inclusiva de nuestro país.  

 

Se han creado oportunidades para los estudiantes menos favorecidos como la flexibilidad de 

entrega de trabajos mediante diversos medios con tiempos establecidos considerando las situaciones de 

desventaja.  

 

Todos estos cambios han generado un replanteamiento sobre las estrategias pedagógicas y 

didácticas para mantener o en su caso mejorar la calidad de la educación, mismas que día a día se han 

ido aplicando y atendiendo para continuar dando respuesta a las situaciones que se va presentando, en el 

caso particular de la transición a la que nos enfrentamos por la pandemia.  

 

Hoy tenemos el reto de regresar a las aulas de forma presencial, así́ como la implementación de 

la modalidad hibrida y poder consolidar una enseñanza eficaz, dejando de lado esas limitaciones que 

abrieron una brecha educativa en nuestro país y permitiendo reducir las limitaciones al efectivo derecho 

de los estudiantes a una educación de calidad.  
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4.8 Conclusiones 

 

La aparición del COVID 19 generó la emergencia de emigrar del modelo educativo presencial a un 

modelo totalmente en línea, significando un desafío y creando incertidumbre y genero la  necesidad de 

abordar diversas estrategias tecnológicas para continuar dando continuidad a las tareas académicas y 

atención  a los estudiantesante, la situación que en su inicio sería momentanea, pero que se fue alargando 

al paso del tiempo y la gravedad de los acontecimientos fue generando en la población académica 

diversas opiniones, temores, limitantes y complicaciones, en cuanto al manejo de las herramientas 

tecnológicas que los académicos e institución debian emplear como estrategia se fuerón implementando 

según el manejo y dominio de las mismas en lo que se implementaba alguna para unificar a la institución 

y todos los implicados en el proceso educativo, procediendo a la capacitación sobre el manejo de las 

mismas.Los resultados también reportarón un porcentaje mayor de estudiantes que piensaban de forma  

positiva sobre  la situación que se estaba viviendo, significando  esto una fortaleza que facilitó ir 

resolviendo de forma conjunta y  eficiente las necesidades de manejo de las herramientas tecnológicas. 
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Resumen 

 

En el presente capítulo se aborda el tema de la calidad en la educación o calidad educativa del nivel 

superior, desde una perspectiva analítica, descriptiva exploratoria, se plantean elementos fundamentales 

importantes como los factores que influyen así como las metas que se deben establecer en las 

instituciones de educación superior a partir de las estrategias del gobierno, tales como las políticas 

públicas y finalmente la importancia de la gestión que en su momento permita elevar la calidad educativa.  

 

Experiencias, Docentes, Calidad 

 

Abstract 

 

This chapter addresses the issue of quality in education or educational quality of the higher level, from 

an analytical, descriptive, exploratory perspective, important fundamental elements are raised, such as 

the factors that influence as well as the goals that must be established in the institutions. of higher 

education based on government strategies, such as public policies and finally the importance of 

management that in turn allows raising the quality of education. 

 

Teaching, Experiences, Quality 

 

5.1 Introducción 

 

En los últimos años los conceptos de educación de calidad o calidad educacional han estado en el foco 

de debate público y académico, plasmando posturas diversas, incluso opuestas, lo cual ha permeado en 

el estudio e investigación para determinar los factores, elementos y principios que orientan e impactan 

en dicho fenómeno, así como generar estrategias idóneas y acordes con las necesidades actuales. 

 

Por ello consideramos relevante un estudio de tal naturaleza, donde se plantean elementos 

importantes de la calidad educativa en el nivel superior, desde los actores que intervienen, como los 

elementos, factores, y características que involucran el proceso, así como destacar las metas como un 

aspecto fundamental que determinará la calidad en cualquier nivel o institución, así como la relevancia 

de que esas metas sean estratégicas y estén estrechamente vinculadas con la gestión educativa y por 

supuesto las políticas públicas del gobierno. 

 

Es así como desde una perspectiva descriptiva, conceptual y analítica, el presente capítulo muestra 

el estado del arte del objeto de estudio, así como algunos planteamientos que hay que considerar para 

coadyuvar en elevar la calidad a nivel superior.  

 

5.2 La calidad en la enseñanza en la educación superior. Elementos fundamentales 

 

Cuando nos referimos a la educación de calidad, de acuerdo con la agenda 2030, incluye un enfoque 

transformador y holístico, basado en derecho con una perspectiva centrada en la igualdad y la inclusión. 

El logro de la educación para todos que fue impulsado en su momento en términos de cobertura, hoy con 

la agenda 2030 expande sus alcances más allá del acceso, impulsando los logros del aprendizaje, las 

diferentes maneras de acceder al conocimiento, los entornos educativos seguros y saludables, las 

metodologías innovadoras y el enfoque de una educación a lo largo de toda la vida (UNESCO, 2018). 

 

Es importante puntualizar que en los últimos años los conceptos de educación de calidad o calidad 

educacional han estado en el centro del debate público y académico, mostrando posturas diversas e 

incluso opuestas en algunos casos, enfocándose a la gestión de establecimientos o a los resultados de los 

aprendizajes e incluso en algunas posturas más recientes se aboga por un concepto más integral de calidad 

que incluya la valoración espiritual, la artística, la deportiva, entre varias otras, lo anterior ha propiciado 

que no existe una definición única, sin embargo, para efectos de este trabajo nos referiremos a la 

educación de calidad.   

 

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española la definición de calidad es 

propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor o valorarlo 

respecto de otros de su misma especie. RAE (2022) 
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Podemos indicar que cuando hablamos de calidad en la educación nos referimos tanto al 

funcionamiento de las instituciones o centros educativos que permiten tener el control de los procesos 

educativos lo cual involucra la gestión escolar y administrativa, como a los aprendizajes y las 

competencias y habilidades que deben desarrollar los estudiantes, lo que incluye el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas evaluando los resultados esperados. 

 

Es importante considerar que la calidad se establece en trece principios de acuerdo con (Viveros 

2002), a saber: 

 

 Hacer bien las cosas desde la primera vez 

 Satisfacer las necesidades del cliente (tanto interna como externa) 

 Buscar soluciones y no justificar errores 

 Ser optimista a ultranza 

 Tener buen trato con los demás 

 Ser oportuno en el cumplimiento de las tareas 

 Ser puntual 

 Colaborar con amabilidad con los compañeros del equipo de trabajo 

 Aprender a reconocer los errores y procurar enmendarlos 

 Ser humilde para aprender y enseñar a otros 

 Ser ordenado y organizado con las herramientas y equipo de trabajo 

 Ser responsable y generar confianza en los demás 

 Simplificar lo complicado, desburocratizando procesos. 

 

Lo anterior aplica para aspectos más empresariales, sin embargo, podemos llevarlo al ámbito 

educativo, agregando diversas nociones que residen en la calidad, tales como la docencia, investigación 

y gestión, que se hacen depender de varios factores como el tiempo, la especialidad los objetivos, las 

expectativas entre otros. Según (Guzmán J. C. 2011) la calidad es la que logra un aprendizaje profundo 

por parte de los estudiantes y alcanza las metas establecidas para este nivel. 

 

Para poder describir la calidad en el proceso educativo es importante considerar las creencias, 

percepciones, experiencias, significados y valoraciones de los actores educativos asociadas con ese 

concepto. Por actores nos referimos a los estudiantes y profesores, aun cuando los directivos y 

administrativos también contribuyen en el mismo.  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, se trata de una relación de transmisión y recepción o 

aceptación de conocimientos y experiencias entre alumnos y profesores, por tanto, éstos (alumnos y 

profesores) son los factores más concretos y podemos ubicarlos en los factores internos, mismos que se 

pueden clasificar en: factores reales, factores básicos, factores fluidos y factores sólidos. (Yao, F. 2016). 

Hay que mencionar que en la actualidad los sistemas de educación superior a nivel mundial han sido 

sometidos a fuertes presiones para elevar el nivel de calidad en su enseñanza hasta el punto de convertirse 

en su prioridad estratégica (Cid et al., 2009 y Hativa y Goodyear, 2002).  

 

Aun cuando existen diversas definiciones de calidad, de acuerdo con (Malpica, 2012), la única 

definición aceptable de calidad en educación superior es aquélla que se relaciona con la idea de la mejora 

continua, concordamos con la consideración de que lo primordial es mantenerse siempre en constante 

actualización y, por tanto, en continua mejora, ya que el aprendizaje es permanente, debemos tener la 

apertura idónea para considerar que no lo sabemos todo y que cada día estamos aprendiendo, lo cual es 

elemento importante en la calidad de la educación, como concepto inacabado.  

 

5.3 Factores que impactan en la calidad de la educación 

 

Es imprescindible indicar la importancia de descubrir y analizar los factores que afectan la calidad en la 

educación, de ello depende encontrar las soluciones a las problemáticas en la enseñanza y poder 

mejorarla, tal análisis se debe realizar del interior al exterior, por ello es relevante conocer las 

experiencias de los docentes desde su perspectiva.   
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Los factores que afectan o influyen en la educación no existen de forma desordenada, sino más 

bien tienen una existencia lógicamente estructurada, y su afectación es ordenada, teniendo un efecto o 

influencia positiva o negativa.  

 

Podemos indicar que hay factores internos que tienen que ver con los agentes o actores 

educativos, tales como directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, por otra parte, tenemos los 

factores externos que tienen que ver con las dependencias encargadas de la educación en los diversos 

países, tales como Secretaría de educación pública, gobierno nacional entre otras, cuyas 

responsabilidades y obligaciones impactan en el proceso educativo y, por tanto, en la calidad.   

 

Consideramos relevante iniciar con los factores que afectan de manera negativa a la calidad 

educativa, partiendo de los señalados por Braslavsky (2006), de orden interno son: 

 

 El foco de pertinencia personal y social. 

 La convicción, la estima y la autoestima de los involucrados. 

 La fortaleza ética y profesional de los maestros. 

 La capacidad de conducción de los directores e inspectores. 

 El trabajo en equipo dentro de la escuela y de los sistemas educativos. 

 Las alianzas entre las escuelas y los otros agentes educativos. 

 El currículo en todos sus niveles. 

 La pluralidad y calidad de las didácticas. 

 

Y dentro de los factores externos se encuentran: 

 

 La cantidad, calidad y disponibilidad de los recursos. 

 Los mínimos materiales. 

 Los incentivos económicos y culturales. 

 

Si analizamos los factores internos mencionados, la mayoría tienen que ver más con aspectos 

personales e incluso emocionales de los agentes o actores involucrados. 

 

Desde otra perspectiva, los factores que afectan la calidad en la educación tienen que ver con las 

características de las familias de los sujetos en formación, la relación docente/maestro por estudiante 

tanto en términos cualitativos como cuantitativos, el gasto público. El primero es de naturaleza interna y 

el último de naturaleza externa, mientras que el segundo es tanto un factor interno como externo, (Gavira 

y Barrientos, 2001). 

 

Respecto al tema, (Aedo, 1996), refiere solo a un elemento o factor interno y el resto, externos, 

tales como: los actores de la gestión educativa (docentes, directores) que inciden en el sistema 

organizacional de las instituciones educativas, las pruebas externas, las relaciones institucionales, la 

infraestructura, los recursos y los medios de los establecimientos educativos, así como la inversión 

pública.  

 

Por otro lado, en el estudio de (Sarramona, 2004), indica como los factores de la calidad en la 

educación, pueden variar de un contexto a otro, entre los aspectos que se resaltan dentro de este estudio 

son las habilidades y competencias desarrolladas en el ámbito de la lectoescritura, las matemáticas y las 

ciencias, los cuales se pueden categorizar como factores internos. 

 

Por su parte la (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2002), plantea los 

indicadores de la calidad en la educación a partir de cuatro factores decisivos, Resultados de aprendizaje, 

recursos económicos y humanos, acceso a la educación, participación y promoción, contexto pedagógico 

y organización escolar, tales indicadores, aun cuando no sean aplicables a un contexto o ámbito local de 

forma completa, permiten reconocer las deficiencias y oportunidades de la labor educativa.  

 

Con lo anterior, podemos observar que los factores que impactan en la calidad de la educación 

son variables y dependen de diversos contextos o escenarios, sin embargo, hay aspectos que coinciden 

en que no son generales ni aplicables a todas las instituciones, sin embargo, consideramos que un 

elemento importante para evaluar la calidad son las metas que cada institución se plantee, tal aspecto se 

indica en el siguiente apartado de forma más detallada. 
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5.4 Metas de aprendizaje en el nivel superior 

 

Para poder evaluar la calidad en la educación, es menester considerar las metas que se plantean, ya que 

de eso dependerá que se cumpla cierto nivel de calidad.   

 

Es destacable que existen diversas instituciones interesadas en la calidad de la educación a nivel 

internacional, en el caso de nuestro país existe el Centro Nacional de Evaluación de la Educación 

Superior (CENEVAL), por ello se ha observado que en países latinoamericanos se han generado 

programas gubernamentales a través de políticas y proyectos encaminados a mejorar la calidad en la 

educación, por lo que los sistemas educativos han experimentado un notable desarrollo, tanto en países 

con cierta trayectoria en evaluación de sistemas educativos, como en otros con menor experiencia que se 

han incorporado de manera progresiva.  

 

En este orden de ideas también la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

Ciencia y Cultura ha presentado documentos en torno a la educación de calidad, equidad y desarrollo 

sostenible se insiste en el papel que debe asumir la educación superior como conductor de la renovación 

de todo sistema educativo, asimismo, afirma que la calidad y la diversificación de la educación superior 

se constituye en la fuerza motriz del desarrollo de las personas y las naciones, es decir, en otras palabras, 

la educación siempre será determinante para el desarrollo de todas las personas, por tanto, debe ser una 

preocupación de todos los gobiernos y por consiguiente, tiene una estrecha vinculación con un elemento 

que ya hemos mencionado, la gestión educativa, misma que se plantea líneas posteriores.  

 

Ahora bien, a que nos referimos con metas educativas, en primer término, es menester definir que 

es una meta, se considera que es el fin al que se dirigen las acciones o deseos de alguien según la RAE, 

lo que interpretamos como el destino al que se quiere llegar, para lo cual deben plantearse objetivos o 

acciones que permitan lograrlo.  

 

En el ámbito académico se refieren a un evento futuro hacia el cual se dirigen esfuerzos, son 

declaraciones generales acerca de lo que se espera que los estudiantes logren al finalizar un curso, un 

programa educativo, es decir, el blanco al que se apunta o lo que se pretende lograr.  

 

Es preciso indicar que las metas tienen un alcance general, incluyen todos los aspectos relevantes, 

proveen una dirección global para el programa o curso, toman tiempo en completarse, deben simples y 

concisas ya que propiciarán su cumplimiento.  

 

Por cuanto a las metas que a nivel nacional e internacional se han planteado en el ámbito 

educativo, el acceso a la educación en igualdad de condiciones, sin discriminación como parte de un 

derecho humano, lo cual de acuerdo con cifras de la OCDE, del Banco Mundial, entre otros, muestran 

que a nivel internacional los esfuerzos han sido insuficientes ya que 1 de cada 3 jóvenes tienen acceso a 

la educación superior, desigualdad que se incrementa según los niveles de ingreso, lo anterior muestra 

una problemática real existente que desde nuestro punto de vista se requiere atender las causas 

estructurales tales como la pobreza, la inequidad de género y la educación de los padres, esto nos lleva a 

la necesidad de establecer políticas públicas y acciones entorno a esas problemáticas que sin duda 

incidirán en las metas educativas.      

 

5.4 Importancia de la gestión educativa en la calidad  

 

Hablar de gestión hace referencia a trámites, acciones, operaciones que se efectúan para conseguir o 

resolver algo, en el caso de negocio, instituciones o empresas la gestión se refiere al conjunto de 

operaciones que se realizan para dirigir y administrarlo.  

 

Tratándose de gestión educativa, se puede definir desde diversas perspectivas, de acuerdo con 

(Martínez, 2012), es la capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los 

sistemas, el estilo de liderazgo, las capacidades, la gente, y los objetivos de la organización, así como la 

capacidad de articular los recursos que se dispone a manera de lograr lo que se desea. 
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Por su parte, (Díaz y Delgado 2014) afirman que la gestión educativa es un proceso sistémico que 

da sentido a las acciones administrativas en el ámbito escolar, con el fin de mejorar las organizaciones, 

las personas que las integran y sus propuestas o proyectos educativos, se desarrolla y ejecuta mediante 

planes, programas y proyectos que optimizan recursos, que generan procesos participativos en beneficio 

de la comunidad.  

 

La gestión educativa se entiende también como una disciplina que aspira a fortalecer el 

desempeño de los planteles e instituciones educativos en un país determinado mediante la aplicación de 

técnicas, instrumentos y conocimientos, por lo que podemos entender que se trata de un proceso integrado 

por estrategias y acciones que intervienen en el sistema educativo para mejorar sus diversas etapas.  

 

Entendiendo así a la gestión educativa, es necesario precisar que puede clasificarse de la siguiente 

manera: 

 

 Gestión directiva 

 Gestión pedagógica o académica 

 Gestión financiera y administrativa 

 Gestión de la comunidad 

 

La gestión directiva es la encargada de coordinar las acciones en torno a las necesidades de la 

institución, así como de ejercer liderazgo y control administrativo en el plantel. 

 

Por cuanto, a la gestión pedagógica o académica, corresponde a la planta docente de la institución, 

encargada del proceso de enseñanza-aprendizaje, por supuesto tiene que ver directamente con la 

planeación, organización, actualización y desarrollo del currículo o planes de estudio, considerando los 

conocimientos, trabajo colegiado, necesidades sociales entre otros, así como también se encarga de los 

procesos de evaluación correspondientes. 

 

Respecto a la gestión financiera y administrativa, a este rubro corresponde el manejo y control 

del registro del alumnado o matrícula de la institución de acuerdo al programa educativo, así como a la 

prestación de servicios básicos y complementarios a partir de la gestión de recursos humanos y capitales, 

lo cual tiene relación con el ámbito normativo o legal y el inventario de bienes. 

 

Al referirnos a la gestión de la comunidad, esto tiene que ver con la relación del acto educativo 

en su vinculación con la sociedad, mediante la promoción de la participación ciudadana, planes de 

intercambio, estímulo al investigador, fomento del crecimiento profesional y otros aspectos 

concernientes a la comunidad educativa ya que finalmente la educación va dirigida a los individuos como 

miembros de una sociedad en la que interactúan y se relacionan, de manera armoniosa y pacífica.  

 

Ahora bien, así entendida la gestión educativa, consideramos de suma importancia para la calidad 

educativa en toda institución, ya que representa uno de los mayores retos principalmente la apertura a un 

cambio de paradigma respecto a la percepción que se tiene de la escuela y la importancia de cada uno de 

los pilares como parte de la institución. 

 

En términos generales se considera que una institución educativa es una comunidad, sin embargo, 

no siempre se le atribuye la misma importancia a cada uno de sus miembros, tal como un engranaje de 

una máquina, una institución educativa, así como un sistema educativo requiere que cada elemento, 

miembro o integrante funcione de manera idónea para que marche o se desarrolle de forma eficaz. 

 

De lo anterior se desprende que la gestión educativa no solo compete a las autoridades, gobierno 

o directivos de las instituciones educativas, sino que corresponde a todos los involucrados en el proceso, 

desde los docentes, directivos, administrativos, intendentes, gobierno (a través de sus dependencias), la 

comunidad (estudiantes, padres de familia y sociedad civil) cada uno desde sus respectivas áreas y 

funciones, ya que la gestión no solo es la búsqueda de condiciones idóneas, recursos materiales, 

económicos, infraestructura, manejo, tratamiento de datos e información, sino también se enfoca a los 

recursos humanos, como agentes o actores dentro del proceso de enseñanza aprendizaje o proceso 

educativo.  
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5.5 Conclusiones  

 

Al hablar de calidad educativa, es importante considerar los elementos fundamentales que se involucran 

en el proceso, es decir, los actores que intervienen, desde el aspecto de la gestión escolar como 

administrativa, así como los aprendizajes, valores y principios que se aplican, además de considerar que 

la calidad en la educación incluye un enfoque transformador y holístico, basado en derecho con una 

perspectiva centrada en la igualdad y la inclusión. 

