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PRÓLOGO

Misión universitaria:  
Covid-19 entre crisis y oportunidad

La pandemia de Covid-19 proclamada oficialmente el 11 de marzo 
de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, encontró al mun-
do entero desprevenido en su gestión y lo sacudió profundamente.

Mientras escribo este prólogo, frente a la computadora 
portátil, en la casa donde vivo en Roma, Italia, la pandemia aún con-
tinúa. El largo período entre el bloqueo y las restricciones actuales 
de movilidad, acceso a algunos servicios, etc. que muchos países 
del mundo aún viven, ha mostrado, subrayado y agudizado las des-
igualdades globales, y lo que vivimos sigue trazando una línea sin 
retorno entre el pasado y lo que será nuestro futuro una vez que la 
pandemia termine. Existe una creencia generalizada, o quizás yo 
diría esperanza, de que el futuro de nuestras sociedades post-Co-
vid-19 ya no puede basarse solo en aspectos económicos, guiados 
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por los valores madurados por una ideología que hace incurables 
las desigualdades sociales, pero que habrá que afrontar con una 
evolución global acelerada que abarca a todas las expresiones de 
una sociedad - cultural, política y tecnológica - con el objetivo de 
perseguir un desarrollo más equitativo y sostenible.

Como profesores y académicos, nos encontramos en-
frentando la emergencia pandémica que ha golpeado a universida-
des de todo el mundo y también repensando las formas en que se 
lleva a cabo la triple misión de las universidades: docencia, investi-
gación y la “tercera misión”, que define el conjunto de actividades 
de transferencia científica, tecnológica y cultural y transformación 
productiva del conocimiento, a través de las cuales las universida-
des activan procesos de interacción directa con la sociedad civil 
y el tejido empresarial, con el objetivo de promover crecimiento 
económico y social del territorio, de modo que el conocimiento 
se convierta en un instrumento para la obtención de beneficios de 
carácter económico, social y cultural.

Por tanto, las universidades son también impulsoras de 
una transición hacia una justicia social que tiene al centro el hom-
bre y a una sociedad regenerados en la solidaridad y la fraternidad, 
abiertos a las diferencias y capaces de potenciarla.

En este escenario se incluye el Foro virtual internacional 
“Educación Superior y retos ante la pandemia Covid-19” que tuvo 
lugar online los días 28 y 29 de mayo de 2020, organizado por la 
Facultad de Ingeniería Civil y el Cuerpo Académico UV-CA-363 Fi-
losofía y educación en Arquitectura y Construcción de la Univer-
sidad Veracruzana (UV), México y la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Dirección de Investigación Facultad de Arquitectura 
(DIFA) y División de Desarrollo Académico (DDA).

El objetivo de esta interesante iniciativa fue seleccionar, 
recopilar y compartir las diferentes reflexiones y experiencias en el 
ámbito académico y profesional en tres áreas principales, que tie-
nen la arquitectura como campo de experimentación: educación 
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superior; tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y Habi-
tat, a la luz de los cambios inducidos durante el período pandémico.

El foro, dividido en tres sesiones, contó con la participa-
ción de profesores y expertos de diferentes países, principalmente 
de Centro y Sudamérica - Chile, Guatemala, México - y de dos eu-
ropeos - Italia y España.

También la infrascrita, única representado de Italia, par-
ticipó en el Foro con una contribución titulada “Educación Superior: 
proceso de aprendizaje durante el aislamiento”, donde se ilustró la 
experiencia que se ha activado desde 2017 en la Universidad Sa-
pienza de Roma, sobre la formación permanente de profesores en 
nuevos métodos de enseñanza, o el grupo de Trabajo de Calidad 
e Innovación de la Didáctica, de carácter interdisciplinario, al que 
pertenezco; reflexiones personales sobre la aplicación de tecnolo-
gías de aprendizaje activo aplicadas en el curso de tecnología ar-
quitectónica y resultados de aprendizaje, y las de los estudiantes 
entrevistados a través de un cuestionario en línea.

Lo interesante de notar es que el número de contribu-
ciones presentadas en el Foro en el contexto del tema de educa-
ción fue de 10, las del contexto de las TIC y Hábitat respectivamente 
3 para cada tema. En esta distribución se observa cómo la emer-
gencia Covid-19 tuvo un impacto inmediato y fuerte en la oferta 
de actividades de formación universitaria, que involucraron a casi 
todos los profesores e investigadores, mientras que se necesitará 
más tiempo de reflexión para investigar el papel de las TIC. en el 
campo de la planificación y, sobre todo, cómo cambiarán nuestras 
ciudades en un futuro próximo al final de la pandemia.