 

En el presente estudio se indica que existen diversos factores que intervienen en la calidad 

educativa, de acuerdo con diversos autores, desde diversas posturas o corrientes, sin embargo, 

consideramos que muchos convergen en que no existe un solo factor determinante para elevar la calidad 

por lo que se debe trabajar en conjunto para lograr una sinergia. 

 

Se plantea que para lograr la calidad en la educación en cualquier nivel educativo y en particular 

en el superior, se requieren metas específicas que van de la mano con estrategias y políticas públicas, sin 

embargo, consideramos que antes de establecer o generar dichas políticas habría que trabajar en los 

problemas estructurales que dan origen a la baja o mala calidad en el ámbito educativo, tales como la 

pobreza, la corrupción entre otros. 

 

Derivado de ello se desprende otro elemento importante como es la gestión, misma que se agrupa 

en cuatro sub bloques tales como la Gestión directiva, Gestión pedagógica o académica, Gestión 

financiera y administrativa y finalmente la Gestión de la comunidad, mismos que impactan en la calidad 

educativa de cualquier nivel, no solo en México, sino en cualquier país. 
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Resumen 

 

El presente capítulo pretende mostrar un breve análisis desde un aspecto descriptivo, acerca de las 

medidas y estrategias tomadas por el gobierno mexicano frente a la declaratoria de pandemia por 

COVID-19, el enfoque principal es el sector educativo, sin embargo, las políticas aplicadas en el sector 

salud, económico y social son determinantes para el tema que nos ocupa, por ello se realizó una revisión 

en fuentes confiables y en datos estadísticos emitidos por organismos internacionales como respaldo para 

el análisis, para llegar a ciertas conclusiones y estar en condiciones de aportar propuestas que puedan 

impactar en el sector educativo.  

 

Análisis, Medidas, Gobierno, Pandemia 

 

Abstract 

 

This chapter intends to show a brief analysis from a descriptive aspect, about the measures and strategies 

taken by the Mexican government in response to the declaration of a pandemic by COVID-19, the main 

focus is the education sector, however, the policies applied in the health, economic and social sector are 

determinant for the subject at hand, for this reason a review was carried out in reliable sources and in 

statistical data issued by international organizations as support for the analysis, to reach certain 

conclusions and be in a position to contribute proposals that may impact the education sector. 

 

Analysis, Measures, Government, Quality 

 

6.1 Introducción 

 

En este capítulo se muestra un breve análisis de las estrategias y medidas tomadas por el gobierno 

mexicano a partir de la declaratoria de pandemia a nivel mundial en diversos rubros, enfatizando en el 

ámbito educativo, a través de la revisión de diversas fuentes confiables, estudios realizados y estadísticas 

oficiales con la finalidad de mostrar un panorama no solo a nivel nacional sino internacional en torno a 

la acción por parte del gobierno, tanto en el sector salud, como en el económico, social y en el educativo, 

con la finalidad de identificar los aciertos y las áreas de oportunidad como parte de la evaluación 

necesaria a las acciones gubernamentales, mismas que impactan en la sociedad, por lo que son 

legitimadas o no por la propia sociedad. 

 

Dentro del presente estudio, se pretende no solo identificar estas estrategias y políticas públicas 

que debieron aplicarse, siguiendo las indicaciones de organismos internacionales para enfrentar la 

situación vivida y con ello determinar los efectos de las medidas que no se aplicaron de manera adecuada 

o en el peor de los casos, las que no se aplicaron por parte del gobierno mexicano, lo anterior como 

referente para futuras situaciones.  

 

Este capítulo está estructurado en tres apartados, en primer término, abordamos de manera breve 

las medidas y estrategias tomadas por los gobiernos a nivel mundial a consecuencia de la emergencia 

sanitaria, el segundo apartado se enfoca al impacto en el ámbito educativo y finalmente acotamos el 

análisis de dichas medidas en nuestro país, de manera descriptiva y con la intención de hacer algunas 

propuestas en torno al ámbito educativo.   

 

6.2 Medidas y estrategias implementadas por los gobiernos a nivel mundial a consecuencia de la 

emergencia sanitaria por COVID-19 

 

En retrospectiva, luego de haber vivido dos años a partir de la declaratoria de una pandemia por COVID 

19, por parte de la ONU, habiendo detectado en la ciudad de Whuan, China un virus al que se le denominó 

coronavirus o COVID 19, ya que fue en diciembre de 2019, expandiéndose en el resto del mundo en el 

2020, como un virus respiratorio, cuyos síntomas en principio muy similares a una gripe, dolor en las 

articulaciones, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, fiebre, ardor de garganta, complicándose con tos, 

dolor en el pecho y espalda, fatiga, dificultad para respirar, complicaciones digestivas, pérdida del olfato 

y del gusto, entre otros, y en los casos más complejos, muchas personas fueron internadas en clínicas 

médicas y en razón de ser un padecimiento nuevo no existían tratamientos específicos, por lo que el 

riesgo principal era la baja oxigenación y la necesidad de intubación de los pacientes, lo que 

desafortunadamente no todos los organismos soportaron y muchos perdieron la vida. 
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En principio fallecieron adultos mayores que además tenían otros padecimientos que complicaron 

su recuperación, posteriormente, personas más jóvenes se contagiaron y fallecieron, aunado a lo anterior, 

es relevante mencionar que no se contaba con una vacuna contra dicho virus, fue hasta finales del 2020 

que la OMS, después del análisis costo/beneficio aprobó y validó la aplicación de la vacuna 

Pfizer/BioNtech, tomando en cuenta la opinión de expertos, se estableció que la vacuna cumplía con los 

criterios imprescindibles de seguridad y eficacia contemplados por la OMS y que los beneficios de su 

uso para hacer frente a la COVID-19 compensaban los posibles riesgos, por lo que se inició su aplicación 

en todo el mundo, lo cual permitió poco a poco protección de la población aunada a la inmunidad de 

rebaño, que consiste en que en algún momento toda la población se haya contagiado.  

 

El impacto más fuerte fue en el sector salud ya que fue evidente la falta de cobertura de los casos 

graves lo que contribuyó en el incremento de los fallecimientos, sin embargo, a partir de la aplicación de 

las vacunas, mismas que a partir del 2021 se empezaron a aplicar, a continuación, se enlistan como 

referencia: 

 

 Oxford/AstraZeneca, 16 de febrero de 2021. 

 Ad26.CoV2.S de Janssen, 12 de marzo de 2021. 

 La vacuna de Moderna contra la COVID-19 (ARNm-1273), 30 de abril de 2021. 

 La vacuna de Sinopharm contra la COVID-19, 7 de mayo de 2021. 

 La vacuna CoronaVac de Sinovac , 1 de junio de 2021. 

 La vacuna BBV152 (Covaxin) de Bharat Biotech, 3 de noviembre de 2021. 

 La vacuna Covavax- en inglés, 17 de diciembre de 2021 

 La vacuna Nuvaxovid- en inglés, 20 de diciembre de 2021 

 

Al inicio de la pandemia, en el sector salud se crearon diversas instalaciones médicas de carácter 

provisional y se instrumentó el apoyo universal para la población afectada mediante una amplia cadena 

de hospitales privados, se contrató a 585 médicos cubanos por parte del Instituto de Salud para el 

bienestar INSABI, para atender los casos de covid en todo el país, también se amplió el número de camas 

para hospitalización general y se dotó a los hospitales de una cantidad limitada de respiradores 

artificiales, se fomentaron acciones de higiene, prevención y aislamiento de la población, de igual manera 

se compraron miles de mascarillas, dando especial protección a los trabajadores del sector salud, la 

Guardia Nacional, las secretarias de Marina y Defensa Nacional.   

 

Aunado a la afectación de la población y a las pérdidas humanas, podemos afirmar que en la 

actualidad muchas personas sobrevivieron al virus, ya que al contagiarse se contrajeron anticuerpos y 

defensas incluso sin la aplicación de la vacuna, posteriormente la misma reforzó la inmunidad, pero 

también se ha observado que el virus deja secuelas diversas en la población, desde problemas en las vías 

respiratorias, afectación pulmonar crónica, pérdida de cabello, trastornos hormonales en mujeres e 

incluso se observó que deja a la vista algún otro padecimiento del que no se tenía conocimiento, aunque 

esto no ha sido comprobado científicamente, entre otras secuelas. 

 

En todo el mundo se experimentaron diferentes situaciones, desde la angustia, incertidumbre, el 

miedo a lo desconocido, a la enfermedad, a la muerte, hasta la tristeza y dolor por la pérdida de seres 

queridos, amistades y compañeros, incluso la depresión, ansiedad por el encierro, al enfrentar cambios 

en la vida, a la falta de contacto social, todo ello nos llevó a entender la nueva realidad en muchos 

aspectos, desde la interacción en familia, como en el ámbito social, escolar, laboral entre otros.  

 

Como sabemos, las medidas tomadas por los diferentes gobiernos de los países del mundo ante 

la emergencia sanitaria fueron diversas en materia de migración y tránsito internacional para reducir los 

contagios, en algunos, se restringió el acceso, en otras se limitó y establecieron protocolos muy estrictos 

para ingresar o cruzar las fronteras, hasta en tanto no se tuviera mayor estabilidad o control con los 

contagios, todas esas medidas tales como el uso de cubre bocas obligatorio, lavado de manos, uso de gel 

antibacterial, han ido disminuyendo conforme se ha logrado la inmunidad de rebaño. 

 

En el sector público, privado y social, se tomó como medida la suspensión de las actividades no 

esenciales en nuestro país, a partir del 30 de marzo de 2020. En los sectores esenciales se recomendó no 

realizar reuniones de más de 50 personas y siempre aplicarse medidas sanitarias básicas de higiene, 

prevención y sana distancia. 

https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/the-j-j-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/the-moderna-covid-19-mrna-1273-vaccine-what-you-need-to-know?gclid=EAIaIQobChMIk8OkwKzV9AIVwUQrCh0zXAXQEAAYASAAEgKJ6_D_BwE
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/the-sinopharm-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know?fbclid=IwAR3RvGXe9hS4WeqOG0gPb2D8bemCaCvC97pARrLoFLPh1ToHMBlpfafRa_I
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/the-bharat-biotech-bbv152-covaxin-vaccine-against-covid-19-what-you-need-to-know
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-novavax-vaccine-against-covid-19-what-you-need-to-know
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-novavax-vaccine-against-covid-19-what-you-need-to-know
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Otra medida tomada por el gobierno mexicano fue exhortar a toda la población residente en el 

territorio nacional a cumplir resguardo domiciliario corresponsable (limitación voluntaria de movilidad). 

El resguardo domiciliario se aplicó de manera estricta a toda persona mayor de 60 años, mujeres 

embarazadas y personas con enfermedades crónicas o autoinmunes. 

 

La Secretaría de la Salud en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Economía a partir del 

30 de abril de 2020 emitieron lineamientos para la reanudación escalonada de las actividades, asimismo 

se postergaron todos los censos y encuestas. 

 

Otro aspecto importante que debe considerarse dentro de este análisis son las medidas o 

estrategias comunicativas tomadas por nuestro gobierno y el impacto de las redes sociales y medios de 

comunicación en la era digital y del conocimiento que vivimos, ya que en ocasiones la información falsa 

o fake news como le han llamado en la actualidad, generó incertidumbre, miedo y alarma en la población, 

a consecuencia de enfrentarse a un fenómeno desconocido y al encontrarse resguardados en sus hogares, 

la información difundida era determinante para tener conocimiento de la situación actual, por tanto el 

papel de los medios de comunicación fue primordial para la población, ya que los ciudadanos tienen 

derecho a ser informados verazmente por las autoridades sobre la magnitud de alguna amenaza y las 

mejores formas de protegerse de ella, lo cual tiene que ver con una buena gobernanza y resulta esencial 

en una crisis.  

 

Pues bien, en nuestro país, como en muchos más, se tomaron medidas materiales, organizativas 

y financieras para atender la pandemia, así como estrategias de comunicación eficaz que respaldaron esas 

medidas, de acuerdo con la opinión de algunos ciudadanos, la estrategia de comunicación gubernamental 

se convirtió en un proceso confuso, incoherente, poco claro sobre la gravedad de la amenaza, abusando 

de explicaciones técnicas o políticas, manejos discrecionales de datos y, con discordancias graves entre 

las mismas autoridades y los expertos técnicos. En síntesis, dicho modelo de comunicación de la 

izquierda de la Cuarta Transformación antepuso los intereses políticos de defensa de la imagen 

gubernamental, sobre la prioridad de la conservación de la vida de los ciudadanos conduciendo al país a 

un enorme escenario catastrófico de salud colectiva, Esteinou Madrid, J, (2021). 

 

En el mismo rubro comunicativo se estableció un semáforo epidemiológico que marcaba con 

colores las fases de evolución del contagio y se estableció una conferencia vespertina para informar sobre 

la situación. Por cuanto, a las estrategias comunicativas, el modelo debió basarse en ciertos 

requerimientos operativos institucionales procurando la claridad, concisión, consistencia, coherencia y 

credibilidad para orientar y dar certidumbre a los ciudadanos ante la crisis que se vivió, sin embargo, 

contrario a ello, el proyecto de comunicación oficial produjo diversas contradicciones y errores graves 

que debilitaron los programas estatales en el ámbito epidemiológico, ocasionando confusión, desgaste 

psicoemocional y pérdida de vidas humanas, esto fue evidente en repetidas ocasiones con la actuación 

del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López Gatell subestimó la 

gravedad de la pandemia, Esteinou Madrid, J, (2021), dentro de la política comunicativa de 

gobernabilidad sanitaria, en las que, desde el punto de vista de algunos expertos, a través de las 

conferencias verpertinas diarias se tensionaron los discursos políticos y científicos y al mismo tiempo se 

construyó una narrativa tendiente a generar consenso y legitimar las medidas sanitarias del gobierno 

federal, mismas que fueron cuestionadas por la opinión pública como laxas y poco eficientes, Rubinstein, 

Iván F. (2022).   

 

Se cuestionó por parte de la sociedad que los datos que presentaba el gobierno respecto a los 

decesos a nivel nacional y por estados no eran confiables ya que no correspondían con la realidad, sin 

embargo, considerando que no todos los decesos se reportaban de manera inmediata por parte de las 

instituciones de salud pública o privadas, ya que ocurría con frecuencia que los enfermos no se realizaban 

la prueba COVID y no eran tratados médicamente sino que permanecían en sus hogares, esto pudo 

complicar el registro correcto. 

 

Todas esas medidas debieron aplicarse en estricto apego y respeto a los derechos humanos, en 

este orden de ideas, es importante señalar que más allá del impacto en la salud de la población como un 

derecho humano fundamental, otro sector sumamente importante es el educativo del cual deriva el 

derecho a la educación, que es el que nos compete en el presente estudio y se abordará en el siguiente 

apartado. 
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Si consideramos que los derechos humanos tienen el mismo orden de prioridad, con las medidas 

tomadas por el gobierno, se priorizó el derecho a la salud ante la declaración de emergencia sanitaria por 

la pandemia, lo cual es aceptable; sin embargo, existen otros derechos tales como la educación que todos 

los gobiernos del mundo debieron ponderar y por consiguiente plantear estrategias idóneas a fin de no 

vulnerar ese derecho a todos los estudiantes en todos los niveles educativos sin distinción de ninguna 

naturaleza. 

 

6.3 El impacto del sector educativo  

 

Aun cuando no se ha declarado concluida la pandemia de manera oficial, consideramos que después de 

dos años aproximadamente, estamos en condiciones de analizar el impacto que ha tenido en el sector 

educativo. 

 

Partimos indicando algunos datos estadísticos, a partir de la UNESCO, donde indica que 

aproximadamente 861.7 millones de niños y jóvenes en 119 países enfrentaron la pandemia y fue 

necesario adaptarse a la educación en casa. En México se puso en marcha el programa Aprende en casa, 

priorizando el derecho a la salud, pero también haciendo valer el derecho a la educación de todos los 

estudiantes, como resultado de acuerdos tomados a través de la Secretaria de Educación Pública, con el 

objetivo de compensar y reforzar el aprendizaje y enseñanza del ciclo escolar 2019-2020, tal programa 

se desarrolló a través de televisión para que tuvieran acceso todos los estudiantes, sobre todo a nivel 

básico y en escuelas públicas, ya que en instituciones privadas se implementó el uso de plataformas 

digitales como Google/classroom, zoom, blue jeans, Microsoft teams, para lo cual fue necesario la 

capacitación previa al cuerpo docente en diversas instituciones. 

 

Con relación a dicho programa se generaron una serie de cuestionamientos en torno a las 

desigualdades en el acceso, de acuerdo con el Foro Económico Mundial según el cual el porcentaje de 

acceso a la red mundial de la población es del 60%, (World Economic Mundial, 2019), en el caso de 

nuestro país en principio se observó esa desigualdad y vulnerabilidad de ciertos grupos de la población 

que no contaban con televisión para presenciar las clases, alrededor de un 10% de los hogares mexicanos 

aproximadamente, por cuanto a la dispositivos tecnológicos o digitales, como computadoras, celulares 

entre otros, tampoco hay acceso total, ya que se observó que un porcentaje de hasta el 50% de la 

población, sobre todo en zonas rurales se vieron afectados, ya que incluso no tenían acceso a internet 

para poder conectarse a sus clases virtuales, lo cual generó inconformidad y descontento por la 

desigualdad existente. 

 

Desde la perspectiva académica implicó un gran reto el transitar de la modalidad presencial a la 

virtual de forma inmediata, ya que no se contaba, en principio con las habilidades en el manejo de 

dispositivos y plataformas digitales aunado a que todos los programas educativos estaban diseñados para 

las clases en la modalidad presencial, sin embargo, se debía priorizar el derecho a la educación de todos 

los estudiantes en los diversos niveles educativos, por ello se inició en la mayoría de las instituciones con 

la capacitación de los profesores para impartir las clases de forma virtual, lo cual fue de gran apoyo para 

realizar la transición, actualmente podemos afirmar que esa experiencia favoreció la comunicación y 

permitió la continuidad de las clases. 

 

Es importante indicar, como ya lo hemos señalado en líneas anteriores que los sujetos educativos 

no se encontraban en igualdad de condiciones para acceder a la educación virtual en el momento de la 

declaración de la pandemia, en cuanto ubicación geográfica, recursos económicos, recursos tecnológicos, 

capacitación y experiencia en el uso de la tecnología de la información y la comunicación. 

 

Es una realidad que independientemente de un alto o bajo nivel educativo en los diferentes países 

del mundo, nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia, ni el gobierno, ni la autoridad educativa 

y por supuesto los docentes y mucho menos los estudiantes previeron tal situación, resulto un reto el 

manejo de las tecnologías de la información, los dispositivos digitales, plataformas e incluso redes 

sociales fueron de utilidad para tal fin, sin duda, con el paso del tiempo se fueron haciendo parte de la 

vida cotidiana ya que de forma paulatina se fue dando la transición y por lo tanto adaptación social.  
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No es posible estimar con precisión el número de clases en todos los países una vez declarada la 

pandemia, si bien, se presentaron periodos vacacionales y los reajustes que algunos gobiernos realizaron 

en sus calendarios escolares para reponer y retomar la enseñanza, muchos de los países miembros de la 

Organización de Cooperación de Desarrollo Económico empezaron a utilizar como herramienta las 

plataformas digitales, en otros países utilizaron las transmisiones por televisión, en algunos países se 

activaron otros mecanismos de apoyo para los estudiantes, por ejemplo en nuestro país se activó el 

servicio telefónico “Tu maestro en línea”, el cual ofrece asesoría especializada a los estudiantes (OCDE, 

2020).  

 

Muchas medidas se adoptaron gestionando los riesgos y compensaciones, tomando en cuenta los 

protocolos claros respecto a las medidas de distanciamiento físico, tanto por el cuidado de estudiantes 

como de docentes y administrativos, como seres humanos, todos deben gozar del derecho a la salud.  

 

Con todo este panorama de lo que se ha realizado en torno a las medidas y estrategias tomadas 

por todos los gobiernos del mundo, es importante señalar que la pandemia es un llamado a renovar el 

compromiso con los objetivos estratégicos de desarrollo sostenible, uno de los más importantes es 

garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la educación y a triunfar en su vida profesional, 

sobre todo que tengan oportunidad de desarrollar competencias, conocimientos, actitudes y valores.  

Es posible indicar algunos aspectos que se han considerado afectados en el ámbito educativo durante la 

pandemia, como son:  

 

 El retroceso en el aprendizaje. 5 de cada 10 niños consideran que aprenden poco en clases 

virtuales, entre otros aspectos por la falta de acceso a internet, porque no hay retroalimentación 

adecuada y no comprenden las tareas, así como por la falta de apoyo en casa. 

 Dificultad para acceder a recursos educativos, ya que no fue posible la entrega de los insumos y 

recursos didácticos, así como la falta de asesorías 

 Incertidumbre por el regreso a la escuela, lo cual repercutió en trastornos emocionales como 

ansiedad, depresión entre otros 

 Deserción escolar e impacto económico, de acuerdo con el INEGI en México 5 millones de 

estudiantes quedaron fuera de la escuela, principalmente por falta de recursos económicos, lo que 

repercute en otros problemas como el incremento del riesgo de trabajo infantil, abandono escolar, 

matrimonio infantil y otras formas de abuso, (Save the children, 2021). 

 

6.4 Análisis de las medidas adoptadas por el gobierno mexicano en materia educativa 

 

Para iniciar este apartado es relevante indicar que, frente a un fenómeno de pandemia global, las medidas 

y estrategias tomadas por los diferentes gobiernos, si bien es cierto, nos afectó de diversas formas, 

independientemente de los decesos, inevitables, hasta cierto punto, algunos países se han desempeñado 

mejor que otros, mucho tiene que ver las políticas del gobierno y es importante identificar lo que marcó 

la diferencia y analizar las lecciones que se pueden aprender de ello.  

 

Datos importantes que debemos mencionar con el impacto de la pandemia en el mes de abril y 

junio de 2020 son los siguientes: 

 

 La economía cayó de un 8 a 12%. 

 El turismo, el transporte y el consumo en restaurantes o servicios de comida rápida descendió 

entre 60 y 70%.  

 La planta laboral perdió poco más de 1.1 millones de empleos formales y una reducción de 5.4% 

de todos los empleos oficiales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

concentrándose desproporcionadamente en los trabajadores de bajos niveles de ingreso. 

 

Para este análisis es de considerarse la buena gobernanza que implica capacidad de formular y 

hacer cumplir las reglas y políticas en beneficio del público (Fukuyama, 2013, Holmberg, et.al, 2009), 

es este aspecto se puede indicar que es fundamental el liderazgo eficaz que va de la mano de la fortaleza 

institucional, lo cual en un momento determinado permite el acceso a recursos y la toma de decisiones 

pertinentes y adecuadas para la situación que se presenta, esto con relación a la pandemia que 

enfrentamos y en particular tratándose del tema de la educación. 
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En general se observó algunas deficiencias importantes en la toma de decisiones por los líderes 

políticos, lo que puede influir fuertemente en los resultados de las políticas y estrategias que se 

implementaron, cuyas consecuencias se engloban en fallas en la evaluación de riesgos, el diseño de las 

políticas y la adaptación de las mismas a medida que cambiaron las circunstancias de la pandemia, 

invalidando suposiciones iniciales, resultando infructuosas las estrategias adoptadas, de acuerdo con la 

evaluación de (UCSF, 2021), se identificaron las siguientes fallas en el proceso de toma de decisiones y 

el modelo para la gestión de la emergencia: 

 

 Excesiva concentración de autoridad y capacidad para tomar decisiones sobre el manejo de la 

pandemia en una sola unidad de gobierno dentro del poder ejecutivo.  

 

 Insuficiente deliberación de dichas decisiones y marginación de los órganos colegiados relevantes 

responsables de la política sanitaria.  

 

 No se sometieron decisiones clave de salud pública a supervisión independiente y consulta de 

expertos.  

 

 No se implementaron mecanismos efectivos para la revisión constante de la evidencia científica 

emergente. Esto era particularmente importante dados los altos niveles de incertidumbre, y para 

asegurar la adaptación oportuna de las políticas a medida que evolucionaba el conocimiento sobre 

el nuevo virus.  

 

 Politización de aspectos técnicos de la evaluación de riesgos, planificación e implementación, 

facilitada por la falta de autonomía de importantes instituciones de salud y por un proceso más 

amplio de erosión institucional en el aparato burocrático. 

 

 Marginación de organismos científicos y universidades, organizaciones de la sociedad civil y el 

sector privado en varios aspectos de la respuesta a la pandemia, con la excepción parcial de la 

reconversión hospitalaria y la prestación de servicios de salud 

 

 Falta de dispositivos institucionales y voluntad política para facilitar la acción coordinada y 

concertada entre niveles de gobierno en el sistema federal de México. (UCSF, 2021).   

 

La situación vivida tras la pandemia, ha permitido entre otros aspectos, la reevaluación de los 

procesos, de los métodos implementados, de las estrategias que se llevaron a cabo en el sector educativo, 

esto desde el punto de vista administrativo-académico-gubernamental, pero hay un elemento importante 

que se puede observar es el impacto en el sector económico que a largo plazo se hará presente en los 

estudiantes que vivieron este proceso, en su desempeño profesional. 

 

Cabe mencionar que todas las medidas y estrategias tomadas por el gobierno mexicano reveló 

problemas, deficiencias, diferencias y carencias sociales en diversos aspectos, si bien, para la toma de 

decisiones gubernamentales, fue necesario identificar la magnitud de los componentes del problema, 

encontrar las combinaciones de instrumentos mas eficientes, utilizar criterios basados en valores, 

predecir el resultado de cada solución factible, identificar sus efectos en los grupos de población y de ahí 

recomendar un curso de acción o conjunto de acciones, pero es fundamental comprender que las 

estrategias deben ser acordes con la situación y condiciones particulares de cada país.  

 

La opinión ciudadana es importante en la toma de decisiones para su legitimación, ya que al 

tomarse en cuenta a la sociedad eso dependerá de que las medidas sean cumplidas y asimismo, es una 

forma en la que la sociedad evalúa las políticas públicas del gobierno.  

 

Es dable indicar que las medidas en materia educativa, van de la mano de las estrategias en el 

ámbito de la salud, en el económico y en el social, es decir, todas ellas se encaminan a lograr los 

resultados deseados para la población frente al estado de emergencia, a continuación, mencionamos 

algunas estrategias deseables de acuerdo a organismos internacionales en el plano económico y social, 

mismas que debieron aplicarse y no en todos los casos se aplicaron tales como:   
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 Apoyo a medianas y pequeñas empresas con recursos para solventar la situación de parálisis  

 Identificar a la población que perdió su empleo 

 Generar mecanismos de financiamiento 

 Crear nuevos empleos 

 Programas a bajo costo para las personas con bajos ingresos  

 Identificar a los sectores más vulnerables 

 Garantizar que las familias cubran con sus necesidades básicas de alimentación 

 Otorgar seguros de desempleo  

 Garantizar una renta básica ciudadana (Navarro A. 2021) 

 

Al referirnos a la percepción de la población respecto a las medidas implementadas por el 

gobierno, tal como lo comentamos, tiene que ver con la legitimación social, derivado de la estadística 

realizada en la consulta Mitovsky en 2021, el 55.5% de la población aprobó la forma en la que el gobierno 

manejo la crisis por la COVID 19 42.5% no la aprobó, esto tiene que ver con los efectos de dichas 

medidas, mismos que impactaron en diversos sectores a la sociedad, en particular en el ámbito de la 

salud, al tener evidencia de que México se ubica entre los países con más alto índice de mortandad por 

COVID. En principio se observó que las estrategias se alinearon con las recomendaciones de los 

organismos internacionales, sin embargo, cometió errores sobre todo en el ámbito de la comunicación ya 

que no se trasmitió con certidumbre, claridad y de forma real los datos y las indicaciones, mensajes que 

muchas veces fueron contradictorios y ponían en duda la seriedad de la problemática y la situación tan 

compleja que enfrentamos, lo que repercutió en la perdida de la confianza por parte de la sociedad hacia 

las medidas del gobierno. 

 

6.5 Conclusiones 

 

Sin duda la pandemia sorprendió a todo el mundo, en todos los sectores, los diferentes gobiernos tuvieron 

que tomar medidas y aplicar estrategias, muchos de ellos lo hicieron a prueba y error, sin embargo, 

tratándose de una situación de emergencia sanitaria era necesario identificar la magnitud de los 

componentes del problema, encontrar las combinaciones de instrumentos más eficientes, utilizar criterios 

basados en valores, predecir el resultado de cada solución factible, identificar sus efectos en los grupos 

de población y de ahí recomendar un curso de acción o conjunto de acciones, ya que el impacto se traduce 

en decesos, crisis económica, crisis sanitaria, crisis social y por supuesto afectación en el ámbito 

educativo. 

 

La implementación de estrategias, medidas y políticas públicas en México, hicieron palpable las 

problemas, deficiencias, diferencias y carencias sociales en diversos aspectos, lo cual nos permitirá como 

sociedad reevaluar los diversos sectores, en el caso del educativo, se observaron situaciones de rezago y 

carencia, sin embargo, la transición de la modalidad presencial a la virtual en todos los niveles, en 

términos generales facilitó el acercamiento y la transmisión de conocimientos permitiendo el 

perfeccionamiento en el manejo plataformas y dispositivos digitales tanto para docentes como para 

estudiantes, sobre todo en la revolución tecnológica en la que vivimos, ya que era un cambio necesario a 

nivel mundial.  

 

En general se observó algunas deficiencias importantes en la toma de decisiones por los líderes 

políticos, lo que puede influir fuertemente en los resultados de las políticas y estrategias que se 

implementaron, cuyas consecuencias se engloban en fallas en la evaluación de riesgos, el diseño de las 

políticas y la adaptación de las mismas a medida que cambiaron las circunstancias de la pandemia, 

invalidando suposiciones iniciales, resultando infructuosas las estrategias adoptadas, uno de los aspectos 

fundamentales fue la comunicación de información, ya que el gobierno en principio, transmitió 

información adecuada para el cuidado de la población, sin embargo, posteriormente se observó 

contradicción y falta de certidumbre en las decisiones y medidas, ya que minimizaron la situación y el 

riesgo real, lo cual causó duda y falta de credibilidad por parte de la sociedad en el gobierno. 

 

Muchas de las medidas tomadas por el gobierno mexicano fueron certeras, sin embargo, en 

algunos casos no se cumplieron de acuerdo con las recomendaciones de organismos internacionales. 
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Derivado del análisis realizado se propone en primer término, no desestimar la evidencia, los 

datos duros, las investigaciones rigurosas, fundamentar la implementación de políticas públicas con base 

en la evidencia, atender las recomendaciones de los expertos, es importante voltear la mirada a otros 

espacios, a otros gobiernos, que aun cuando sean circunstancias distintas, es posible tomar como 

referencia, ya que de eso depende la eficacia de dichas medidas y por supuesto evitar los riesgos, 

afectaciones y sobre todo pérdidas humanas.  
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Resumen 

 

Es una constante que todos los actores del sistema educativo estamos con la interrogante de saber cuáles 

fueron los resultados obtenidos con la implementación repentina de la modalidad virtual en materia de 

educación. Este trabajo se hizo con la finalidad de contar con un diagnóstico que describa las 

percepciones del alumnado y los profesores de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma del 

Carmen (UNACAR) sobre la capacitación para el uso de los recursos digitales durante el confinamiento 

a que fuimos sometidos, provocado por la covid-19. Los resultados arrojaron que la mayoría de los 

encuestados cuenta con una red segura de internet; que muchos estudiantes no tenían habilitado el correo 

institucional, necesario para la utilización de la plataforma Microsoft Teams, pero lograron solucionarlo 

con prontitud. Además, se manifestó la falta de capacitación en la utilización de las plataformas digitales. 

En cuanto a las experiencias adquiridas, se lograron implementar estrategias que probaron el grado de 

innovación y creatividad de los docentes para abordar los contenidos temáticos durante la educación en 

tiempos de covid-19. Finalmente, se observó que la educación a distancia ha evidenciado las diferencias 

socioeconómicas y que aún existe la necesidad de obtener una adecuada capacitación en la utilización de 

tecnologías digitales que se ajusten a la educación. 

 

Resultados, Experiencias, Estrategias, Estudiantes, Profesores 

 

Abstract 

 

It is a constant that all the actors of the educational system are with the question of knowing what were 

the results obtained with the sudden implementation of the virtual modality in education. This work was 

carried out with the purpose of having a diagnosis that describes the perceptions of the students and 

professors of the Faculty of Law of the Autonomous University of Carmen (UNACAR) on the training 

for the use of digital resources during the confinement to which we were subjected, caused by covid-19. 

The results showed that the majority of those surveyed have a secure internet network; that many students 

did not have institutional mail enabled, necessary for the use of the Microsoft Teams platform, but they 

managed to solve it promptly. In addition, there was a lack of training in the use of digital platforms. 

Regarding the experiences acquired, strategies were implemented that tested the degree of innovation 

and creativity of teachers to address thematic contents during education in times of covid-19. Finally, it 

was observed that distance education has evidenced socioeconomic differences and that there is still a 

need to obtain adequate training in the use of digital technologies that are adjusted to education. 

 

Education In Pandemic, Students, Teacher 

 

7.1 Introducción 

 

La educación en línea se ha implementado a partir de la emergencia sanitaria, por el covid-19, que tuvo 

sus inicios en la provincia de Hubei, China, a finales del 2019, y se expandió precipitadamente por el 

resto del mundo. “Evidentemente, la extensión geográfica y la velocidad a la que se dispersan las 

enfermedades infecciosas han crecido grandemente y esto no es más que el reflejo de la movilidad 

humana actual” (Torales y Munguía, 2020, párr. 7). 

 

El 11 de marzo de 2020, profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación y 

de gravedad que conlleva, la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2020) calificó a la enfermedad 

por coronavirus del 2019 (covid-19) como pandémica, y recomendó el distanciamiento social como la 

principal medida de prevención. 

 

7.2 Boletines-UNACAR 

 

Por su parte La Universidad Autónoma del Carmen, mediante boletín UNACAR-029-20, enviado: lunes, 

2 de marzo de 2020 12:08 p. m., denominado "Protocolo de prevención sobre la aparición del nuevo 

coronavirus" informó a la comunidad universitaria el protocolo de prevención sobre la aparición del 

nuevo coronavirus (COVID-19), que emite la Secretaría de Salud; con el cual se puede reducir la 

probabilidad de exposición y transmisión del virus, por lo que se deben tomar en cuenta medidas de 

higiene personal y del entorno enunciadas a continuación: 

 

 

https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
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 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 

70%. 

 

 Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca 

con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. 

 

 No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de 

plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. 

 

 No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 

 

 Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, 

transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar. 

 

 Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta 

alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento 

nasal, etc.). 

 

 Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias 

 

El lunes, 16 de marzo de 2020 10:16 p. m., mediante, UNACAR-BOLETÍN 039-20, emitió el 

"Comunicado especial COVID-19"  

  

Comunicado dirigido a los docentes y administrativos. Se recomienda a la comunidad 

universitaria seguir el protocolo emitido por las autoridades de salud y compartido a través de boletín 

universitario.  

 

Como seguimiento a las estrategias preventivas para evitar la propagación del virus, la institución 

determina lo siguiente: 

 

 Los docentes y administrativos NO requerirán registrar su ingreso y salida de la institución a 

través del lector de huella durante el periodo de contingencia. 

 

 Permanecer atentos a los comunicados oficiales. 

 

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública [SEP] (2020), publicó en 

el Diario Oficial de la Federación [DOF] (16 de marzo de 2020) el “Acuerdo número 02/03/20 por el que 

se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 

para la formación de maestros de educación básica del sistema educativo nacional, así como aquellas de 

los tipos medio superior y superior dependientes de la SEP”. 

 

La Universidad Autónoma del Carmen, emitió un comunicado el 19 de marzo de 2020, mediante 

UNACAR BOLETÍN 044-20 "Información importante - atención contingencia covid-19" en el que se 

informó la decisión de suspender las clases presenciales a partir del 17 de marzo y hasta nuevo aviso, 

debido a los nuevos casos en la entidad y como medida de prevención y mitigación de la pandemia 

Asunto: Se informa a la comunidad universitaria que del 23 de marzo al 17 de abril se suspenden las 

labores administrativas y académicas de las escuelas y facultades de la UNACAR. 

 

El personal de la Secretaría Administrativa y sus coordinaciones generales, la Secretaría 

Académica y sus direcciones generales, la Rectoría, Tesorería, Oficina del Abogado General, Contraloría 

General, Coordinación de Planeación y de Evaluación Fiscal y Contable, así como la Secretaría General, 

deberá permanecer atento a las indicaciones de sus jefes inmediatos. 

 

 

 

 

 

https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
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El miércoles, 18 de marzo de 2020 emitió el boletín, UNACAR-BOLETÍN 042-20 " Herramienta 

Microsoft TEAMS " en donde informaba que con el fin de apoyar a las actividades académicas de todos 

los programas educativos del Nivel Medio Superior (Campus Sabancuy), Licenciatura y Posgrado, 

durante el periodo de contingencia se informa que la UNACAR cuenta con la opción de la plataforma 

Microsoft TEAMS. Los estudiantes, los profesores y el personal administrativo pueden trabajar juntos 

de manera remota, crear contenido y compartir recursos, todo desde una plataforma única. 

 

Fue hasta el 21 de marzo que a través de la Secretaría Administrativa. Coordinadora General de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Emitió también mediante UNACAR-BOLETÍN 48-

20, el siguiente aviso, "Microsoft TEAMS como plataforma de COLABORACIÓN” en cual se 

informaba: Estimados universitarios: Con el fin de apoyar a las actividades académicas de todos los 

programas educativos del Nivel Medio Superior (Campus Sabancuy), Licenciatura y Posgrado, durante 

el periodo de contingencia se informa que la UNACAR cuenta con la opción de la plataforma Microsoft 

TEAMS. Los estudiantes, los profesores y el personal administrativo pueden trabajar juntos de manera 

remota, crear contenido y compartir recursos, todo desde una plataforma única. 

 

Por lo que se ha creado la página #UNACARenCasa Plataformas de Colaboración, en donde 

encontrarán video tutoriales y mayor información que les apoye en el uso de dicha plataforma. Pueden 

acceder a través de www.unacar.mx desde el primer banner o en el siguiente enlace: 

 

http://www.cgtic.unacar.mx/plataformasvirtuales.php. 

 

Así mismo se adjunta calendario de cursos en línea de la semana del 23 al 27 de marzo impartido 

por personal de Microsoft.  El 23, 25 y 27 está enfocado a estudiantes mientras que el 24 y 26 a docentes. 

Para acceder solo deberán utilizar su cuenta de correo institucional. Quedamos al pendiente de cualquier 

apoyo que requieran. Para temas de problemas con el acceso a correo electrónico, favor de escribir a la 

cuenta redes@delfin.unacar.mx o al Tel.  3811018 ext. 1009. En caso de problemas en la plataforma o a 

las opciones de Office365 en la cuenta soporte-tecnico@delfin.unacar.mx o al Tel. 3811018 ext. 1014. 