Después del foro, se lanzó una convocatoria para re-
colectar contribuciones en forma publicable de las que este libro 
es el resultado. El libro se divide en dos partes: la primera recoge 
las aportaciones sobre la temática de la Educación Superior y la 
segunda parte sobre la temática de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC).
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En detalle, la primera parte del libro “Educación Supe-
rior” recoge cuatro capítulos en los que se ha destacado el poten-
cial y la criticidad de la educación a distancia, a través de la presen-
tación de casos prácticos, o actividades realizadas durante algunos 
cursos específicos, y la recogida de opiniones de estudiantes, y 
también un artículo investigó cómo cambió el uso del tiempo de 
los investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC) durante el período de Covid -19, a través de una investiga-
ción directa.

La segunda parte del libro “Tecnologías de Información 
y Comunicación” se divide en tres capítulos, que analizan respec-
tivamente: el impacto de las TIC en la salud mental y el Covid-19, 
en el personal de la USAC, a través de una encuesta directa; el uso 
de la tecnología como facilitadora de procesos creativos en la ar-
quitectura, donde se reafirma el rol clave del hombre, y finalmen-
te un capítulo que compara las políticas gubernamentales para la 
Educación Superior durante el Covid-19 en México, Guatemala y 
Chile, destacando la diferencias también en el contexto de los tres 
países (número de universidades, acceso a la red, inversiones, etc.).

Con respecto a este último capítulo, surge una clara 
reflexión; sin duda, las distintas políticas gubernamentales han in-
fluido fuertemente en el período pandémico, así como las deficien-
cias anteriores de los diferentes contextos. Por lo tanto, el papel de 
las inversiones futuras es central, como se está debatiendo dentro 
y fuera de la Unión Europea, y cómo se asignarán en los diversos 
sectores de la sociedad para una recuperación post-Covid 19 y un 
cambio efectivo del estado anterior en: educación, investigación, 
salud, economía verde, movilidad blanda, etc. Donde los gobier-
nos individuales asignen financiamiento, se expresará la visión del 
futuro de esa sociedad, lo que sea más importante o no, así como 
los sectores estratégicos que impulsan el cambio, que también 
tendrán que sanar situaciones críticas previas al Covid -19 y esto 
representa un gran desafío.
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En cuanto a la educación, la pandemia ya ha provocado 
abandonos en la educación obligatoria en todo el mundo y esto, 
además de tener consecuencias dramáticas en cuanto a las des-
igualdades globales, generará a largo plazo una menor afluencia 
de personas que ingresarán a la educación universitaria. Como se 
indica en el documento de las Naciones Unidas, Resumen de po-
líticas: Educación durante Covid-19 y más allá (ONU, 2020), la pan-
demia de Covid-19 ha creado la mayor disrupción de los sistemas 
educativos en la historia, afectando a casi 1.6 millones de estu-
diantes en más de 190 países y todos los continentes. Los cierres 
de escuelas y otros espacios de aprendizaje han afectado al 94% 
de la población estudiantil mundial, hasta un 99% en los países de 
ingresos bajos y medianos bajos.

Antes de comenzar a leer este libro y hacerlo accesible 
a un público más amplio, conviene hacer algunas aclaraciones en 
relación con la temática de la formación universitaria, que durante 
mucho tiempo ha sido el centro de un interesante debate encami-
nado a renovar los objetivos y métodos de impartición a través de 
nuevas prácticas docentes (Sansone et al., 2016)1. El cambio rápido 
y constante de la sociedad contemporánea empuja a repensar los 
objetivos formativos en términos de transferencia y adquisición por 
parte de los estudiantes de habilidades blandas más que habilida-
des duras,2 en la creación de un entorno de aprendizaje que pase 
de la información y el conocimiento a la creatividad y adquisición 
de pensamiento crítico.

La enseñanza tradicional en el aula se centra en un mo-
delo de aprendizaje de los estudiantes definido como pasivo, el lla-
mado “enfoque centrado en el profesor”, ahora pasado hacia una 
1 Véase: Sansone, N., Cesareni, D., & Ligorio M.B., (2016). Il Trialogical Learning Approach per rinnovare la 
didattica. TDTecnologie Didattiche, 24(2), 82-91 disponible en https://webcache.googleusercontent.com/searc
h?q=cache:36tRaFAbL1IJ:https://ijet.itd.cnr.it/article/download/892/758+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
2 Las habilidades duras son habilidades que se pueden evaluar rápidamente, como el nivel de educación, 
idiomas, habilidades, etc. las habilidades blandas representan aquellas habilidades para manejar situaciones 
tales como saber cómo comunicarse de manera efectiva; saber trabajar en equipo; ser capaz de afrontar el 
estrés, etc.
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metodología definida como un “enfoque trialógico del aprendiza-
je” (ver nota 1). Es decir, la docencia online, que persigue los mis-
mos objetivos que la docencia presencial, pero que se imparte en 
modalidad total a distancia, implica nuevos proyectos, objetivos y 
una nueva programación de tiempos, es decir, requiere un método 
y una práctica completamente diferente a la que tiene lugar en el 
aula. En cualquier caso, la formación permanente de los docentes 
en prácticas docentes y el nuevo potencial que ofrecen las herra-
mientas informáticas, también para ser utilizadas en el aula de for-
ma semipresencial, parece ser de fundamental importancia para 
dialogar con las generaciones de nativos digitales.