 

Les deseamos lo mejor para ustedes y sus familias en este periodo de contingencia y sana 

distancia. Sin embargo, antes de iniciar las clases en esta nueva modalidad, la Facultad de derecho de la 

UNACAR, no realizó ningún diagnóstico a profesores y estudiantes para conocer el nivel de capacitación 

que tenía la comunidad académica en la utilización de las plataformas digitales propuestas a nivel 

institucional, los programas educativos en los que trabajaba cada profesor y la accesibilidad de internet 

de cada integrante de la Facultad. 

 

7.3 Se reanudan las clases en la UNACAR 

 

El 20 de abril se reanudaron las clases en línea a través de la plataforma Microsoft Teams para continuar 

con el semestre y se hizo un reajuste en el calendario académico con el objetivo de cumplir con el 

contenido total de los planes y programas de estudio programados para el ciclo escolar. Cabe mencionar 

que la plataforma Microsoft Teams, que se propone para el uso en todos los niveles educativos de la 

UNACAR, forma parte de la estrategia digital de transformar y habilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje presenciales a la modalidad en línea. Microsoft Teams es una plataforma unificada de 

comunicación y colaboración que permite realizar video llamadas, cuenta con almacenamiento de 

archivos e integra aplicaciones que fortalecen el quehacer educativo. Para acceder a esta plataforma, es 

necesario que cada estudiante o profesor tenga habilitada su cuenta de correo institucional. 

 

7.4 La nueva normalidad en la facultad de derecho de la UNACAR 

 

La realidad social, económica y educativa durante esta pandemia será un punto de referencia para una 

nueva normalidad. Actualmente, las tecnologías conforman el andamiaje que permite seguir con los 

contenidos académicos en los centros educativos a nivel internacional. “Durante mucho tiempo, 

precisamente desde el 2010, los programas de la facultad de derecho y la forma de impartirlos, en sí han 

permanecido inmunes a la investigación e innovación pedagógica. Hoy en día, esta situación está dando 

un importante giro. 

 

 

http://www.unacar.mx/
http://www.cgtic.unacar.mx/plataformasvirtuales.php
mailto:redes@delfin.unacar.mx
mailto:soporte-tecnico@delfin.unacar.mx
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Durante el confinamiento es sustancial la optimización del tiempo para lograr cumplir con las 

cargas que cada materia comprende y con la práctica forense, puesto que para adquirir las habilidades 

necesarias para el abordaje e interpretación del nuevo proceso adversarial y las reformas que se dan en 

cada semestre se requiere de mucho tiempo y constancia. “Una enseñanza con menos presencia del 

profesor y menos localizada en el aula es toda una invitación a la autonomía de las personas, a su 

capacidad para organizar sus tiempos” (Feito, 2020, p. 162). 

 

Se ha comprobado, a través de la experiencia, que, debido a la premura con que se implementó la 

educación a distancia, ha faltado preparación y capacitación por parte de los profesores para ofrecer los 

contenidos de forma virtual a los estudiantes. Evidentemente, la planeación de las clases y las estrategias 

utilizadas han tenido que cambiar debido a la nueva modalidad. 

 

Algo no menos importante es que no todos los alumnos cuentan con las herramientas necesarias 

para continuar su formación a distancia, por ejemplo, la falta de internet en casa, los dispositivos, que 

muchas veces tienen que compartir con sus hermanos o con los padres que también están trabajando en 

línea. Aunado a estas circunstancias, también hay estudiantes. “Pretender hoy que el sistema educativo 

realice adecuadamente su función a distancia es una fantasía que conduce a la frustración e incremente 

las desigualdades educativas” (Rogero, 2020, p. 175). 

 

7.5 Adaptación del sistema educativo durante COVID-19 

 

Cárdenas y Valdés (15 de abril de 2020) señalan que “la expectativa de un cambio acelerado de conductas 

de jóvenes y adultos para hacer frente al Covid-19, resalta la oportunidad que tendremos para 

reposicionar las políticas de aprendizaje a lo largo de la vida” (párr. 3). Si bien es cierto que el cambio 

ha sido acelerado, y que este se ha logrado gracias a las herramientas que proporcionan las plataformas 

digitales, también es cierto que las desigualdades socioeconómicas y las brechas digitales entre 

generaciones se han hecho aún más evidentes. En general, profesorado, familias y alumnado están 

sometidos a un estrés brutal. El profesorado ha tenido que reinventar en tiempo record otra forma de 

impartir clase y de relacionarse con los alumnos. Lo ha hecho, en general, aportando sus medios 

personales y sin orientaciones claras y sin pautas de desconexión digital, sintiéndose continuamente 

escrutados y evaluados (Beltrán et al., 2020, p. 100). 

 

Debido a la situación de emergencia, se ha evidenciado la existencia de algunas brechas. 

Fernández (31 de marzo de 2020). 

 

 La primera brecha hace referencia a la accesibilidad de internet y la posibilidad de contar con 

dispositivos electrónicos. El mito de la brecha insuperable se ha mantenido por inercia y porque 

exagerar las carencias servía a algunos docentes para justificar su inacción y a algunos alumnos 

para eludir tareas y exigencias. 

 

 La segunda brecha se relaciona con la capacidad y potencia de la red de internet, la calidad de los 

dispositivos con los que se cuente en casa, así como con el tiempo que cada estudiante destine a 

su aprendizaje dependiendo del entorno familiar 

 

 La tercera brecha pone de manifiesto que hay profesores y centros educativos con o sin 

experiencia en educación digital, con y sin una actitud innovadora, con o sin plataformas ya en 

marcha y probadas. 

 

7.6 El papel que desempeña el docente, frente al cambio de modalidad de impartir clases  

 

Los maestros han tenido que capacitarse de manera acelerada para comenzar a ofrecer las clases que 

habitualmente impartían de manera presencial; se han tenido que adaptar de manera vertiginosa a las 

plataformas propuestas por las instituciones para evidenciar su labor educativa. La educación se ha vuelto 

más personal porque cada estudiante tiene diferentes particularidades, sociales, familiares y económicas. 

“Consideramos que los diferentes recurso que ofrece la Estrategia de Educación a Distancia: 

transformación e innovación para México, puede ser una oportunidad para recuperar la creatividad de 

los docentes y apuntalar su protagonismo dentro de la estrategia” (Comisión Nacional para la Mejora 

Continua de la Educación [Mejoredu], 2020, párr.5). 

 

https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
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Debido a los cambios tan repentinos por los que ha tenido que atravesar la sociedad, es posible 

que la educación se focalice más en estimular un pensamiento crítico de la población estudiantil que 

permita adaptarse con más facilidad y desarrollar iniciativas para fortalecer el aprendizaje significativo, 

y así ser más autónomos y creativos. 

 

Lo más importante será restablecer los paradigmas educativos: una educación menos académica, 

menos centrada en las disciplinas, y más práctica, más orientada hacia la comprensión del mundo que 

nos rodea, bajo una perspectiva de resolución de necesidades y problemas de la vida social, política, 

económica y del ambiente natural. La interdisciplinariedad es una herramienta muy importante para 

facilitar en los estudiantes una mejor comprensión. Realizar el trabajo desde casa implica romper el 

paradigma del trabajo in situ, por lo que las personas deben tener la capacidad de organizar sus tiempos 

y agenda de trabajo durante el día para evitar situaciones de ansiedad o estrés (Álvarez, 16 de abril de 

2020; Ávila, 2017; Tapia, 24 de marzo de 2020). 

 

El cierre de las escuelas en el marco de la pandemia ha implicado la creación de estrategias para 

continuar la enseñanza de los estudiantes en nuevas condiciones. Así los integrantes de las comunidades 

escolares se enfrentan a escenarios en los que cada uno asume actividades distintas a las establecidas 

tradicionalmente. Las maestras y los maestros afrontan una doble responsabilidad; por un lado, con su 

familia y seres queridos, ya que son madres o padres, cuidadores de adultos mayores, proveedores; por 

otro, con sus estudiantes, en tanto que encarna el desafío de coordinar y facilitar su aprendizaje escolar 

en el hogar y a distancia. Esto implica ensayar y perfeccionar nuevas formas de enseñanza mediante 

tecnologías y la necesidad de crear relaciones afectivas y pedagógicas distintas. Muchos docentes 

enfrentan el reto en medio de diversas limitaciones de acceso a estas tecnologías; otros, como quienes 

trabajan en escuelas multigrado o atienden a población migrante, afrontan un desafío aún mayor 

(Mejoredu, 2020, p. 8). 

 

Objetivos 

 

 Diagnosticar el nivel de capacitación de profesores y alumnos en el uso de las plataformas 

digitales propuestas por la UNACAR 

 

 Conocer y analizar las experiencias adquiridas durante la educación en tiempos de Covid-19 en 

la comunidad de la Facultad de Derecho de la UNACAR 

 

 Analizar las posibilidades estratégicas que se pudieron implementar durante el confinamiento 

sanitario. 

 

7.7. Conclusiones 

 

 “La investigación-acción crítica está íntimamente comprometida con la transformación de la 

organización y práctica educativa, pero también con la organización y práctica social” (Latorre, 2015, p. 

31). Al respecto de la visión emancipatoria, Álvarez (citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

señala que en esta el objetivo va más allá de resolver el problema o desarrollar mejoras a un proceso: 

pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. 

 

A preguntas concretas a profesores y estudiantes, con el propósito de conocer el grado de 

capacitación en la plataforma Microsoft Teams, coincidieron en manifestar que esta plataforma puede 

ser utilizada por profesores y alumnos para dar continuidad a las actividades académicas de todos los 

niveles. Su acceso es a través del correo universitario, que deberá estar habilitado para cada uno de los 

miembros del personal académico y estudiantil. 

 

Así pues, se hizo un diagnóstico acerca de la capacitación que tiene la comunidad académica para 

utilizar la plataforma Microsoft Teams, la accesibilidad de internet con la que cuentan en sus hogares, la 

habilitación del correo institucional y los medios por los cuales se han capacitado para utilizar esta 

plataforma. 

 

 

 

https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/995/3454
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La mayoría de los encuestados afirma no estar capacitado en la utilización de la plataforma 

Microsoft Teams. Cabe mencionar que para acceder a esta plataforma es necesario tener el correo 

institucional habilitado y podemos observar que la mayoría de los estudiantes no lo tiene vigente porque 

no lo utiliza. Finalmente, según los resultados de este diagnóstico, la gran mayoría de los alumnos sí 

tiene acceso a internet en su hogar; solo una pequeña porción de personas no cuenta con una red estable 

para poder continuar con sus estudios de manera virtual Una vez habilitada la plataforma Microsoft 

Teams a través del correo institucional, el medio de capacitación más frecuentado por los alumnos ha 

sido directamente la utilización de esta plataforma. 

 

Muchos estudiantes comentaron que su casa es pequeña, que tienen hermanos estudiando o que 

los padres trabajan también en casa, por lo que sienten que no tienen un espacio funcional para sus clases. 

Finalmente, se sintieron muy estresados porque las cargas de trabajos de algunas materias consideran 

que fue excesiva. 

 

La mayoría de los entrevistados, transmitió a través de su opinión que la educación a distancia 

hace evidentes las diferencias socioeconómicas, porque no todos los estudiantes tuvieron la oportunidad 

de continuar con su educación debido a la falta de herramientas electrónicas, hay familias que cuentan 

con un equipo de cómputo para todos los integrantes y, al emerger la educación virtual, no están 

preparados económicamente para proveer con estas herramientas a cada uno de los hijos en edad escolar, 

aunado a que muchos padres trabajadores continúan sus labores en línea. No todos los integrantes de la 

comunidad de la Facultad de derecho cuentan con instrumento propio, algunos son foráneos.  

 

Entre las ventajas que mencionaron con mayor frecuencia se encuentra el ahorro de tiempo, de 

dinero en el transporte, más contacto con cada uno de los maestros y sienten que han comido y dormido 

mejor. 

 

Las desventajas observadas son las fallas en la plataforma, debido a la débil conexión a internet, 

lo que causa que las clases a través de las video llamadas no funcionen bien, sienten que han tenido 

trabajo excesivo por parte de los profesores, el espacio en el que estudian no siempre es adecuado y la 

realimentación del profesor no es inmediata. 

 

Finalmente, los estudiantes opinaron que las clases que prefieren llevar virtualmente son en gran 

parte las de contenido teórico y las materias prácticas, prefieren que, por tener una naturaleza de 

interacción directa, consideran que deberían de ser presenciales, en cuanto las medidas sanitarias lo 

permitan. A esto le añadimos como parte positiva, que a los estudiantes de la Universidad Autónoma del 

Carmen se les reconocen dos características que han de destacar delante de los demás durante el 

desarrollo y logro de las competencias, lo cual implica un nuevo rol, su necesaria autonomía y su 

desarrollo profesional y vital, conseguido a través del sistema de competencias transversales y genéricas 

offline y online. Colén, et al. (2006) lo que lo conlleva a tener actitudes y creencias favorables al uso de 

las nuevas tecnologías y a las metodologías híbridas, es decir, a aceptar la inclusión de la tecnología en 

su quehacer educativo, lo que lo hace potenciar la confianza en sí mismo, que la competencia, no sea con 

sus compañeros, si no, consigo mismo. 
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Resumen 

 

En este capítulo, analizaremos como impactó el Covid 19 en México y algunos países latinoamericanos, 

dirigiendo el estudio al contexto de las políticas en materia de educación avanzada durante los últimos 

años y los efectos causados en el aumento de las oportunidades educativas. Aquí Argumentaremos como 

se ha ido incrementando las brechas de oportunidad educativa entre los estudiantes de distintas clases 

sociales y de nacionalidades distintas, aumentándose también lo necesario que resulta de una mayor 

relevancia en los distintos sistemas educativos para poder atender los retos de índole económico, social 

y políticos de nuestro entorno, a los que ha complicado la pandemia del Covid-19. 

 

Se examina desde luego el impacto educativo de la mencionada pandemia desde el punto de vista 

económico y por supuesto, sanitario, teniendo como resultado, un aumento en la pobreza, así como la 

suspensión de clases presenciales, viéndonos precisados a utilizar la vía remota de lo cual, como todo 

comienzo, los resultados fueron inciertos, lo que trajo como consecuencia, que, de manera acelerada, 

tuviéramos que capacitarnos para un mejor resultado. De igual forma se encontró que había limitada 

eficacia para mantener las oportunidades de aprendizaje de los alumnos que cuentan con escasos recursos 

económicos 

 

Educación, Pandemia educación, Remota, Oportunidades, Aprendizaje 

 

Abstract 

 

In this chapter, we will analyze how Covid 19 impacted Mexico and some Latin American countries, 

directing the study to the context of advanced education policies in recent years and the effects caused in 

increasing educational opportunities. Here we will argue how the gaps in educational opportunity have 

been increasing between students of different social classes and of different nationalities, also increasing 

what is necessary that results from a greater relevance in the different educational systems in order to 

meet the challenges of an economic, social and politicians around us, who have been complicated by the 

Covid-19 pandemic. 

 

 The educational impact of the aforementioned pandemic is examined from the economic and, 

of course, health point of view, resulting in an increase in poverty, as well as the suspension of face-to-

face classes, seeing us forced to use the remote route of the which, like all beginnings, the results were 

uncertain, which brought as a consequence, that, in an accelerated way, we had to train ourselves for a 

better result. Similarly, it was found that there was limited effectiveness in maintaining learning 

opportunities for students with limited economic resources. 

 

Education, Education pandemic, Remote, Opportunities, Learning 
 

8.1 Introducción 

 

El tiempo pasa a pasos agigantados, pero como olvidar el año 2020, que quedó marcado como el año en 

que la humanidad empezó a adaptarse a vivir una nueva normalidad provocada por la pandemia de 

coronavirus.  

 

A más de dos años de que se declaró alerta roja y que trajo como consecuencia el confinamiento 

en nuestro país, nuestra realidad, nuestros hábitos, nuestras actividades, nuestro modo de vivir se 

modificó, siendo el área laboral, la que tuvo un cambio radical con el home office, sistema al que tuvimos 

la necesidad de adaptarnos si o si. 

 

Hace algunos años atrás observábamos países de primer nivel ocupaban esta forma de trabajo 

como algo habitual, creíamos que era algo muy lejano a nuestra vida cotidiana. La pandemia sin duda ha 

resultado revulsiva muchos ejercicios que eran habituales en otras esferas, y hoy se generalizan a nivel 

mundial, y en nuestro país no es ni será la excepción, ejemplos como la inteligencia artificial, el uso de 

la moneda digital, el comercio digital y sin duda la educación en línea es un reto y una oportunidad en 

nuestro devenir. 

 

Entre algunos de los datos relevantes del estudio destaca el incremento de usuarios de internet a 

nivel mundial en un 7.3%, por lo que actualmente hay 4,660 millones de usuarios.  
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En nuestro país el incremento se dio en un 4% lo que destaca que actualmente 92.01 millones de 

mexicanos son usuarios de internet a través de cualquier dispositivo. Siendo esta cifra el 71% del total 

de 129.6 millones de habitantes en el país. 

 

Esto nos hace reflexionar sobre una mejora de calidad educativa generando estrategias, a partir 

de evaluar acciones y establecer marcos comunes que nos permitan generar espacios de colaboración, 

para entender mucho mejor nuestro contexto y nuestro futuro educativo.  

 

La pandemia de la COVID-19 impactó considerablemente los sistemas educativos de 

Iberoamérica, por lo que es previsible que dicho impacto defina no solo el curso de la educación, sino 

las condiciones sociales, económicas y políticas en esta región durante los años venideros.  

 

De una parte, es posible que las pérdidas de oportunidad educativa resultantes de la pandemia 

produzcan un retroceso en materia de acceso y calidad, al menos en los países de Latinoamérica. De otra 

parte, la crisis educativa creada por la pandemia podría animar un ciclo de reformas educativas, que 

permitan hacer a la educación más incluyente y relevante a las necesidades de un mundo complicado por 

otros efectos de la pandemia.  

  

La percepción de este capítulo es que la pandemia inicia una nueva era de transformación de los 

sistemas educativos de América Latina, incrementando las brechas de oportunidad educativa entre 

alumnos de distinta clase social y nacionalidad, y aumentando también con ello la necesidad de mayor 

relevancia de los sistemas educativos para atender a los desafíos sociales, políticos y económicos de la 

región, que la pandemia a su vez ha complicado.  

 

Más allá de las obvias pérdidas de vidas, económicas y educativa creadas por la pandemia, 

paradójicamente, ella también ha activado un gran potencial de innovación, y tal vez creado una mayor 

conciencia de la urgencia de atender a brechas educativas generadas por la pandemia. Sobre este potencial 

y reconocimiento descansa la esperanza de poder revertir lo que de otro modo podría convertirse en la 

mayor pérdida de oportunidad educativa en la historia de la región. 

 

8.2 La nueva era de globalización en educación 

 

En otro texto se ha analizado la evolución de la educación en América Latina como el resultado de las 

dinámicas que entrelazan actores y esfuerzos locales y globales en cuatro olas de globalización (Reimers, 

2021a). Cada una de estas olas se caracteriza por propósitos específicos educativos con relación a quien 

debería ser educado y para qué. La primera, se inicia con el proceso de colonización; la segunda, se inicia 

con el surgimiento de repúblicas independientes; la tercera, se inicia con la adopción de la declaración 

universal de derechos humanos y el reconocimiento de la educación como derecho humano, como parte 

del orden mundial que sigue a la segunda guerra mundial; y la cuarta, se inicia en los años noventa, como 

respuesta a la ‘década perdida’ de los años ochenta y como parte de los procesos de democratización de 

la región. Es esta última ola de reformas educativas la que constituye el telón de fondo, la línea de base 

sobre el cual se desarrolla el impacto de la pandemia en los sistemas educativos de la región.  

 

En comparación con el estancamiento educativo que produce la década perdida de los años 

ochenta, cuando los programas de ajuste económico que se implementaron en los países de la región 

disminuyeron la prioridad de la educación, la cuarta ola se caracteriza por un decidido apoyo a la 

educación, parte de esfuerzos de democratización y de búsqueda de una transformación económica en 

muchos países. Las bases de este nuevo énfasis están recogidas en la publicación del informe Educación 

y Conocimiento: bases de la transformación productiva con equidad de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), que prepararon Fernando Fajnzylber y sus colegas (United 

Nations, 1992). Este documento argumenta que el abandono de la estrategia de sustitución de 

importaciones en favor de estrategias de liberalización de la economía, así como el regreso al orden 

democrático en muchos países de la región, requerirían desarrollar las capacidades de la población para 

competir sobre la base de industrias apoyadas en el conocimiento, con el fin de que permitiesen reducir 

la desigualdad para garantizar la estabilidad democrática. Como resultado de este nuevo consenso social 

sobre la importancia de la educación, América Latina comienza a aumentar la inversión en educación, 

tanto como porcentaje del gasto público como también como porcentaje del producto bruto, llegando a 

alcanzar estos indicadores de gasto educativo, antes de la pandemia, los niveles más altos de ninguna 

región del mundo (Unesco, 2021a).  
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En este apartado de aumento de la inversión educativa, se incrementa también el gasto focalizado 

en la educación de los hijos de los pobres, a través de diversos mecanismos de focalización, tales como 

el Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y la valorización de los 

profesionales de la Educación en Brasil, una fórmula para asignación del gasto educativo establecida en 

2007, con el fin de cerrar brechas en el gasto por alumno entre las diversas municipalidades del país 

(Unesco, 2021a). En Chile, la Subvención Educativa Preferencial asigna transferencias mayores a las 

escuelas con mayor número de estudiantes de bajos ingresos, incluyendo una cantidad por alumno de 

bajos ingresos y otra por porcentaje de alumnos de bajos ingresos (Unesco, 2021a). Finalmente, 

Latinoamérica diseñó y generalizó el uso de los programas de transferencias condicionadas para apoyar 

la educación de estudiantes de mayores niveles de pobreza (Reimers, DeShano y Trevino 2006).  

 

Ahora bien, en este contexto de creciente compromiso con la educación muchos países de la 

región impulsaron reformas que elevaron los estándares educativos, aumentando los años de escolaridad 

obligatoria y los niveles de exigencia del currículum (Reimers, 2020a), mejoraron la formación de 

profesores, aumentaron la autonomía escolar, y la rendición de cuentas y la gestión, desarrollando por 

ejemplo sistemas de medición de la calidad educativa.  

 

Como resultado de estas reformas educativas de la cuarta ola de globalización de la región, la 

educación obligatoria incluye desde entonces la escolaridad a niños y niñas de entre nueve y diez años. 

Además, el ciclo superior de educación secundaria es obligatorio en 12 de los 19 países de Latinoamérica.  

 

Estas reformas aumentaron los niveles de escolaridad de la población, alcanzando asistencia casi 

universal a la educación primaria y al primer ciclo de la educación secundaria, y reduciendo el número 

de niños fuera de la escuela de 15 millones en 2000 a 12 millones en 2018 (Unesco, 2021a). Aun cuando 

los mayores niveles de exclusión actualmente se encuentran en el ciclo superior de la educación 

secundaria, donde la asistencia a este nivel aumentó del 70% en el año 2000 al 83% en el año 2018 (ibid). 

Durante este periodo el porcentaje de estudiantes que completaron la educación primaria aumentó del 

79% al 95%, en el primer ciclo de educación secundaria del 59% al 81% y en el ciclo superior de 

educación secundaria del 42% al 63%, lo cual coloca a la región de América Latina por encima de los 

promedios globales de acceso a esos niveles que son respectivamente 85%, 73% y 49% (ibid).  

 

A pesar de estos avances educativos en la región, existen aún brechas de oportunidades 

educativas. Uno de cada tres niños entre 4 y 5 años no asiste al preescolar, solo cuatro de cada cinco entre 

los 13 y 17 años asisten a la escuela, y de ellos el 14% están aún cursando la escuela primaria como 

resultado de la repitencia crónica. Las oportunidades educativas están estratificadas por nivel 

socioeconómico y por origen étnico. Más de la mitad de los niños pobres que viven en zonas rurales no 

completan nueve años de instrucción básica. Existen diferencias considerables entre países en el 

porcentaje de estudiantes que completan la educación secundaria, siendo más bajas en Guatemala y 

Nicaragua, que en Argentina, Chile, Colombia o México. Estos contrastes reflejan en parte las diferencias 

por las condiciones sociales entre los alumnos, considerables en una región con el mayor nivel de 

desigualdad de ingresos en el mundo, pero también reflejan diferencias en las condiciones de las escuelas 

a las que asisten estos distintos grupos de estudiantes, en una región donde hay altos niveles de 

segregación escolar. 

 

A pesar de los avances educativos logrados por las más recientes reformas en la región, la mayoría 

de las reformas educativas no han logrado aumentar los niveles de aprendizaje de los estudiantes, aun 

cuando hay que reconocer que dicho aumento tampoco se observa en la mayor parte del mundo. Una de 

las constataciones que resultan de los estudios de PISA, por ejemplo, es que solo quince de los cuarenta 

y nueve países que han participado en dichos estudios durante los últimos veinte años han logrado 

mejoras significativas en los niveles de conocimientos y competencias de sus estudiantes. De estos quince 

países cuatro son iberoamericanos: Chile, Colombia, Perú y Portugal. Los demás son Albania, Alemania, 

Estonia, Israel, Jordania, Macao (China), Montenegro, Polonia, Qatar, Romania y Rusia (OCDE, 2019). 

De hecho, uno de cada dos latinoamericanos no alcanza los niveles mínimos de competencia lectora a 

los quince años, según evaluaciones de la OCDE (Unesco, 2021a).  
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A diferencia de la considerable expansión educativa que produjeron las políticas estatales durante 

los siglos diecinueve y veinte (el llamado Estado Docente), el progreso del último cuarto de siglo fue el 

resultado también de la colaboración entre diversos niveles de gobierno y de la sociedad civil, en cierta 

manera reflejo de la creciente democratización de la región. Alianzas de empresarios por la educación, 

por ejemplo, en varios países de Latinoamérica, tales como Empresarios por la educación en Colombia, 

Mexicanos Primero en México, Todos Pela Educacão en Brasil, y otras semejantes en otros países, 

movilizaron a los ciudadanos para demandar más calidad educativa y profesionalización de la educación. 

Esta mayor participación social, junto con los sistemas de evaluación de la calidad, crearon contrapesos 

a los riesgos de captura del sistema educativo para servir diversos intereses partidistas de los gobiernos 

en el poder, de los sindicatos educativos o de otros grupos de interés y en algunos casos contribuyeron a 

la continuidad de las políticas educativas. 

 

También hubo una considerable expansión en el acceso a la educación superior durante las 

últimas décadas, en parte como resultado de las demandas del mercado y de una economía abierta a la 

competencia global, en parte como resultado del mayor número de egresados de secundaria, y en parte 

como resultado del crecimiento de la clase media y el aumento de las aspiraciones de esta para la 

educación de sus hijos. El acceso a la educación superior en América Latina aumentó del 20% en el año 

2000 al 40% diez años después. Aun cuando este nivel de acceso es aún inferior al nivel de acceso 

promedio en la OCDE, que es del 67% (OECD, 2015), Latinoamérica ha logrado mayores niveles de 

acceso a la educación superior que todas las regiones del mundo, excepto América del Norte, Europa 

Occidental y Europa del Este y Central (Ferreyra et al., 2017). Este aumento en el acceso a la educación 

superior ha beneficiado sobre todo a los estudiantes más pobres. Mientras que en el año 2000 solo el 16% 

de la matrícula en educación superior procedía del 50% más pobre de la población, esta cifra aumentó al 

24% en el año 2012 (ibid).  

 

Vivimos un cambio de paradigma,  pero la pandemia vino a catalizar el aumento del uso de la 

tecnología, esto ha generado procesos de sistematización y nos ha hecho establecer estándares mínimos 

que cubran la satisfacción de la pedagogía del cuidado, dada la masificación del uso de la tecnología, se 

requiere adaptar hacia una cultura digital con armonización de los componentes humanos con el uso de 

entornos de aprendizaje inteligentes como son: los contenidos con ajuste tecnológico, inteligencia 

artificial, plataformas virtuales, entre otros. Éste es un reto de las instituciones educativas que buscan 

integrar a todos los participantes del proceso educativo, generando ahora la figura del docente con 

competencias pedagógicas digitales que provoquen un proceso de adaptación del estudiantado. 

 

8.3 La importancia de los líderes de la educación 

 

El liderazgo pedagógico de las autoridades educativas, es un factor crítico de primer orden en la mejora 

de la educación. De modo que la dirección puede ejercer un papel de guía, capaz de promover la mejora 

continua, pues los centros educativos deben garantizar a todos los alumnos el aprendizaje imprescindible 

y la dirección de la escuela está para hacerlo posible, centrando sus esfuerzos en dicha meta. A su servicio 

se han de poner la autonomía, los apoyos y recursos complementarios que esta responsabilidad central 

requiere.  

 

Por eso, es conveniente ver a la dirección como un “liderazgo para el aprendizaje”, que vincula 

su ejercicio con todos los agentes involucrados. La capacidad para mejorar de una institución escolar 

depende, de manera relevante, de los directivos y su liderazgo que contribuyan a dinamizar, apoyar y 

animar que aprenda a desarrollarse, construyendo la capacidad interna de mejora. 

 

Autores como Pont, Nusche y Moorman (2008), sitúan el liderazgo educativo como el segundo 

factor interno a la escuela que más relevancia tiene en los logros de aprendizaje, tras la acción docente 

de su profesorado. En este sentido, el liderazgo sigue siendo un problema de investigación pendiente, 

que aborda modelos de dirección de las instituciones escolares y lo que les impide el ejercicio de un 

liderazgo pedagógico efectivo (Weinstein, 2009; Bolívar, 2006).  

 

Por ello, hoy más que nunca los directivos tienen un papel fundamental en la adaptación de esta 

nueva realidad, el involucramiento es fundamental para la adaptación rápida y eficaz a los nuevos 

paradigmas. 
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La alfabetización digital es una tendencia en la vida académica en todos los niveles, estudiantes, 

docentes y personal administrativo deben asumir con empeño su participación en cursos que les permitan 

estar a la vanguardia educativa.  

 

De igual forma mantener un pensamiento de apertura al autoaprendizaje, temas de programación, 

tecnología, innovación, pensamiento creativo, desarrollo del ser, deberán ser parte de la formación del 

estudiante y docente. 

 

Si bien los procesos educativos han continuado por vía remota mediante el uso de medios digitales 

o tradicionales (como la TV o la radio), los efectos de la brecha digital se han ampliado en el caso de las 

poblaciones rurales y de menores ingresos, las que tienen menos acceso a conectividad y menos 

habilidades para aprovechar este tipo de tecnologías. Esto es particularmente importante, ya que al menos 

66,2 millones de hogares de la región no cuentan con conexión a Internet (datos de 14 países) (CEPAL, 

2021). Pese a los esfuerzos de las autoridades, la crisis sanitaria prolongada tendrá consecuencias de 

largo plazo en estas generaciones de estudiantes. Habrá retrasos y aumento de brechas en los logros de 

aprendizajes que serán difíciles de recuperar en el corto plazo. Las pérdidas de aprendizaje por la 

inasistencia a las escuelas se estiman en hasta un año de escolaridad (García Jaramillo, 2020). 

 

El abandono escolar es también un aspecto clave de las consecuencias generadas por la pandemia. 

Se estima que 3,1 millones de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe podrían no 

volver nunca más a la escuela debido a las consecuencias de la pandemia (Seusan y Maradiegue, 2020) 

y que la probabilidad de completar la educación secundaria en 18 países de América Latina caería del 

56% al 42%, afectando en mayor medida a los adolescentes de familias con bajo nivel educativo, cuya 

probabilidad se reduciría casi 20 puntos porcentuales (Neidhöfer, Lustig y Tommasi, 2021). Los expertos 

temen que, de no implementarse medidas urgentes de recuperación y re matriculación, entre otras, la 

región puede enfrentarse a una generación perdida, al igual que los países que sufren años de guerra 

(Turkewitz, 2021; CEPAL, 2021; CEPAL/OPS, 2021). 

 

8.4 Conclusiones 

 

La calidad educativa estará ligada indudablemente a la innovación, por lo que modelos educativos sólidos 

que promuevan el pensamiento creativo y la responsabilidad de adelantarse a los cambios que viviremos 

en los próximos años tendrán que tener un soporte respaldado por la calidad educativa.  

 

El aseguramiento de la calidad deberá estar fundamentado además de contar con la infraestructura 

física, docencia, investigación, extensión universitaria, internacionalización, con un proyecto educativo 

que incluya el desarrollo de la virtualidad como eje rector de incidencia de las tareas sustantivas de una 

institución educativa.  

 

Como podemos darnos cuenta estos retos y oportunidades deberemos aprovecharlos siendo 

disruptivos, con un modo adaptativo y visionario, en pro del desarrollo educativo del mundo.  

 

La alfabetización digital es una tendencia en la vida académica en todos los niveles, estudiantes, 

docentes y personal administrativo deben asumir con empeño su participación en cursos que les permitan 

estar a la vanguardia educativa.  

 

De igual forma mantener un pensamiento de apertura al autoaprendizaje, temas de programación, 

tecnología, innovación, pensamiento creativo, desarrollo del ser, deberán ser parte de la formación del 

estudiante y docente. 

 

Es evidente que la pandemia ha implicado retrocesos y pérdidas en el ámbito educativo que no 

han afectado a todos por igual, por lo cual hay un aumento de las brechas educativas. Adicionalmente, 

los retos y las oportunidades enfrentadas por estudiantes y docentes en la transición a la educación a 

distancia y en línea proporcionan una visión valiosa para la creación e implementación de políticas 

educativas en los próximos años. Esto puede ser de gran ayuda ya que, si se toma en cuenta que el 

distanciamiento físico y la prevención de contagio seguirán siendo una prioridad en los meses siguientes, 

queda claro que la educación a distancia y en línea llegaron para quedarse. Por ello, se presentan las 

siguientes recomendaciones: 
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Debe priorizarse el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes como parte 

fundamental del proceso educativo en las escuelas. Estas habilidades no solo facilitan el aprendizaje 

continuo, sino que también permiten a los jóvenes desarrollar la resiliencia y la flexibilidad necesarias 

para navegar contextos de incertidumbre y enfrentar cambios medioambientales y tecnológicos 

acelerados. En un mundo cada vez más enfocado en la educación y el trabajo a distancia se reducen los 

espacios para desarrollar estas habilidades. Por ello, en las modalidades de aprendizaje a distancia se 

deberán incluir actividades presenciales (formatos híbridos de educación), ya que aprendizajes tales 

como el desarrollo de habilidades de convivencia y de empatía difícilmente podrán ser adquiridos en la 

virtualidad. 

 

Debe diseñarse un currículo que favorezca la formación integral de los estudiantes mediante la 

inclusión de aprendizajes de arte, ética, ciencia, tecnología y habilidades sociales. También es importante 

reconocer que las nuevas generaciones van a exigir nuevos estilos de vida y formas de convivencia con 

el medioambiente. Es por ello que las opiniones de los estudiantes deben ser tomadas en cuenta al diseñar 

nuevos currículos escolares. Esto hace posible no solo que la escuela aborde temas de importancia para 

los estudiantes, sino que dará a los jóvenes un mayor protagonismo en sus trayectorias educativas. La 

consideración de todos estos aspectos permitirá el desarrollo de una enseñanza transversal e 

interdisciplinaria. 

 

Debe facilitarse el acceso a Internet y a dispositivos tecnológicos, así como también promover su 

uso a nivel nacional para que la educación híbrida pueda ser accesible a todos. También deben 

implementarse campañas de capacitación que faciliten a docentes y estudiantes el desarrollo de las 

habilidades digitales necesarias para hacer buen uso de las tecnologías en el ámbito académico y 

profesional. Dado que los estudiantes de zonas rurales y en contextos vulnerables suelen tener menos 

acceso a estas tecnologías, es importante priorizar la implementación de dichos programas en estas zonas 

para cerrar las brechas digitales y educativas. 

 

La pandemia también reveló la importancia de implementar medidas que ayuden a monitorear el 

bienestar mental y emocional de estudiantes y docentes y que les proporcionen el apoyo psicológico 

necesario para cumplir con sus trayectorias educativas. Cuando los jóvenes enfrentan adversidades 

frecuentes o prolongadas sin el apoyo adecuado, las consecuencias pueden afectar su desarrollo cognitivo 

y su capacidad de aprendizaje a largo plazo. 

 

Los formatos educativos implementados en pandemia revelaron la importancia de la colaboración 

y la empatía entre familiares y docentes para la trayectoria educativa de los jóvenes. La comunicación 

entre la escuela y el hogar es necesaria para mantener las actividades pedagógicas planteadas, ya que esto 

permite que se lleve a cabo el seguimiento del trabajo desde casa. De esta forma, los docentes pueden 

conocer los avances, pero también las dificultades que viven los estudiantes. De igual manera, esta 

colaboración permite a las escuelas identificar los retos que enfrenan las familias para así proporcionarles 

herramientas o acompañamientos que las ayuden a comprometerse con el proceso de aprendizaje de los 

jóvenes. 

 

Es indiscutible que la pandemia ha traído pérdidas educativas importantes en la región. Sin 

embargo, la crisis actual puede también representar la oportunidad de transformar la educación en 

México y en toda América Latina y el Caribe. Si se gestiona con acierto, esta crisis podría generar 

sistemas educativos más inclusivos, efectivos y mejor preparados para la digitalización y el futuro. Es 

crucial que los países de la región trabajen juntos para crear una mejor educación para todos. Si esta crisis 

no se toma como una oportunidad, las brechas sociales, digitales y cognitivas que tanto preocupan, 

inevitablemente se profundizarán en los próximos años. 
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Resumen 
 

El trabajo que se presenta, tiene contenido retrospectivo en materia de educación, pues debido a la 

pandemia COVID-19, que nos encontró desprevenidos y que causo infinidad de muertes en familiares y 

amigos, aun así los docentes se programaron para actualizar cursos, para poder continuar dando clases, 

pero ahora vía internet, desde casa, ya que era un imperativo del sector salud, mantener la distancia. Por 

ello, aquí se tocarán temas puntuales como que hacer, como hacerlo y desde casa, tanto alumnos como 

docentes, también nos dimos a la tarea de ver como América latina y el Caribe, estaban sorteando esta 

pandemia, que causo muchas pérdidas humanas. Hubo que sopesar como se enfrentarían los alumnos a 

este nuevo sistema escolar, dado que no es lo mismo estar en casa, donde en ocasiones no se tiene un 

espacio para la computadora, o no tener computadora y menos internet, entre otros elementos básicos 

para asistir desde casa a clases. Fue un enorme reto para nuestro país y los demás países que conforman 

América Latina, pero sobre todo por las carencias y necesidades que se encuentran en relación a la 

educación y el desarrollo de las futuras generaciones. 

 

Educación en pandemia, Alumnos, Docentes 

 

Abstract 

 

The work presented here has a retrospective content in education, since due to the COVID-19 pandemic, 

which caught us unawares and caused countless deaths in family and friends, however teachers were 

scheduled to update courses, to continue teaching, but now via the Internet, from home, since it was an 

imperative of the health sector, to keep the distance. Therefore, here we will touch on specific topics such 

as what to do, how to do it and from home, both students and teachers, we also took on the task of seeing 

how Latin America and the Caribbean were facing this pandemic, which caused many human losses. We 

had to consider how students would face this new school system, since it is not the same as being at 

home, where sometimes there is no space for a computer, or not having a computer and much less 

internet, among other basic elements to attend classes from home. It was a great challenge for our country 

and the other countries that make up Latin America, but especially because of the gaps and needs that 

are found in relation to education and the development of future generations. 