Me gustaría concluir esta reflexión trayendo a su aten-
ción algunas preguntas abiertas sobre los tres temas del Foro vir-
tual, sobre las cuales debatir como comunidad académica, tratando 
de resaltar las fortalezas y criticidades de la Educación e investiga-
ción post Covid-18.

• Algunas prácticas implementadas durante la pandemia 
pueden ser útiles durante las lecciones en el aula, acti-
vando un proceso de aprendizaje activo y dinámico por 
parte de los estudiantes y, como era de esperar, en un 
futuro cercano el modo mixto (parte en el aula y parte 
a distancia) será el más utilizado.

• La enseñanza totalmente remota destacó la posibilidad 
de llegar a una audiencia más amplia de “estudiantes” 
(incluidos los adultos) y satisfacer su necesidad de fle-
xibilidad (tiempo, cuándo llevar las clases) y tuvo un im-
pacto en la reducción de la movilidad, en beneficio del 
medio ambiente (considerar el tiempo que tardan los 
estudiantes de las grandes ciudades en llegar a la uni-
versidad, o para los estudiantes externos para quienes 
asistir a la universidad es un gran compromiso financie-
ro para las familias). Esta nueva conciencia podría lle-
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var a la apertura de algunos cursos totalmente en línea 
incluso para aquellas universidades que nacen como 
presenciales en sus Estatutos, pero esta elección debe 
hacernos revisar cuál es el verdadero papel de las uni-
versidades públicas. En Estados Unidos son muchos 
los que sostienen que “Covid-19 simplemente ha ace-
lerado este proceso” de transición entre la enseñanza 
presencial y la enseñanza a distancia.

• Las cuestiones críticas que se vislumbran sobre todo en 
la puesta en marcha de cursos totalmente online en el 
ámbito universitario - sobre las que habría que reflexio-
nar qué son y dónde se ubican dentro de un curso de 
formación universitaria (másteres, doctorados, ¿espe-
cializaciones?) O si son útiles solo para el aprendizaje 
a lo largo de la vida profesional, como de hecho lo es 
para muchas profesiones en Europa, se debe a la posi-
bilidad real de tener acceso a Internet y al uso adecuado 
de las tecnologías por parte de todos, y a la falta de un 
entorno de aprendizaje real que, con la mediación de 
la tecnología de la información, reduce los conflictos y 
la exposición personal, y por lo tanto la capacidad de 
crecer en las relaciones humanas y desarrollar el pensa-
miento crítico, por otro lado, los estudiantes más frági-
les pueden no tener fácil acceso a este tipo de cursos. 
A esto se suma que sería necesaria la formación per-
manente de todo el profesorado en materia de planifi-
cación didáctica y uso de tecnologías.
En mi opinión, la Universidad debe seguir siendo prin-

cipalmente una ‘comunidad de personas’ que promueve el senti-
do de pertenencia, combate el riesgo de aislamiento, desmotiva-
ción y apoya a los más vulnerables, a través del trabajo colectivo 
y compartido.
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La temática de la formación está íntimamente ligada a 
la investigación, destacando cómo estas están estrechamente inter-
conectadas: la actividad investigadora regenera y actualiza los con-
tenidos de una misma actividad docente en una relación osmótica.

• Por el lado de la investigación, también existen intere-
santes campos de estudio relacionados con la aplica-
ción de tecnologías de información y comunicación, 
que nos empujarán a experimentar con algunas nue-
vas metodologías de investigación, como en el sector 
de la arquitectura, desde el modelado de información 
de edificios (BIM ) a los Gemelos Digitales (Digital Tw-
ins ó DT), que es una réplica digital de una entidad físi-
ca, que puede ser un objeto simple o complejo, por lo 
tanto un edificio hasta una ciudad; a través del DT es 
posible predecir y comprender el desempeño, hacer 
predicciones. A través de estas y otras tecnologías de 
la información, se pueden concebir nuevos modelos 
de desarrollo de la ciudad post-Covid-19, simulando 
los efectos de la agregación de edificios y el compor-
tamiento de los usuarios. La pandemia ha mostrado 
a todos, a escala global, el peligro de ciudades muy 
densificadas, espacios abiertos y cerrados abarrotados, 
que las rutas de entrada y salida de un edificio deben 
ser diversificadas, la importancia de lavarse las manos 
constantemente, de tener en casa la posibilidad de un 
espacio para cambiarse los zapatos y la ropa que vie-
ne del exterior, que en caso de una pandemia aérea se 
necesitan hospitales dedicados solo a esto, para evitar 
contagios, y mucho más. ¿Cuáles serán las ciudades 
post-covid-19, cómo se reorganizarán los servicios bá-
sicos? Y, sobre todo, ¿cuáles serán las acciones de re-
generación a implementar para intervenir en contextos 
tan densificados?
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En un período tan difícil para todos - profesores, in-
vestigadores, estudiantes, personal, etc. - comparto con ustedes 
esta última convicción personal: el ser humano está en el centro de 
un cambio necesario que se avecina y nosotros como comunidad 
académica poseemos la Desarrollar, explotar y transmitir el cono-
cimiento, la creatividad y la ética, a través del uso útil y consciente 
de las tecnologías de la información actuales y futuras, para imagi-
nar y crear una sociedad global mejor y más justa.

Francesca Giofrè
Universidad Sapienza de Roma, Facultad de Arquitectura,  

Departamento de Arquitectura y Diseño

Referencias
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Sansone, N., Cesareni, D., & Ligorio, M. (2016). The Trialogical Learning Approach to innovate 
teaching. Italian Journal of Educational Technology, 24(2), 82. https://www.
learntechlib.org/p/184067
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INTRODUCCIÓN

A finales del mes de marzo del año 2020, en la reunión ordinaria 
del Seminario de Investigación Educativa, que se encuentra con-
formado por los equipo de Docentes e Investigadores de las Uni-
versidades Veracruzana de México, Facultad de Ingeniería Civil, 
Cuerpo Académico UV-CA-363, Filosofía y Educación en Arqui-
tectura y Construcción; y de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala -USAC- Facultad de Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos, -FARUSAC-, Dirección de Investigación de la Facultad de 
Arquitectura -DIFA-; Dirección General de Docencia -DIGED-, Di-
visión de Desarrollo Académico -DDA-, Departamento de Investi-
gación, -DI-, se acordó llevar a cabo la Primera Convocatoria sobre 
las Experiencias Educativas a Nivel Superior, en Entornos Virtuales 
de Aprendizaje (EVA), durante el mes de mayo del año 2020, en la 
cual se registraron un total de dieciséis artículos y resultado de la 
misma hoy estamos presentando el libro titulado: Educación Su-
perior y COVID-19.
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Entre la Instituciones de Educación Superior que par-
ticiparon se encuentran: Facultad de Arquitectura, Dirección Ge-
neral de Docencia, División de Desarrollo Académico y el Depar-
tamento e Investigación de la USAC; carrera de Arquitectura de la 
Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile; Universitá degli Studi Di 
Roma, Sapienza; Universidad de Sevilla; Universidad Católica de 
Ávila; Universidad Pontificia de Salamanca, estas tres últimas de 
España,  la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de 
la Universidad de las Palmas, campus Tijuana de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC); y la Facultad de Ingeniería Civil 
de la Universidad Veracruzana.

Los académicos que figuran como autores del Libro 
“Educación Superior y COVID-19”,  proceden de Guatemala, Mé-
xico, Chile, Baja California, Roma y España, el mismo se encuentra 
estructurado en dos partes; la primera aborda el Área de Educa-
ción Superior y la Segunda Área de Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC,  y consta de siete capítulos.

En la primera parte, del libro titulado: Educación Supe-
rior y COVID-19, Área de Educación Superior, Capítulo No. 1, “En-
señanza presencial a e-learning: Criterios de adaptación didáctica 
sobre un caso de estudio”, que aborda la experiencia acumulada 
del docente durante la segunda mitad del curso 2019/2020, la ne-
cesidad de un ajuste entre la realidad social actual y los métodos 
tradicionales de enseñanza basados en una dinámica transitiva y 
memorística más que reflexiva y competencial, todo esto median-
te la propuesta de modelos que favorezcan la adquisición de múl-
tiples competencias, habilidades y destrezas que entrañen niveles 
de iniciativa, comprensión e implicaciones superiores. En el Capí-
tulo No. 2, se analiza “El Oficio del Investigador educativo en tiem-
pos del Covid-19”, describe los momentos de la investigación, los 
cuales son:  planificación, ejecución y difusión; además considera 
la experiencia y grado de madurez de los investigadores; sus posi-
bilidades de acceso a las TIC; entorno institucional, acceso a labo-
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ratorios; tipo  de investigación, si es de campo o de gabinete; po-
tencial humano, campo disciplinar, entre otros aspectos, el tiempo 
es un recurso limitado, costoso y finito para los seres humanos, lo 
cual no deja ser paradójico frente al acceso casi ilimitado del inter-
net a repositorios redes y académicas, las cuales compiten con el 
tiempo de los investigadores.