 

Education in pandemic, Students, Teacher 

 

9.1 Introducción 

 

Tocar el tema en retrospectiva sobre los desafíos de docentes e instituciones en situación de emergencia 

como fue el COVID-19, fue totalmente sin precedentes, pues en un principio de la pandemia, todo era 

caos y temor, debido a que en las familias había alguien enfermo del virus, por lo que no se podía salir 

de casa, todos los alumnos estaban atemorizados de que pasaría con sus clases al no poder asistir 

presencialmente. 

 

 Por otra parte, los docentes, sabíamos que teníamos que seguir, pero la gran pregunta era ¿cómo?, 

si en esos momentos no estábamos preparados para las clases en línea, esta era también una interrogante, 

por supuesto, las autoridades estaban haciendo su parte, para que los docentes tomáramos cursos de 

actualización a distancia y poder concluir con el ciclo escolar. 

 

 Por ello, un mes después de dejar las aulas escolares, tanto alumnos como docentes nos 

encontramos vía distancia por algún medio electrónico disponible o que fue puesto a nuestra disposición 

como es el caso de la Universidad Autónoma del Carmen, que trabajo con la plataforma TEAMS, y en 

la todos tuvimos acceso, después de haber tomado un curso rápidamente y ajustar nuestros planes de 

estudio, para trabajar a distancia. 

 

 Por ello, es importante reflexionar en este trabajo que se hizo, como se hizo y que sigue después 

de la pandemia, esto es, seguir con nuestro quehacer universitario, impartiendo clases, para todos los que 

se quieran superar, no importando si tiene capacidades diferentes, para que al final logren su proyecto de 

vida a través de su dedicación a alguna profesión de su preferencia.   
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9.2 Análisis retrospectivo 

 

Tocar el tema retrospectivamente, me lleva a analizar precisamente los desafíos que, como docentes, día 

a día se van sorteando, máxime, cuando se está interactuando con jóvenes, por lo que se ha constatado a 

lo largo de mis veinte años de servicio en la educación superior, que el sistema universitario es bastante 

complejo, a pesar de que constantemente se actualiza, para ofrecer una educación de  prácticas y 

estándares internacionales en materia de formación profesional, investigación científica y desarrollo 

tecnológico. 

 

 Hablar de desafíos para las instituciones educativas, con el Covid-19, nos lleva a reflexionar sobre 

cambios estructurales, como en políticas públicas, social y económico, pero es en el sector educativo 

donde se han dado cambios continuos, ya que nuestro país como muchos otros, no estaba preparado para 

la situación que por emergencia se cerraron las aulas ante el COVID-19, es bien sabido que la educación 

en México, siempre había sido presencial, solo algunas que otras universidades se contaba con estudios 

en línea, pues es cierto que no hay suficientes recursos para acceder a clases online. 

 

 La educación en México se ha enfrentado a grandes problemas a raíz de la pandemia COVID 19, 

mismos que se convirtieron en retos a vencer, dado que el primer obstáculo que se encontraba para 

trabajar a distancia era la falta de recursos, para que los niños y jóvenes pudieran acceder a las clases 

online; otro más era la brecha digital, debido a que las poblaciones más alejadas carecían de internet, 

para poder conectarse y escuchar unas clase; la migración emergente de una educación digital, adecuar 

los planes de estudios a formato digital; pero sobre todo los espacios educativos, que a muchos niños y 

jóvenes se les complicaba, debido a que viven en espacios muy reducidos, ya que al mismo tiempo varios 

de sus hermanos debían tomar clases en la misma hora y se les complicaba, o bien, su mamá necesitaba 

el espacio para sus quehaceres, por nombrar algunos obstáculos a vencer. 

 

9.3 Retos en materia educativa 

 

Retos a los que se enfrentaron las escuelas del mundo, principalmente África y Latinoamérica, ya que si 

bien es cierto el poder económico fue uno de los problemas a vences, debido a que en esos momentos 

los recursos permeaban hacia el sector salud, dada la contingencia COV ID-19, no menos cierto es que 

el personal académico, no se encontraba bien capacitado, la falta de recursos para instituciones públicas 

en educación superior, entre otros recursos, por mencionar algunos.  

 

 Para Goolam Mohamedbhai, exsecretario general de la asociación de Universidades de África, 

considero que las faltas de apoyo y de recursos   fue uno de los grandes problemas que se acrecentaron, 

durante la pandemia, escribió: (Ricardo Treviño, Redacción Nacional, 18-12-2020) 

 

 Como antecedente al presente trabajo, es necesario entrar a la reforma que en el país se hizo en 

2012 y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2013, dichas reformas impactan en 

el derecho, y tienen por objeto una educación integral, incluyente y de calidad, que garantice el ejercicio 

del derecho de niños y jóvenes, que les proporcione herramientas para triunfar en el mundo globalizado, 

a palabras de Rejón Jiménez- Pacheco Balan, en la Reforma Jurídica en México, “La Enseñanza 

aprendizaje y evaluación bajo el enfoque en competencias. Consideraciones y propuestas en torno a la 

Licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma del Carmen (2018)”. 

 

 Pues bien, la escuela antes de covid-19 se desarrollaba de manera presencial, como siempre se 

había llevado a cabo, sin ningún contratiempo; sin embargo, en marzo de 2020, ante la presencia de la 

pandemia por COVID 19, se cierran las puertas de todas las escuela del mundo, se hizo un llamado a la 

cuarentena del aislamiento y el distanciamiento físico, como medida de prevención y  contención  de la 

pandemia, a nivel mundial la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay; México Reune: 

Acciones de la UNESCO México, ante el COVID-19: manifestó en su momento que: “El personal de la 

UNESCO, se compromete a apoyar a los gobiernos para el aprendizaje a distancia cooperación científica, 

el apoyo a los flujos de información y para que, juntos, compartamos conocimiento, más que este virus. 

También cuento con ustedes”.  
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 Es así que las instituciones de educación, dejaron de impartir clases presenciales y los alumnos y 

docentes se fueron a casa, debido a la pandemia, fueron más de 190 países en el mundo que cerraron sus 

puertas debido al COVID-19, de los cuales 1200 millones de estudiantes de todo el mundo, habían dejado 

de tener clases presenciales, de ello, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe, 

según datos emitidos por la UNESCO, UNEDOC, Biblioteca digital. 

 

 La Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), había planteado que incluso 

antes de la pandemia, la situación social de la región se estaba deteriorando, debido al aumento del índice 

de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente descontento social. 

En ese contexto la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales incluidos 

particularmente la educación y la salud, así como el empleo y la evolución de la pobreza. (CEPAL, 2020) 

 

 Es cierto que en América latina, existe una brecha educativa, que concatenada a la crisis 

económica y social, vulnera el derecho de las personas en edad escolar, quienes no han podido asistir a 

clases, llámese, primaria, secundaria, preparatoria o universidad, debido a la creciente carencia 

económica que sufren, sobre todo las comunidades alejadas o rancherías, pero no menos cierto es en las 

ciudades, que también por el poder adquisitivo que se va perdiendo, muchas familias se ven en la 

necesidad de trabajar para subsistir antes de enviar a sus hijos a la escuela, lo que ha hecho que niños, 

adolescentes y adultos, no lleguen a las escuelas y por consiguiente no puedan superarse 

intelectualmente. 

 

 Ahora bien, la pandemia COVID-19, ha puesto de relieve entre otras cuestiones, la forma de 

educar, debido a que ante la situación de salud que atravesaba el mundo, tanto instituciones de educación 

como docentes, se cuestionaban, que hacer para no perder el ciclo escolar, por tanto, las escuelas y 

docentes, se impusieron retos para salvar el ciclo escolar, los problemas que se enfrentaban se tenían que 

sortear, entre los principales retos en las escuelas se tenía la brecha digital, falta de recursos, como migrar 

a una educación digital incluyente, entre otros problemas que salían a la luz; es cierto que tampoco los 

profesores se encontraban totalmente preparados para migrar a una enseñanza digital, por lo que se 

tuvieron que implementar estrategias emergentes para poder cubrir el ciclo escolar y que los estudiantes 

lograr salir adelante en el ciclo escolar, pese a la pandemia y que se tuvo que trabajar en línea, atendiendo 

la situación de salud que se estaba viviendo en ese entonces. 

 

 Una de los problemas a que se enfrentó la humanidad en tiempos de pandemia, fue la crisis 

económica que pasaba y sigue pasando la mayoría de los países de Latinoamérica, entre ellos México, 

que por ejemplo, mediante estadísticas emitidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía se 

tiene que: “en marzo de 2021, según resultados de la encuesta para la medición del impacto en la 

educación 2020, los datos nacionales , en esa encuesta, se observa que de 33.6 millones de personas que 

oscilan entre los 3 y 29 años, estuvieron inscritas en el siglo escolar 2019-2020, (62.0 del total). De ellas 

740 mil (2.2%) no concluyeron el ciclo escolar: 58.9% por alguna razón asociada a la COVID-.19, y 

8.9% por falta de dinero o recurso.  

 

 Para el ciclo escolar 2020-2021, se inscribieron 32.9 millones (60.6% de la población de 3 a 29 

años). 

 

 Por motivos asociados a la COVID-19, o por falta de dinero, o recursos no se inscribieron 5.2 

millones de personas (9.6 del total de 3 a 29 años), al ciclo escolar 2020-2021. 

 

 Sin embargo, para no inscribirse en el ciclo escolar (2020-2021), el 26.6 considera que las clases 

a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, 25.3% señala que alguno de sus padres o tutores se 

quedaron sin trabajo, 21.9 % carece de computadora, otros dispositivos o conexión de internet. 

Asimismo, más de la mitad de la población de 3 a 29 años tiene mucha disponibilidad para asistir a clases 

presenciales una vez que el gobierno lo permita. 

 

 Medir el impacto de la pandemia por COVID-19, en distintos ámbitos, es un reto nuevo que 

enfrentan día a día los países en el mundo, en específico México. 
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 En palabras de Leonardo Garnier (2022), señala que La Cumbre sobre la Transformación de la 

Educación es una Iniciativa Fundamental de nuestra Agenda Común, que busca potenciar el compromiso 

político internacional y movilizar la acción, la solidaridad y las soluciones en favor de la educación como 

un bien público supremo y recuperar las pérdidas de aprendizaje derivadas de la pandemia. La meta final 

es re imaginar la educación y aunar esfuerzos conjuntos para continuar unidos en el avance hacia los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la educación de cara al 2030. 

 

 Ante tal situación, se hace patente reflexionar sobre los antecedes de la educación, si bien es cierto 

que, para el entorno de Latinoamérica, es difícil, imaginarnos una educación de excelencia, debemos 

caminar hacia ello, ya que si bien es cierto la pandemia COVID 19, ha hecho que la mayoría de los niños 

y jóvenes por alguna razón se les complicara atender las clases virtuales, ya que uno de los problemas 

que se presentaron fue el económico, al no poder tener acceso al internet y menos a una computadora, 

para continuar su preparación escolar, debemos procurar que los compromisos políticos gubernamentales 

se dirijan hacia el sector educativo, si queremos un futuro prometedor no solo en nuestro país sino en el 

mundo entero. 

 

9.4 La educación en América latina y el Caribe 

 

En tanto, la Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se pronunció al respecto, 

haciendo el planteamiento que, incluso, antes de enfrentar la pandemia la situación social en la región se 

estaba deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, las persistencias 

de las desigualdades y un creciente descontento social, en ese contexto la crisis tendrá importantes efectos 

negativos en los distinto sectores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación así como en 

el empleo y la evolución de la pobreza. 

 

 En México, al igual que los países que conforman Latinoamérica, el sistema educativo desde 

antes de las pandemia, ya presentaba carencias, no solo estructurales, sino académicas; y el coronavirus 

COVID-19, no solo las agudizo, sino que hizo patente nuestro sistema educativo, al salir a la vista las 

necesidades del pueblo mexicano, en materia de educación, pues a pesar de los esfuerzos que hace 

constantemente la Secretaría de educación Pública, no son suficientes, pues en lugares alejados de las 

Ciudades, no existen espacios educativos, por lo que jóvenes que quieren continuar sus estudios deben 

salir de su lugar de origen, para el caso de la secundaria, es cierto que en algunos lugares existe la 

telesecundaria, pero tampoco es suficiente, ya que aunque los adolescentes quieran continuar sus 

estudios, la situación económica en sus hogares se torna triste alno tener lo suficiente para sostenerse 

económicamente y tienen que dedicarse a ayudar a sus familias para poder sobrellevar su vida. 

 

 Los niños y jóvenes en edad de estudiar, se les complica, sobre todo en zonas rurales, por eso, 

cuando en marzo del 2020, se da a conocer al mundo la propagación del virus COVID-19 y se ordena 

por la Secretaría de Salud, cerrar las puertas de todas las Escuelas no solo del país sino del mundo, 

comienza a sentirse la frágil estructura de nuestro sistema educativo, y es que muchos alumnos que se 

encontraban en Ciudades y regresaron a sus hogares en las zonas rurales, se dieron cuenta que no podían 

tomar clases en línea como se estaba programando. 

 

 Debido a que en algunos casos no llegaba el internet a esa zona, o en algunos casos no podían 

pagar el sistema de cable, otras situaciones que se dieron, es que no había material didáctico en ese 

momento, o en su caso cuando las familias o sea ambos padres trabajaban, no había quien dirigiera a sus 

hijos desde la computadora, muchos otros debían cuidar a sus hermanos más pequeños, porque tampoco 

había guarderías en servicio, en fin, que tanto para las autoridades escolares como para las familias, se 

presentaba problemas para seguir con sus clases a distancia. 

 

 De acuerdo a Ana Karen García, escrito en el Economista 2021: en “Educación en México: más 

desigual, difícil de acceder y ahora con COVID-19”, señaló que: de acuerdo a las cifras del CONEVAL 

(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), una cuarta parte de la primarias y 

secundarias públicas tienen plantilla de docentes incompletas y 2 de cada 10 estudiantes de primaria no 

recibieron libros de texto gratuito a tiempo, en el paso de secundaria a preparatoria ser pierden cerca de 

dos millones de alumnos matriculados en escuelas públicas y las mujeres son mayoría en este grupo. 

 

 



73 

 

 Dado lo anterior, sigue escribiendo García, en el Economista: en algunas partes del país no llegaba 

el internet, por lo que se estimó que en el país 3 de cada 10 (28%) de los mayores de 6 años no cuentan 

con acceso a internet, y 2 de cada 10 (23.4%), no cuentan con un televisor en el hogar, según las cifras 

de la ENDUTIH, (Encuesta Nacional de Usos de tecnologías de la Información en los Hogares), del 

INEGI. Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, son los estados en que la tasa de usuarios de 

internet es menor del 60%, esto implicó que el acceso a plataformas digitales, redes sociales, medios 

virtuales o cualquier tipo de actividad que requiera un dispositivo electrónico y conexión a internet esta 

fuera del alcance de 4 de cada 10 habitante de estas entidades. En esas condiciones se encuentran los 

niños y adolescentes en nuestro país, así como la mayoría de los habitantes en Latinoamérica, lo que hizo 

que la brecha educacional se hiciera más grande, en plena pandemia.  

 

 En lo tocante a la educación superior, los recursos que asigna el gobierno para las instituciones 

de educación superior, no son ni serán suficientes, pues los gobiernos no tendrán fondos suficientes para 

asígnalos a la educación, cuando es notable que se requiere enfocar todos los recursos económicos que 

haya disponibles para el sector salud, ya que se requería la compra de vacunas para aplicar a la población. 

Si bien es cierto, que una gran parte de los estudiantes de nivel superior, lograron acceder a las clases en 

líneas, la pandemia transformó a todos por igual, llámese hogar, familias, empresas, por mencionar 

algunas; todos tratando de cuidar su salud y por consiguiente su vida, muchas familias fueron víctimas 

de la pandemia, lo que provocó que los seres humanos ya no vivieran en armonía, se había terminado la 

tranquilidad a la que estábamos acostumbrados, quedando reducidos a solo estar en nuestros hogares, sin 

poder salir o ver a alguien por temor a ser infectados por el virus, por lo que tuvimos que adaptarnos lo 

antes posible a vivir un cambio trascendental, que llego para cambiarnos a todos, por ello, hablar de 

educación en línea se hacía necesaria, pues era la única opción que había para salir de la brecha educativa 

en que el coronavirus nos había sumergido, y así sucedió docentes y alumnos, trabajaron en forma 

persistente, hasta lograr adaptarnos a las clases en línea; con lo que se tenía logramos interactuar para 

vencer el desafío en que nos encontrábamos, esquivando los contratiempos y problemas que se 

presentaban a diario durante las clases; aún así en el 2020 y 2021, se lograron los objetivos, aun cuando 

no en su totalidad, las clases en línea con estudiantes deseosos de salir adelante, superaron las 

expectativas, ya que la pandemia ha logrado dejarnos grandes enseñanzas y aprendizajes a su paso; ya 

que el ser humano cambio radicalmente su vida, ya que ni siquiera éramos capaces de saludar a nuestros 

seres queridos por temor al contagio.  

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en el informe presentado por la CEPA, UNESCO, de agosto de 2020, señalaron que; desde 

mediados de l2020, más de 1200 millones de estudiantes de todos los niveles dejaron la clases 

presenciales y por ende las escuelas quedaron vacías, prolongándose este hasta el 2022, de los ya 

mencionados, siendo más de 160 millones de estudiantes solo en Latinoamérica y el Caribe. 

 

Por su parte la UNESCO, ha identificado grandes brechas en los resultados educativos que se 

relacionan con una desigual distribución de los docentes en general y de los docentes mejor calificados 

en desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales las que suelen concentrar  

además a población indígena y migrante (UNESCO 2016ª, Messina y García 2020), en el ámbito 

educativo, gran parte de las medidas que los países han adoptado ante la crisis, se relacionan con la 

suspensión de clases en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales: el 

despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de infinidad de formatos y 

plataformas (con o sin uso de la tecnología), el apoyo y la movilización del personal y las comunidades 

educativas y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes, 

 

El primer semestre del 2020, fue para la educación desde preescolar hasta educación superior, el 

reto a vencer, como hacerlo, de parte de los docentes, lo que fue necesario una capacitación rápida y 

sencilla para entrar a través de los canales que se habían implementado por medio de la tecnología, otros 

más como son los alumnos de preescolar hasta secundaria y que se encontraban  en rancherías o lugares 

muy apartados de los centros comunitarios, lo hicieron a través de lecturas programadas o como el caso 

de la secundaria, precisamente por telesecundaria, de esta forma y trabajando a marchas forzadas y 

continuando después del horario de clases, los docentes requerían continuar con los talleres de 

actualización para programar las siguientes sesiones de clases, pues había que tener varias herramientas 

para implementar las clases y que los alumnos tuvieran todos las oportunidades de comprender y analizar 

cada clases y como resolver situaciones concretas a distancia y sin tener a su docente cerca de ellos, para 

aclarar dudas.  
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Por ello, es necesario la evaluación de los hechos en la pandemia de COVID-19, pues a pesar de 

que los retos impuestos por dicha pandemia, fueron evaluados, es importante mencionar que la educación 

sigue teniendo retos a vencer esta vez, retomando las clases presenciales, pero con una mejor calidad 

para que los jóvenes que en situaciones diversas no lograron asimilar los conocimientos necesarios desde 

casa, logren sus propósitos como egresados de las distintas escuelas o universidades, 

 

Pues si bien es cierto, que hubo por un lado desconcierto por parte de estudiantes de cómo se 

haría y hasta cuando, también lo docentes, fueron más allá de cómo hacerlo por el tiempo que apremiaba, 

p ero sobre todo, era necesario actuar desde ya, porque se manejaba que no sería unos días como se dijo 

en primera instancia se habló de cuarentena, misma que se fue prolongando, y a medida que pasaban los 

días, era necesario preguntar desde la distancia como estaban de ánimo que había en su entorno familiar, 

pues sabíamos que muchos de sus familiares enfermaron, también algunos de los alumnos, por lo que 

hubo que guardar minutos de silencia, ante la situación crítica que se pasaba, posteriormente; llegaron 

las vacunas y con ello, mejoro el ánimo de docentes y alumnos, máxime que fuimos de los primeros en 

vacunarnos, para estar preparados al regreso a clases. 