         Capitulo No. 3, La “Educación virtual en la 
Universidad de Ávila, España, ante el COVID-19: un caso exito-
so, enfatiza que esta metodología destaca la capacidad que este 
tipo de docencia brinda a una institución cuando se producen si-
tuaciones inéditas como la pandemia del COVID-19. Se describe la 
reacción de la Universidad en los primeros momentos, tras la de-
claración de la pandemia y las medidas que se tomaron, además 
se aborda la docencia y el método exitoso gracias a la transforma-
ción digital y se propone algunas claves para vivir con dignidad. 
También se constata las dificultades y problemas que surgieron y 
fueron superados. Capítulo No. 4, “La docencia en tiempo de con-
tingencia. Caso de estudio Facultad de Ciencias de la Ingeniería 
y Tecnología, UABC.”,  describe que el sector de la educación fue 
considerado por la Secretaría de Salud, como una actividad no 
esencial, esto fue una acción que rompió paradigmas, replantean-
do el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado totalmente en lí-
nea, la elección de una plataforma para las clases sincrónicas, ade-
más buscó las herramientas para la comunicación efectiva. Desde 
el nivel básico educativo hasta el nivel universitario, en donde se 
asignaron actividades a todos los estudiantes, una vez pasado el 
periodo de vacaciones, los profesores regresaron a clase de ma-
nera virtual con un plan de trabajo para culminar el ciclo escolar, 
particularmente a nivel universitario, hubo periodos de recupera-
ción para culminar el plan académico establecido, con sensibiliza-
ción hacia todos los alumnos que por diversas razones no podían 
atender las actividades sincrónicas a asincrónicas, en las diferentes 
universidades del país.
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La segunda parte del libro aborda el Área de: Tecnolo-
gías de Información y Comunicación TIC,  Capítulo No. 5, “Impacto 
de las TIC en salud mental y el Covid-19”, se aborda el tema de las 
tendencias en el uso de las TIC o de nativos digitales y sus habilida-
des tecnológicas, se toma  en cuenta los efectos físicos y psicológi-
cos que conlleva, así como también los cambios que se produjeron 
en las sociedades a nivel mundial por la pandemia del COVID-19 y 
se vieron reflejados en el impacto psicológico-emocional que sufrió 
la población guatemalteca ante el confinamiento como parte de las 
medidas preventivas abordadas por el gobierno Guatemala. Espe-
cíficamente en el caso de la educación superior en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala donde, como medida de prevención 
de contagios, se restringieron las actividades presenciales y la gran 
mayoría continuó de forma virtual desde casa. Se elaboró un ins-
trumento con las siguientes interrogantes: 1. ¿Qué necesidades han 
observado como recurrentes en los niños, niñas y/o adolescentes, 
dentro de casa durante este periodo? 2. ¿Han utilizado algún meca-
nismo o acción en relación a los comportamientos de los niños, niñas 
y/o adolescentes que se encuentran bajo su responsabilidad o que 
conviven con usted? 3. ¿Cuáles le han funcionado y cuáles no?  En 
el Capítulo No. 6, “Algoritmos geométricos para el diseño arqui-
tectónico a partir de las TIC.”, se abordan los procesos que forman 
parte de la vida y la transformación del entorno, patrones, reglas y 
sus excepciones, que están continuamente en marcha, y parte del 
espíritu ancestral que se ha enfocado en develarlos, desentrañar-
los o al menos elucubrarlos. Un sin número de procesos se llevan 
en este instante y se han llevado durante todo el tiempo, el algo-
ritmo pretende ser la descripción de procesos, algunos simples y 
otro complejos, pero siempre la descripción precisa, para construir, 
o desarrollar, algo. La propia dispersión del actual COVID-19, en el 
tiempo y en el espacio, ha seguido un proceso, que epidemiólogos 
y científicos, buscan desentrañar, para predecir o prevenir futuros 
brotes de la epidemia, tal vez un algoritmo similar, por ejemplo, a 
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los utilizados para predecir las condiciones climáticas, sería desea-
ble uno que permita conocer patrones dispersión o formas, en el 
sentido gráfico de dispersión.

 Finalmente en el Capítulo No. 7, “Políticas guberna-
mentales para la Educación Superior ante el Covid-19: Casos: Mé-
xico, Guatemala y Chile”. Se describe la formación profesional en el 
ámbito educativo que se prepara para el ejercicio de una disciplina 
y desde marzo 2020 ha enfrentado diversos retos por la presencia 
del virus SARS-CoV-2, que ha traído una crisis sin precedentes a ni-
vel mundial, resultando América Latina y el Caribe muy afectados. 
Sin previo aviso en diciembre de 2019 el virus apareció en China y 
se extendió por el mundo provocando que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), declara una pandemia global. El peligro del 
contagio condujo a las escuelas cerrar las puertas, afectando apro-
ximadamente a poco más de millón y medio de niños y jóvenes a 
nivel mundial, que representan el 80 por ciento de la población de 
estudiantes en 130 países, según la UNESCO, 2020. En América 
Latina los primeros países en cerrar sus escuelas a partir del 12 de 
marzo 2020 fueron Colombia, Perú (UNESCO, 2020) y el 18 de mar-
zo esta situación afecta al 98% de los estudiantes y profesores de la 
región, incluyendo Guatemala y Chile (UNESCO, 2020) que iniciaron 
la suspensión de clases presencial el 16 de marzo, lo que planteó 
un desafío sin precedentes para el sistema de Educación Superior.

 El “Seminario de Investigación Educativa”, espera se-
guir cumpliendo un papel relevante en la consolidación del vínculo 
académico entre ambas Universidades,  a través de esta publica-
ción,  producto del esfuerzo extraordinario de los docentes, inves-
tigadores y  profesionales involucrados en los diferentes procesos.

Olga Edith Ruiz 
28 de junio 2021
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CAPÍTULO 1

De enseñanza presencial  
a e-learning: Criterios de adaptación 

didáctica sobre un caso de estudio

Rivera-Gómez, Carlos  3*, López-Cabeza, Victoria P. 4, Diz-Mellado, Eduardo 4,  
Galán-Marín, Carmen 4.

Resumen
Uno de los pocos consensos que ha propiciado la crisis sanitaria 
global es el establecimiento de un punto de inflexión en la ten-
dencia paulatina hacia una, cada vez más amplia, digitalización de 
la enseñanza. Esta dinámica será, a lo largo de la próxima década, 
especialmente significativa en la educación superior universitaria 

3*  Corresponding author; e-mail: crivera@us.es Tel.: +34-954-556-591; Fax: +30-954-557-018
4 Departamento de Construcciones Arquitectónicas 1, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de 
Sevilla, Avda. Reina Mercedes, 2, Seville, 41012, Spain crivera@us.es ; vlopez7@us.es ; ediz@us.es ; cgalan@
us.es
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por distintos motivos: la necesidad de acompasarse a unos conte-
nidos científicos y tecnológicos cada vez más rápidos, el incremen-
to de la demanda de formación continua, la creciente importancia 
de una eficiencia en la gestión de recursos públicos para atender a 
una mayor demanda de universitarios y la exigencia de una mayor 
flexibilidad en cuanto a la oferta de cursos y horarios. En este con-
texto, la presente comunicación analiza los criterios táctico-didác-
ticos de adaptación al formato de enseñanza virtual de una asigna-
tura originariamente presencial, para ello, como caso de estudio, 
se utilizan los contenidos de un módulo dentro del máster oficial 
en Ciudad y Arquitectura Sostenibles de la Universidad de Sevilla. 
Dada la ubicación temporal del módulo, desde el 26/03/2020 al 
24/04/2020, y que en España el decreto del Estado de Alarma in-
terrumpiendo la docencia universitaria presencial entró en vigor el 
16/03/2020, la adaptación de contenidos y métodos ha sido reali-
zada en un tiempo récord. Proceso, criterios y resultados son ana-
lizados con objeto de evaluar su utilidad relativa y establecer las 
adecuadas propuestas de mejora.

Palabras Clave: Enseñanza superior, E-learning, Recursos didácti-
cos, Clase invertida, Indicadores de eficacia.

Introducción
La experiencia docente acumulada durante la segunda mitad del 
curso 2019/20, marcada por la súbita interrupción de las clases pre-
senciales y la necesidad de una traslación de contenidos a entornos 
de docencia virtual, han evidenciado de forma aún más explícita la 
necesidad de una actualización de las metodologías docentes para 
adecuarse a un paradigma basado en el aprendizaje y desarrollo 
de competencias. Si bien es cierto que el debate no es nuevo, la 
excepcionalidad vivida ha favorecido una reflexión generalizada 
tanto sobre el rol, como acerca de los medios, procedimientos y 
objetivos últimos de la institución universitaria.
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 La necesidad de un ajuste entre la realidad social ac-
tual y los métodos tradicionales de enseñanza basados en una di-
námica transitiva y memorística más que reflexiva y competencial 
es cada vez más palpable. No solo resulta absurdo plantear un sis-
tema establecido en base a la acumulación de datos en una socie-
dad con una disponibilidad instantánea e ilimitada de los mismos 
(Kaku, 2019), sino que este proceso acumulativo dificulta y desgasta 
el genuino propósito de capacitar profesionalmente al estudiante, 
entrenándolo para una realidad cada vez más compleja y competi-
tiva, mediante la propuesta de modelos que favorezcan la adquisi-
ción de múltiples competencias, habilidades y destrezas, y que en-
trañan niveles de iniciativa, comprensión e implicación superiores.