 

Así las cosas, la pregunta era como regresaríamos a clases en el 2022, y llego el día en que nos 

volveríamos e reunir en las aulas, mismas que tuvieron que estar disponibles en desinfección de aulas y 

patios limpios así como pintura de los centros escolares, que se encontraban en mal estado, y que también 

la rapiña hizo de las suyas en los centros escolares, por lo que se trabajó en equipo y colaboración con 

padres de familia para los de preescolar, primaria y secundaria, y ya en las escuelas de  nivel medio 

superior y superior, como las universidades, lograron ajustar presupuesto para que las aulas volvieran a 

ser los lugares de generación de conocimientos para todos nuestros alumnos. 

 

Por tanto, a partir de 2022, que las clases se regularizan presenciales y que la gran mayoría de 

estudiantes y docentes, así como todo los administrativos y demás personal que labora en escuelas o 

universidades, han sido vacunados, para continuar con el trabajo, preparando a los futuros profesionistas 

de México y de toda Latinoamérica. 

 

La educación en la Universidad Autónoma del Carmen, se centra en competencias, lo que 

significa que el alumno tiene capacidad para cuestionar, resolver dudas, realizar comentarios, a partir de 

su reflexión , el papel del docente es ampliar esos conocimientos que tiene el estudiante, hacerlo dudar 

para que investigue, centre sus estudios en horizontes amplios que lo lleven a tomar la mejor decisión, 

por eso la educación se procura de calidad, para estar preparados para el futuro. 

 

Los países de Latinoamérica, como México, a pesar de los esfuerzos que se hacen en materia 

educativa, se requiere mayor apoyo económico, para procurar que tanto escuelas como Universidades 

salgan de las crisis en que se encuentran, que en algunas ocasiones son por los manejos de directivos o 

porque el recurso es insuficiente, ante ello, nos allegamos de diferentes becas que tienen diferentes 

asociaciones civiles, o fundaciones para que sea aprovechada por los mejores estudiantes, o para su 

manutención, cuando este recurso no lo pueden sostener sus familiares, de tal suerte, que se busca que 

los estudiantes no se desanimen y dejen sus estudios para entrar al campo laboral, lo que requerimos es 

que el joven trabajador, emprendedor, se encuentre preparado para iniciar su proceso en el campo laboral 

y sea de éxito. 

 

9.5 Objetivo del Desarrollo Sostenible-4 

 

Ahora bien, la educación de calidad se centra en garantizar una educación inclusiva y equitativa, que 

promueva oportunidades de aprendizaje permanente para todos,  tal como lo refiere los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, en su apartado 4; y se deriva de los resultado de los avances y retos derivados de 

la implementación de los objetivos para el desarrollo del milenio, la Agenda para el desarrollo sostenible 

busca hacer más eficientes los resultados alcanzados a partir de establecimientos de objetivos y metas 

que ponen en el centro a las personas, en relación a los logros de la educación de calidad se refiere la 

Agenda 2030, parte de un enfoque transformador y holístico basado en derechos, que refleje una 

perspectiva centrada en la igualdad y la inclusión, si bien, el logro de la educación para todos fue en su 

momento impulsado en términos de cobertura, para la Agenda 2030, la educación expande sus alcances, 

mas allá del acceso, impulsando los logros del aprendizaje, las diferentes maneras de acceder al 

conocimiento, los entornos educativos seguros y saludables, las metodologías innovadoras y el enfoque 

de una educación a lo largo de la vida. (UNESCO 2018) 
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De lo anterior es menester señalar que a pesar que durante muchos años, el ámbito educativo 

estuvo inmerso en atender a estudiantes que puedan moverse por si solos, y solo por señalar un ejemplo, 

esto no implicaba que los derechos para acceder a las escuelas o universidades, era de unos cuantos, sino 

que tuvo que haber apertura para todos en general, tal como lo señala el objetivo 4 del Desarrollo 

Sostenible; educación para todos, debe permear la inclusión y que se apertura para todos mediane un 

enfoque de calidad esto es, educación a lo largo de la vida. 

 

Por ello es necesario realizar los cambios en materia educativa, si bien es cierto que durante 

muchos años la educación es y ha sido presencial en aulas, no menos cierto es, que debemos transitar a 

lograr los objetivos que se ha propuesto la UNESCO, replantear la metodología de educación a lo largo 

de la vida. 

 

Es sabido por todos que la educación presencial, ha marcado la pauta para los estudiantes, llámese 

del nivel que fuera desde preescolar hasta las universidades, por eso ahora es importante mencionar a 

(Barroso, 2006, p.7), cuando expone que la modalidad presencial, es la que se desarrolla en aulas o 

instalaciones diseñadas específicamente para propósitos educativos, bajo la dirección permanente de un 

profesor y la presencia ininterrumpida de un alumno en horarios y tiempos predeterminados. 

 

En la actualidad se busca no solo que el profesor se encuentre en un aula, sino que en cualquier 

momento del día pueda atender y analizar las interrogantes de alumnos inclusivos, para que le permita 

desarrollar sus habilidades, aptitudes y capacidades que enriquecen el aprendizaje, aunado a todo ello la 

educación de calidad promueve aptitudes para la promoción de la paz, la resolución de conflictos, el 

entendimiento mutuo y la sostenibilidad, por ello en lo que se refiere alas y los jóvenes, la educación 

debe guardar relación con sus necesidades e intereses en la que incorporen aprendizajes significativos y 

que posibilite su adecuada inclusión en los mercados de trabajo y el logro de su proyecto de vida. 

(CEPAL, 2015). 

 

En lo tocante a la educación para incursionar a los mercados laborales es bien sabido que si bien, 

a los alumnos se les prepara para entrar rápidamente al mercado laboral, no menos cierto es que a la gran 

mayoría, casi no logran insertar al mercado, por razones personales, como la inseguridad, por ello es 

menester atender los espacios para que los jóvenes logren su proyecto de vida. 

 

También es necesario tomar en consideración las metas relacionadas con la educación inclusiva 

y de calidad para los y las jóvenes y que se refiere a la agenda 2030, destacan dos aspectos fundamentales: 

 

1. De aquí al 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales para acceder al empleo, el trabajo 

docente y el emprendimiento. 

 

2. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos tanto 

hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. 

 

Para el caso de México, los avances relacionados con las y los jóvenes en el alcance del objetivo 

4, reflejan datos como: 

 

 El 88% de las y los jóvenes cuenta con estudios de educación secundaria y más. 

 

 El Estado de México, es la entidad en la que menos jóvenes asisten a las escuelas.  

 

 El 56% de las y los jóvenes de 12 a 24 años asisten a las escuelas. 

 

 La tasa de analfabetismo de los jóvenes de 15 a 29 años es de 1.2 por ciento 

 

 El 13.8% de las y los jóvenes se encuentran en condición de carencia asociada al rezago educativo 

 

 El promedio de escolaridad de las y los jóvenes es de 10.3 años. 
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 Con base en la información disponible en el INEGI, con el Sistema Nacional de Clasificación de 

la Ocupación (SINCO), y de acuerdo con la Clasificación Mexicana de Programas de Estudio 

(CMPE), por campos de formación académica 2011, es posible observar una situación que pueda 

asociarse a las condiciones críticas de la ocupación para la población joven.   

 

 Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario recapitular hacia donde vamos con la educación 

de calidad, que, de acuerdo a los objetivos del Mileno, debe ser inclusiva. 

 

9.6 Conclusiones 

 

Hablar de educación de calidad, saliendo de la pandemia, obliga tanto a directivos como a maestros y 

alumnos, replantear en donde estamos y hacia dónde queremos llegar, luego de tal lamentable pandemia, 

que nos obliga permanecer encerrados en nuestras casas. 

 

 Es imprescindible volver a la realidad, como queremos muestran educación y que factibilidad hay 

de que sea totalmente presencial o si debemos cambiar nuestra forma de dar clases y de tomarlas también. 

 

 Debido a que, dentro de los objetivos del Desarrollo del Milenio, se encuentran planteadas la 

inclusión como una forma de calidad en educación.  

 

 México tiene avances significativos en materia de educación, para las y los jóvenes, sin embargo, 

se nota que todavía existen rezagos en materia de educación de calidad, ya que a lo lago de las trayectorias 

acceden los y las jóvenes a plateles educativos. 

 

 También no hay que pasar desapercibido que saliendo de una pandemia que nos ha dejado muchas 

lecciones, en materia educativa, así como en la salud, los mexicanos en este sentido, se sienten todavía 

atemorizados de que regrese el COVID-19, aun cuando todavía no salidos del todo del virus, sin embargo, 

bajo las condiciones de protección a la salud, todos los planteles educativos de la República Mexicana 

se encuentran trabajando al cien por ciento. 

 

 Es menester señalar que, tratándose del cuidado de la salud, es de vital importancia el cuidado de 

ésta, pues no se puede asistir a las aulas escolares con síntomas como los del COVID-19. 

 

 Finalmente, podemos decir que México, transita a la Educación de Calidad, cuando ya le damos 

la bienvenida a alumnos con capacidades diferentes, para poderse forjar su plan de vida. 
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Resumen 

 

En pandemia por COVID-19, fue necesario que todas las familias se quedaran en casa, por cuestiones de 

seguridad en cuanto a la salud, tratando de salvar la vida de los seres humanos, unas de las instituciones 

más afectadas fue la educación, ya que se habían suspendidos las clases y la pregunta incierta para los 

estudiantes era: que hacer sin ir a clases, se perdería el semestre?, así que las autoridades educativas en 

conjunto con los docentes, se dieron a la tarea de ajustar tanto el calendario escolar como la forma de dar 

clases, ahora seria en línea, a través de los medios electrónicos, pero para ello se tuvieron que habilitar 

los hogares tanto de alumnos como de docentes, pues generalmente las mesas de comedor, pasaban a ser 

los mesabancos de alumnos y al mismo tiempo el lugar de trabajo de las madres de familia. Hemos visto 

también, cambios en las políticas públicas respecto de la educación para que los alumnos se vean 

beneficiados en sus estudios y en cuanto avances si se tienen estos, pero como lo señala el objetivo 4 del 

desarrollo sostenible, esta debe ser inclusiva y de calidad, en ese contexto estamos caminando para 

alcanzar la sostenibilidad y la calidad en materia de educación. 

 

Calidad, Educación, Estudiantes, Profesores, Pandemia 

 

Abstract 

 

During the COVID-19 pandemic, it was necessary for all families to stay at home, for health safety 

reasons, trying to save the lives of human beings, one of the most affected institutions was education, 

since classes had been suspended and the uncertain question for students was: what to do without going 

to class, would they lose the semester? So the school authorities together with the teachers, took on the 

task of adjusting both the school calendar and the way of teaching classes, now it would be online, 

through electronic media, but for this they had to enable the homes of both students and teachers, because 

generally the dining tables, became the students' desks and at the same time the place of work of the 

mothers of families. We have also seen changes in public politics regarding education so that students 

can benefit in their studies and in terms of progress, but as stated in goal 4 of sustainable development, 

this must be inclusive and of quality, in this context we are walking to achieve sustainability and quality 

in education. 

 

Quality, Education, Students, Teachers, Pandemic  

 

10.1 Introducción 

 

La educación de calidad, se centra en los valores éticos, que son fundamentales en la vida del ser humano, 

si bien es cierto, que, a partir de la pandemia, cambiaron cuestiones fundamentales en la vida del ser 

humano, como, por ejemplo, no salir de casa, cuidarse entre cada miembro de la familia para no 

contagiarse, etc. 

 

Sin embargo, ya ha pasado más de un año nuevamente en los salones escolares, ya sea como 

estudiante o como docente o administrativo, se regresó a las aulas, con un poco de temor, pero consientes 

que deberíamos continuar con nuestras actividades presenciales como había sido siempre. 

 

La educación fue una de las más afectadas en pandemia, sin embargo, la educación de calidad, es 

la principal herramienta para combatir los diversos problemas sociales y de alto crecimiento y desarrollo. 

Por ello, las Instituciones Educativas, debe continuar trabajando con calidad, para ofrecer a los 

estudiantes un nivel óptimo de educación que puedan salir al trabajo y logren ponderar el desarrollo 

económico y social de su país  

 

10.2 De clases presenciales a clases on-line 

 

En los últimos años, a raíz de la pandemia que se suscitó en el mundo, la educación en todos sus niveles 

sufrió un cambio trascendental, pues se suspendieron las clases en todos los niveles, para salvaguardar 

la vida de los seres humanos, sin embargo, y dada la reflexión que se hizo sobre la educación y de que 

no se debía perder el semestre escolar, la comunidad estudiantil, así como docentes y padres de familia, 

unieron esfuerzo, para continuar con las clases a distancia o educación online, por medio de las 

plataformas digitales, que fuera accesible para docentes y estudiantes. 
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En los escenarios que se presentaban, el panorama no parecía halagador, pues los docentes 

tuvieron que tomar cursos a distancia, para interactuar con sus estudiantes, pues la evolución de las 

tecnologías, y los avances en dicha ciencia vieron resultados a corto plazo, ya que, en menos de un mes 

de pandemia, ya se había retomado las clases a distancia. 

 

Los programas educativos que se trabajaban en forma presencial, sufrieron cambios para 

adecuarlos a programas virtuales, dada la emergencia con que se debía actuar, para salvar el curso escolar. 

Aun cuando se trabajó a marcha forzada ajustando los programas educativos, siempre se       enfocaba en 

la calidad de la enseñanza, lo que significaba tomar en cuenta que en las clases a distancia, variaba el 

modelo educacional, para adaptarlo a la nueva enseñanza y que el estudiante tuviera un aprendizaje 

significativo a distancia, de tal suerte, que todos los estudiantes y docentes pudieran conectarse, desde el 

lugar donde se encontraban, para acceder a las clases, tomando en consideración que tanto alumnos y 

docentes en su mayoría se encontraban en sus lugares de origen, debido a las circunstancias que se estaba 

viviendo en el  mundo. 

 

Si bien es cierto que para los estudiantes, fue significativo migrar de clases presenciales a 

virtuales, pues dada la situación económica de la mayoría de las familias mexicanas, algunos entornos 

familiares, no contaban con internet o en el pueblo donde vivían no llegaba el internet, preocupados por 

la situación el gobierno apoyo para que hasta en los pueblos más alejados hubiera línea de internet, para 

tomar las clases, y de no contar con computadora, pues el estudiante tenía su celular, para estar en clases 

virtuales, por lo que no hubo inconveniente alguno, ya que a pesar de la situación las clases virtuales se 

dieron con flexibilidad, aprendizaje colaborativo, autonomía y responsabilidad, enseñanza enfocada en 

los alumnos, lo que contribuyó a que tanto docentes como alumnos fueran más responsables y aún fuera 

de horario de clases, los alumnos podían interactuar con sus docentes, por cualquier medio de plataforma 

digital: llámese Whats app o correos los más comunes fuera del horario de clases.  

 

Si bien es cierto, que para dotar a las instituciones educativas de las herramientas necesarias para 

que docentes y estudiantes obtengan los mejores beneficios en la educación a distancia, se requieren 

aptitudes digitales y capacitación constante en torno a las plataformas educativas, como bibliotecas 

digitales, sin embargo, esto no fue óbice para que las clases virtuales surtirán sus efectos y los estudiantes 

aprovecharon el curso escolar, como estaba diseñado para salvar el curso escolar. 

 

En los resultados de la encuesta ECOVID-19 ED, elaborada por el INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística y geografía), en marzo de 2021, en la publicación: Impacto COVID 19, en la “Educación en 

México; en Ventajas y Desventajas de la Educación en México”, los  alumnos de nivel superior, 

mencionaron que una de las ventajas de las clases virtuales fue que no estaba en riesgo su salud y por 

consiguiente sus vidas, pues se sienten más seguros en sus casas, y en cuanto a las desventajas señalaron 

que si bien habían tomado todas sus clases virtuales en el ciclo escolar, también es cierto que notaron 

que se aprende menos que de forma presencial, fue de las preguntas más mencionadas con un 58.03 %, 

seguida de la falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos como la principal”. 

 

De ahí que, efectivamente, los jóvenes estudiantes, expone sus percepciones de acuerdo a lo que 

considera si aprendió o dejo de aprender. 

 

Garantía de educación de calidad en tiempos de pandemia, supone un esfuerzo en conjunto, tanto 

los padres de familia, los estudiantes y los docentes, fueron más allá de sus tareas asignadas, ya que fue 

un reto en los distintos ámbitos donde nos desenvolvemos, pues las recomendaciones que emitía el 

consejo de salud, era claramente la sana distancia, en donde no se podían acercar unos a otros por temor 

al contagio. 

 

Entonces, era necesario más bien, un imperativo, no acercarse a nuestros semejantes, lo que 

provocaba sentirnos mal con uno mismo, así en ese contexto fue pasando lo más difícil de la pandemia, 

por eso debemos reflexionar acerca de la pandemia, ya que puede no ser la única en este siglo, debemos 

estar preparados para el momento de enfrentar otra pandemia. 

 

Es necesario saber nuestro devenir histórico en materia educativa, para poder enfrentar con más 

información y preparados cualquier otra pandemia, ya que se deben seguir dando las clases a estudiantes, 

desde donde nos encontremos y siempre debe ser de calidad, para no afectar a los alumnos. 
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10.3 Cambios en las Políticas Públicas en relación con la Educación 

  

Las políticas públicas en relación a la educación han sufrido cambios constantes para actualizarlas y estar 

a la par con otros países del mundo. Pero a pesar de los esfuerzos que hacen los gobiernos, esto se 

imposibilita de realizarlo, debido a que nuestro país todavía no se encuentra ponderado económicamente, 

pues a pesar de todo lo posible que se hace en materia de educación hace falta mucho presupuesto para 

contar con escuelas y universidades de la talla de primer mundo. 

 

Tan es así que de las últimas reformas que se han dado al artículo 3ero, Constitucional, a favor 

de la progresividad del derecho a la educación, que sea más humanista, que se perfile a un proyecto de 

vida de cada uno de los estudiantes, para que logren sus propósitos se debe avanzar con calidad. 

 

Objetivos que, si bien es cierto, se hace los esfuerzos tendientes a lograrlo, hace falta modernizar 

las escuelas o universidades, para lograr el propósito. 

 

De allí la importancia de la participación de México, en los Objetivo del Desarrollo del Milenio 

4, rumbo a la Agenda 2030, que toca ampliamente el punto de la educación de calidad, sin saber que 

enfrentaríamos la pandemia COVID-19. 

 

Tocar el tema de educación de calidad, hace referencia a dedicación y esfuerzo, de las partes 

involucradas, haciendo uso de sus capacidades, cualidades, habilidades, actitudes y recursos que se 

encuentran a su alcance para lograr desarrollar todo su potencial, siempre encajando en los valores de 

seguridad, felicidad, respeto, libertad, prosperidad, por nombrar algunos; de acuerdo a (Ble Acosta, Leny 

Beatriz 2021). 

 

Sigue escribiendo en De la Calidad educativa a la Excelencia educativa en México; misma que 

menciona que la educación como derecho humano, dejo a un lado las expresiones que potencializaban la 

calidad, dando paso al concepto de excelencia, término que, en el 2018, tomo notoriedad y fuerza, en las 

políticas educativas. 

 

La excelencia se ha introducido en la escena educativa queriendo alcanzar un grado mayor al 

logrado por la calidad, ambas concepciones han tomado un lugar preponderante en la educación. 

 

La excelencia equivale a promover el éxito educativo del alumnado, donde el rendimiento 

académico es esencial y posible si se conjugan una serie de factores o elementos vinculados con, entre o 

la organización escolar y profesorado, implicación de la familia y se tienen en cuenta los recursos de 

proximidad del entorno, este concepto hace alusión a una actuación sobresaliente y de alcances superiores 

por ello ha sido acuñado en diversos campos de la actividad humana. 

 

Los estudiantes y las Universidades deben mirar nuestro entorno para facilitar al estudiantado no 

solo la calidad sino caminar a la excelencia, todo ello basado en los derechos humanos. 

 

La educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores 

éticos, respetuoso de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven 

en paz. 

 

Hoy en día, vemos cómo se va perdiendo esos valores en jóvenes, cuando los vez como abstraído 

en sus teléfonos celulares, jugando, sin importar en ocasiones si están dentro del salón de clases o en los 

corredores, sin dejar de manipular sus celulares, no tienen control, ni disciplina en su actuar, es cierto 

que son jóvenes pero deberían actuar con más responsabilidad, pues llegare el momento que se tengan 

que enfrentar con más responsabilidad a sus quehaceres laborales y es ahí donde se darán cuenta, que les 

hizo falta esto o el otro, pero ya se les paso el tiempo, por eso el papel importante de padres de familia, 

docentes y psicólogos, en conjunto para que los jóvenes se centren más en sus estudios, motivarlos día a 

día a ser mejores   
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La educación de calidad es la que genera oportunidades legitimas de progreso y prosperidad para 

ellos y para el país, de ahí que las Universidades deben continuar elevando la calidad de los programas 

educativos, para ofrecer una educación que sea aparejada con los valores, para responder a la sociedad 

de forma tal, que los futuros profesionistas logren sus propósitos de vida, siempre centrado en los valores 

que les han sido inculcado desde casa, pero que lo refrenden en su pasar por las Universidades y se 

consolide en la práctica profesional. 

 

De tal suerte que el Objetivo del Desarrollo Sostenible 4, se centra en: garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos, en ese contexto, la UNESCO, señala que la consecución de una educación de calidad es la base 

para mejorar la vida de las personas y para lograr un desarrollo sostenible. En el que todos los seres 

humanos podamos disfrutar de lo que la naturaleza nos brinda, sin tener pelear, lo que se busca es el 

pleno disfrute de la naturaleza, para todos, siendo educados, reflexivos, cuidaremos más nuestro entorno, 

logrando un lugar digno para vivir. 

 

Aunado a que estamos saliendo de la pandemia, es necesario recuperar nuestra capacidad de 

entendimiento para sortear todos los problemas que aún quedan por resolver en cuestión de educación, 

si bien es cierto que tanto en México como en América y el Caribe, se ha avanzado a grandes pasos, pues 

cada vez hay más niños, niñas y jóvenes estudiando, están centrados en concluir sus estudios, pese a la 

pandemia del COVID-19. Sabemos y enviamos mensajes diariamente en las clases para que cada día se 

animen a seguir sus estudios y a trasmitir el mensaje para que más niños y niñas, jóvenes se interesen en 

sus estudios y logren terminar una carrera u oficio de su elección para bienestar de ellos y del país. 

 

Si bien es cierto que hay que redoblar esfuerzos, pues la pandemia, ha dejado huellas imborrables, 

no menos cierto, es necesario unir esfuerzos, tanto el gobierno con las políticas públicas implementadas 

en educación como padres de familia y docentes, para lograr avanzar en cuestiones de educación. 

 

10.4 Metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 4 

 

Una de sus metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 4 (ODS-4), es fortalecer la educación 

(siguiendo un criterio de acceso y calidad de los servicios y poniendo atención a las desigualdades y 

necesidades territoriales), es clave desde la infancia. Es necesario mirar hacia las regiones más 

desprotegidas, a los que menos llegan los servicios, a las regiones para alejadas de la Ciudad, en ese 

contexto, debemos centrarnos un poco más para que la educación permee en igualdad de condiciones. 

 

Otras de las metas propuestas por los ODS-4, es que la figura de los docentes y el enfoque que 

estos adoptan en la enseñanza es centrada para determinar la experiencia educativa. 

 

En relación a la meta 4.3 de ODS-4, de aquí al 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 

hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 

universitaria, hay un acceso segmentado por sexo a la formación técnica, profesional y superior de 

calidad. La igualdad y el género todavía en algunos sectores no se da, siempre se había creído que la 

educación o los trabajos estaban segmentados para hombres únicamente, ahí no podía entrar ni a estudiar 

ni a trabajar las mujeres, se ha ido corrigiendo a raíz que se modifican las leyes, sin embargo, todavía se 

nota esa desigualdad entre hombres y mujeres, que poco a poco debe ir desapareciendo, para lograr la 

calidad que tanto ansiamos. 

 

De ahí que la pandemia COVID-19, haya replanteado los quehaceres en materia educativa, que, 

aunque a nivel general o mundial sirvió para hacer reflexionar a jóvenes y adultos, en la medida que 

seamos respetuosos de los demás, pues con educación podemos vencer los grandes males mundiales, 

como es el hambre y adquirir los valores que son fundamentales en la vida en toda sociedad. 

 

Es bien sabido, que los países de alto rendimiento académico no escatiman esfuerzos, para lograr 

la calidad, entre los países se encuentran reino Unido, Hong Kong, Japón, Corea, Países bajos y Singapur, 

cuyo gobiernos centrales se encargan de capacitar de manera constante y certificar a los docentes, bajo 

un control normativo, exigente y riguroso, (Kawuryan 2021), es necesario mencionar que el presente y 

el futuro de una sociedad se halla en la calidad educativa que se le brinda al estudiantado, por ello lograr 

la igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos es un objetivo prioritario para los gobiernos. 
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Existen factores como la globalización, la gestión de la información y el caudal de información 

los que influyen significativamente en la “nueva sociedad”, en la que prima la calidad de los servicios 

educativos (Kanetkar &Bhusari, 2021). 

 

Sin embargo, esos paradigmas existentes hasta el momento tienen que evolucionar, en cierta 

manera forzados por el uso de la tecnología de información y comunicación-TIC y la realidad virtual que 

nos tocó afrontar a partir del año 2020, la pandemia COVID-19, lo que ha hecho reorientar la educación 

presencial a una educación virtual. 

 

Es cierto lo señalado líneas arriba por el autor, es necesario que todas las instituciones educativas, 

revisen sus programas educativos, centrarlos en la realidad virtual y utilizar formalmente la tecnología 

con el uso de las TIC´S, si bien es cierto que los jóvenes universitarios han mencionado que aprenden 

más de manera presencial, no menos cierto es, que hay que acostumbrarse al uso de las tecnologías, que 

fue una de las grandes experiencias que nos dejó la pandemia en el 2020, cuando todos los involucrados 

tanto estudiantes como docentes, se dieron a la tarea de perfeccionar la tecnología a través de la TIC´S,  

ya que era como se podían trasmitir los conocimientos e interactuar entre docentes y alumnos, igualmente 

en relación a las tareas así se enviaban y se calificaban de la misma forma. 

 

Por ello, es de alta importancia continuar trabajando a través de los programas informáticos con 

los que contamos, ya que es notorio que, en algunos países de América Latina y el Caribe, solo se 

utilizaron en la pandemia, debido al costo que genera para los países. Mas, sin embargo, no debe dejarse, 

pues es bien sabido que países de primer mundo ya manejaban ciertas tecnologías y de alguna manera 

ellos si se encontraban preparados, para sortear cualquier problema que tuvieran para comunicarse, en 

cambio, en los países en vías de desarrollo, como es América Latina y el Caribe, no estábamos preparados 

para una situación de esa índole, ya que no se tenía la infraestructura y logística necesario para afrontar 

la dimensión del problema. 

 

Aun así, salimos adelante, con la tecnología que el gobierno proporciono y que los docentes 

fueron capacitados a la par que los alumnos, si bien es cierto que teníamos conocimiento de las TIC´S, 

al paso de lo meses fuimos capacitados e inmediatamente a preparar clases a distancia. Sorteamos el 

problema, los jóvenes estudiantes lograron acreditar el semestre y continuar con sus estudios. 

 

Así la transición emergente vivida en el ámbito educativo se le ha denominado docencia no 

presencial de emergencia, según Hodges, Moore, Lockee, Trust, & Bond (2020), implica variaciones 

respecto a la educación presencial y al aprendizaje en línea:  

 

Unas de las cuestiones principales que se vivieron durante la pandemia consistió en: 

 

 Cambio temporal en la asignación de las actividades de aprendizaje a un modo de entrega 

alternativo debido a circunstancias de crisis.   
 

 El uso de soluciones de enseñanza totalmente no presenciales (remotas) que de otro modo se 

impartirían presencialmente o como cursos semipresenciales (blended) y que volverán a ese 

formato una vez que la situación que causó la crisis esté controlada.   

 

 Su objetivo no consiste en recrear un ecosistema educativo robusto, sino más bien en proporcionar 

acceso temporal al aprendizaje y a los apoyos instructivos de una manera rápida y fácil de instalar 

durante una emergencia o crisis.  La transición al modelo virtual implica tres fases importantes: 

rediseñar, implementar y gestionar. 

 

Sin embargo, es necesario que sigamos utilizando las tecnologías, para que tanto alumnos como 

docentes logremos los objetivos con calidad e igualdad. Sabedores somos que el impacto de la pandemia 

fue en todo el mundo, más los países de primer mundo, fue menos costoso para ello, no así en América 

latina y el Caribe, que tendrá un impacto fuerte y a largo plazo. 
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Finalmente, ya en la última etapa en la transición a la modalidad virtual nos dimos cuenta que los 

jóvenes ya interactuaban perfectamente bien en las plataformas digitales, fue muy importante tener una 

comunicación más fluida con los estudiantes en el proceso de realización de las actividades, lo cual 

implicó que la comunicación debía ser antes, durante y después de la actividad, para ello son muy útiles 

las plataformas que permiten la videoconferencia, ya que se puede retroalimentar las dudas, así como 

tener comunicación vía chat, correo electrónico u otras. Barroso. R. C (2006). 

 

También es importa mencionar que en América Latina y el Caribe, se perderán importantes 

avances en materia educativa, por ello se hace hincapié en que se deberán seguir utilizando las TIC´S, ya 

que son necesarias para los estudiantes y docentes, pues ahí se buscan documentos para preparar las 

clases y se pueden intercambiar sin salir de casa, lo mismo con las tareas, y toda la información que ahí 

encuentras sin necesidad de gastos extras. 

 

En el contexto de la pandemia, también fue necesario que las instituciones educativas utilizaran 

planes actualizados, materiales didácticos y metodologías acorde a la realidad de estos tiempos, que 

fueron eficaces para el logro de los aprendizajes. 

 

Un aspecto importante para alcanzar la educación de calidad, es la asistencia regular de los 

estudiantes a los centros de estudios y que el docente debe estar preparado para qué momento a momento 

les brinde motivación permanente a fin de que se interesen por sus estudios. Pues es comprensible, 

muchos jóvenes llegan desanimados, en ocasiones ni siquiera desayunan, otras veces escuchan discutir a 

sus padres, y solo por eso salen de su casa, lo que menos les importa es estudiar, además que mentalmente 

se encuentran atrapados en otras situaciones que ellos no pueden resolver. Hay que animarlos. 

 

En el contexto actual, la crisis sanitaria mundial, llevo a una situación sin precedentes, debido a 

la disminución en la movilidad de las personas, trasladando la educación a un plano diferente, o sea en 

línea, en la que los agentes educativos se vieron en la necesidad de conectarse, algunos todavía con temor 

lo hacían, otros pensaban que no estaban atendiendo los alumnos, otros más los sacaba el internet, en fin, 

fueron múltiples las situaciones que se vivieron en ese sentido y que se fueron adaptando al paso de los 

días en cuanto a clases en líneas, hasta que de nuevo se ha regresado a las aulas, sin embargo, regresar a 

la realidad en los centros educativos, también tuvo su impacto, pues todavía estaba fuerte el virus del 

COVID-19 y aun cuando estudiantes y docentes y personal administrativo estaba vacunado, siempre 

causaba temor en acercarse a cualquier persona, pero sobre todo en las aulas cuando entraban más de 30 

alumnos al aula y muchos de ellos ya no querían utilizar su cubrebocas, o había alguno de ellos que se 

sentían con gripa y ya no querían regresar a clases presenciales. 

 

Un sin fin de actitudes se fueron sorteando, mucho de los alumnos exigían las clases virtuales, 

pues se encontraban en sus hogares fuera de la ciudad, donde se encuentran las instalaciones escolares, 

otros más, manifestaron estar trabajando y tomar las clases en su centro laboral, así transcurrió el semestre 

de agosto 2021, hasta que poco a poco se fueron integrando a sus actividades escolares. 

 

Para el 2022, la educación en todos sus niveles ya se encontraba de forma presencial, pero ya con 

la experiencia de la pandemia y de los problemas que se tuvo para organizar las clases a distancia, se ha 

adquirido la experiencia y se sigue recurriendo a las plataformas digitales que los jóvenes estudiantes ya 

utilizan muy bien, para asignarles tareas y que sea el medio de entrega, para no utilizar la entrega de tarea 

en físico, ya que es mejor tener los documentos resguardados en un dispositivo y no presentarla para su 

calificación, ya que hay momentos en que por el tiempo no se puede revisar la totalidad de las tareas, así 

confiados de que se encuentra en el sistema, en otro momento se revisa y se asigna calificación estando 

conforme los estudiantes y da pauta para que el profesor continúe inmerso en las plataformas digitales. 

 

También no pasa desapercibido que muchos alumnos desertaron de sus estudios, unos porque 

consideraban que no podían pagar los servicios de internet, otros porque se encontraban lejos de la 

Ciudad, en rancherías y no les llegaba el internet, otros más tuvieron que trabajar, en fin, una serie de 

complicaciones para gran parte de los alumnos, otros mas no se inscribieron al ciclo escolar, para 

continuar sus estudios. Y todo ello debido a la gran desigualdad en materia económica que permea más 

fuerte en Latino América y el Caribe. 
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La pandemia estuvo presente en materia educativa, porque dejo muchos jóvenes sin opción de 

estudios, otros mas no pudieron inscribirse al ciclo escolar, otros no contaban con teléfono inteligente, 

en fin, la educación de calidad permeo solo para una media de estudiantes, tal como lo distingue la 

encuesta ECOVID-ED. 

 

Podemos afirmar que la educación es fundamental en la vida de los seres humanos, así como para 

desenvolverse en la sociedad, posee un valor intrínseco por lo que incide no solo en los ingresos, la 

productividad, la calidad de los empleos, también se relaciona con el desarrollo pleno de la personalidad, 

la autonomía y la trasmisión de valores y actitudes en una comunidad. 

 

Se puede decir que los alumnos se mantuvieron en casa, sin riesgo de enfermar de COVID-19, se 

relacionaron más con sus padres, puestos que estos tampoco asistían al trabajo, se logró ahorrar los gastos 

de pasajes para toda la familia, sin embargo, también hubo desventajas ya que los alumnos aprendieron 

menos en algunos casos, exceso de carga académica, las condiciones en casa, eran poco adecuadas para 

escuchar las clases y la falta de convivencia con amigos, esto son los resultados de la encuestas que se 

manejó en la encuesta ECOVID-ED, elaborada por el INEGI. 

 

En síntesis, la crisis educativa tendrá sus efectos a largo plazo, ya que toco muchas dimensiones, 

mitigar sus impactos negativos debe constituir una prioridad en el quehacer público y de la sociedad, 

pues mejorar los indicadores educativos puede generar sinergia y efectos multiplicativos deseables para 

acelerar la recuperación post pandemia y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS, de la Agenda 2030. 

 

Por ello es importante que impacten las políticas públicas en materia de educación para fortalecer 

el sector educativo, que se vio cimbrado aún más, a raíz de la pandemia COVID-19, no debe dejarse de 

lado el poder decisivo que tuvo las tecnologías de la información, sin ello, hubiera sido casi imposible 

dar las clases a distancia. 

 

Ante tal situación los estudiantes han manifestado que es positivo enfrentar esta situación a través 

del internet, pues comprenden que el aprendizaje no solo depende de las capacidades del docente, sino 

más bien de la autonomía que maneje el estudiante.   

 

La interacción juega un papel importante en la educación, esta debe ser apta para los alumnos de 

nivel primario, pero tratándose de estudiantes de preparatoria y universitarios, ya pueden implementar 

este tipo de clases, a distancia, sin temor a no saber cómo hacerlo. 

 

Y finalmente podemos decir que la educación que se impartió en el 2020, cuando inició la 

pandemia por COVID-19, fue una creación para implementar alternativas de enseñanza, o como una 

herramienta que nos sirvió para continuar con el trabajo escolar, y que con la tenacidad de los docentes, 

se llevó a cabo para que los alumnos que habían ingresado en el ciclo escolar 2020, pudieran lograr sus 

objetivos de aprendizaje y pasar el año escolar, sin perder ninguna de sus materias, estamos obligados a 

avanzar en materia de educación, mucho importa cómo se reflejen las políticas en materia de educativa, 

ya ha quedado de manifiesto que tanto docentes como alumnos y administrativos, estamos dispuestos a 

continuar dando lo mejor de cada uno, para bien de la familia, estudiantes y la sociedad en la que nos 

desenvolvemos. 

 

Conclusiones 

 

Podemos concluir, que a pesar de todos los esfuerzos que hicieron los gobiernos al inicio de la pandemia 

en 2020, sobre todo en América Latina y el Caribe y de que se salvaron los semestres en todos los niveles 

educativos, no menos cierto es que todavía nos falta mucho por realizar en materia educativa, es cierto 

que muchos de los conocimientos que se debieron haber adquirido en pandemia simplemente no se 

alcanzaron o se lograron de una forma muy parcial o desigual. Pues fue una situación que nos tomó 

desprevenidos no solo a los países en vías de desarrollo, sino que fue a nivel mundial, claro, los países 

más débiles en economía son los que más se vieron afectados para cubrir todas las carencias de un 

momento a otro y continuar con los planes de estudios. 
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Tanto a los gobiernos como a las autoridades escolares de todos los niveles, tomo por 

desprevenidos la pandemia, hay que agregar que había que vencer los desafíos frente a la pandemia, pero 

sobre todo salió a relucir las carencias que había que sortear, como se conectaban los alumnos, que apoyo 

tenía en sus hogares, situaciones más o menos en toda América Latina y el Caribe. 

 

Hoy de regreso a clases presenciales, es importante reflexionar, sobre la pandemia y que nos ha 

dejado de lección, es necesario contar con la infraestructura y la logística necesaria, para continuar 

trabajando a distancia, pero sobre todo acostumbrarnos a que debemos aprender a utilizar diariamente 

los sistemas informáticos, así como que los gobiernos se preparen para estar a la par en materia de 

tecnologías. 

 

Sobre todo, que la infraestructura y los medios de comunicación se actualicen en las partes más 

alejadas de la Ciudad, que llegue a todos los rincones de los países, los medios para que los jóvenes y 

niños y niñas continúen sus estudios, pero sobre todo con un alto valor moral, inculcado desde casa. 

 

Hoy solo queda mencionar, hemos sorteado una pandemia sin igual, debemos continuar 

trabajando en beneficio de los estudiantes que esperan siempre más de cada docente. 
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