La disrupción provocada por la pandemia en la educa-
ción superior es susceptible de diversas lecturas. Por un lado, para 
muchos ha puesto de manifiesto la necesidad de agilizar el proceso 
de digitalización de la docencia. Si bien esta cuestión resulta polé-
mica para un amplio sector del profesorado, en la mayoría de los 
casos estas reticencias se deben a un enfoque del formato digital 
más como una alternativa que como una herramienta auxiliar y com-
plementaria de la docencia presencial, que será la función que estas 
tecnologías aplicadas a la educación universitaria previsiblemente 
adopten, al menos durante a la próxima década considerando esta 
como periodo de transición. En cualquier caso, está comprobado 
que, independientemente de las limitaciones impuestas por la ac-
tual pandemia, la presencialidad favorece aspectos vinculados a la 
emocionalidad del proceso de aprendizaje que, sin esta condición 
básica, difícilmente adquiere un nivel de significación adecuado (Eli-
zondo Moreno et Al., 2018). Por otro lado, tal vez por una falta de 
hábito en el manejo de estas herramientas digitales o puede que 
precisamente por esa relativa desconexión emocional inherente a 
lo no presencial, la enseñanza virtual pone de manifiesto, con mayor 
notoriedad si cabe, la obsolescencia de métodos universalmente 
arraigados como la ya insinuada clase magistral. 
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En un contexto internacional se puede hablar de tres 
momentos decisivos que colaboran a hacer más comprensible el 
escenario educativo actual. En lo que respecta al primero de ellos 
habría que remontarse a las décadas de los 70 y 80 del siglo pasa-
do, periodo en el que, en base a distintas escuelas de pensamiento, 
se produce un enorme desarrollo de la psicología educativa: por un 
lado, Skinner 5 y Becker con sus planteamientos conductistas o de 
refuerzo de la conducta; y, por otro, las corrientes cognitivas, que 
supondrán, posteriormente, una enorme influencia en los modelos 
educativos de finales de siglo, y que parten del constructivismo de 
Piaget 6 y de los trabajos de Goodnow y Brunner 7. El segundo de 
estos momentos clave, en este caso en un entorno estrictamente 
europeo, es la puesta en práctica del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES)8 tras la culminación en 1999 del así denomi-
nado Proceso de Bolonia, que se implantaría globalmente en Es-
paña diez años después, el curso 2009/10, y que inicialmente tenía 
como objetivo armonizar los distintos sistemas educativos de los 27 
países de la Unión Europea, aunque esté suscrito, en la actualidad, 
por casi una cincuentena de países. Por último, el tercero de esos 
momentos se refiere a la evolución tecnológica que, de forma es-
pecialmente notable en las dos últimas décadas, ha determinado 
que un nuevo perfil de estudiantes esté accediendo a la universi-
dad, los denominados nativos digitales (Prenski, 2011), los cuales 
requieren un cambio de enfoque en cuanto a códigos y vehículos 
de la retórica educativa. 

En medio de un escenario tan complejo, este trabajo se 
plantea con una doble intención: por un lado, analizar algunas de 
las competencias inherentes al sistema de enseñanza virtual y, en 

5  Skinner, B. F. (1978). Reflections on Behaviorism and Society. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN-13: 
978-0137700578
6 Piaget, J. (1973) La representación del Mundo en el Niño. Madrid: Morata. ISBN: 978-84-7112-132-5
7 Brunner, J. (1988). Desarrollo cognitivo y educación. Morata. Madrid. ISBN 10: 8471123193
8 Espacio Europeo de Educación Superior http://www.eees.es/
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alguna medida, requeridas tanto para el estudiante como para el 
propio docente. Y, por otro, describir los criterios tácticos necesa-
rios para que una adaptación al formato e-learning desde un mo-
delo de docencia convencional tenga éxito, es decir, cumpla su rol 
formativo primordial. La propuesta docente incorpora ejemplos, 
aplicados a un caso real, de técnicas y recursos didácticos, así como 
de herramientas para la autoevaluación del proceso, considerando 
los resultados obtenidos en términos de implicación y aprendizaje 
por parte de los estudiantes.

Objetivos
Se esbozan a continuación y de forma sintética los objetivos didácti-
cos fundamentales que subyacen en el modelo docente empleado 
y que pueden ser resumidos en los siguientes aspectos:

1. Promover la renovación de la propia praxis pedagógica 
desde una filosofía de innovación, adaptación y mejora 
continua que garantice la efectividad de la docencia en 
sintonía con las dinámicas que rigen tanto el discurrir 
de la realidad y necesidades sociales, como las carac-
terísticas y especificidad de cada estudiante.

2. Entender, defender y justificar la docencia como una 
labor esencial, sensible, estimulante y un reto, en con-
gruencia con su dimensión de responsabilidad social, 
personal y profesional.  

3. Propiciar un clima lúdico, atractivo, práctico y eficaz de 
aprendizaje que favorezca la implicación del estudian-
te, estimulando su interés e imaginación, y utilizando 
estos vehículos emocionales como vía para la adquisi-
ción de competencias. Aunque, en líneas generales, es 
conveniente que esta motivación proceda del propio 
estudiante (intrínseca), su combinación con actuaciones 
que permitan una motivación extrínseca le permitirá 
ser consciente de que se valora su esfuerzo. Con ello, 
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se pone el énfasis en la autoconfianza o autosatisfac-
ción ante el éxito en la resolución de problemas (Gag-
né, 1984).

4. Incidir en el aprendizaje autónomo, reflexivo, automo-
tivado, sistémico y competencial frente al extrínseco, 
rígido y enfocado en procesos de recopilación de da-
tos. Para que sea eficaz este objetivo es preciso guiar 
el proceso de aprendizaje del estudiante en base a la 
teoría del andamiaje (Guilar, 2009). El profesor cede el 
protagonismo al alumnado y les aporta los recursos ne-
cesarios para que sean capaces de construir su propio 
conocimiento, retirando los andamiajes o sustituyéndo-
los por otros a medida que se avance en el aprendizaje.

5. Estimular el aprendizaje colaborativo como recurso 
esencial para la adquisición de competencias básicas 
y transversales mediante la cooperación grupal e inter-
grupal, la discusión de ideas y la toma consensuada de 
decisiones. En base a este modelo se verifica una re-
troalimentación compartida del aprendizaje de los es-
tudiantes. Este método considera la utilidad del factor 
psicológico social durante el aprendizaje, esto se refie-
re a la zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 2012) o la 
distancia entre el desarrollo efectivo del estudiante (lo 
que es capaz de hacer de forma autónoma), y el nivel 
de desarrollo potencial (lo que es capaz de hacer con 
la ayuda de sus compañeros y/o docente).

6. Favorecer un aprendizaje por descubrimiento (Bruner, 
2010) para la resolución de problemas o casos prácticos 
reales que requieren una investigación activa personal 
o grupal. Con este enfoque, el aprendizaje trasciende 
del modelo tradicional deductivo (propio de las clases 
magistrales transmisivas) y el memorístico (aprendiza-
je por repetición), hacia un modelo de aprendizaje sig-
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nificativo (Ausubel, 1976) en el que, el estudiante, aso-
cia la nueva información con las ideas previas, asimila 
conceptos y adquiere el conocimiento necesario para 
su aplicación efectiva a una situación práctica.

Metodología
El programa metodológico aplicado al caso de estudio parte de la 
definición de una serie de criterios táctico-didácticos específicos 
para la docencia online. Estos criterios se concretan en: Las com-
petencias y cultura digital del docente, la creación de tareas defi-
nidas en un entorno virtual, la generación de mecanismos para el 
desarrollo integral de las competencias implicadas en la materia y 
el uso de recursos de dinamización que suplan el hándicap de la 
no presencialidad. Estos cuatro criterios se definen y estructuran 
en base en los siguientes ámbitos: 

1. El primero de estos planteamientos está encaminado 
a verificar los recursos y versatilidad digital del propio 
docente. En él se tienen en cuenta tanto el uso siste-
mático de diferentes canales digitales para mejorar la 
comunicación con los estudiantes como la supervisión 
de actividades e interacciones de los estudiantes entre 
sí en entornos colaborativos en línea. 

2. En el segundo se trata de aplicar métodos que mejoren 
la calidad del autoaprendizaje y de los resultados en un 
entorno virtual. Esto se articula mediante la creación de 
tareas digitales para los estudiantes, considerando las 
posibles dificultades prácticas o técnicas; la configura-
ción de actividades que requieran que los estudiantes 
usen medios digitales para comunicarse y colaborar 
entre sí; y, por último, la configuración de propuestas 
prácticas que requieran que los estudiantes creen con-
tenidos digitales, por ejemplo, vídeos, audios, fotos, 
presentaciones digitales, blogs o wikis.
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3. En el tercero se pretende incrementar el nivel de ad-
quisición de competencias instrumentales, personales 
y sistémicas. Esta capacitación se potencia mediante 
el uso de tecnologías digitales para ofrecer a los estu-
diantes oportunidades de aprendizaje personalizadas; 
a través de una enseñanza que aclare cómo evaluar la 
fiabilidad de la información de soportes digitales; así 
como mediante el fomento del uso de las tecnologías 
digitales de manera creativa para resolver problemas 
concretos, tales como, por ejemplo, la superación de 
obstáculos o retos que surgen durante el proceso de 
aprendizaje; y, por último, mediante el uso de tecnolo-
gías digitales que permitan a los estudiantes planificar, 
documentar y monitorizar el aprendizaje por sí mismos.

4. Y en esta cuarta y última acción metodológica, se per-
sigue generar un entorno adecuado para suscitar el in-
terés y el desarrollo de actitudes proactivas en el estu-
diante. Esto se consigue mediante el uso tecnologías 
digitales para que los estudiantes participen activamen-
te en clase o en línea, y proporcionar, por canales digi-
tales, información seleccionada de interés y amena.

Caso de Estudio
La formación de la arquitectura en los estudios de máster requie-
re un grado de especialización y adaptación didáctica acorde con 
la madurez de los estudiantes, muchos de ellos profesionales en 
ejercicio que aspiran a completar su formación con herramientas 
y conocimientos actualizados en sintonía con las necesidades de 
la sociedad actual. En este estudio se presenta un caso de adap-
tación, desde un formato de docencia convencional a los requeri-
mientos del e-learning, de los contenidos de la asignatura Criterios 
Ambientales y Tecnologías Blandas para el Diseño Arquitectónico 
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Ecoeficiente impartida dentro del máster oficial en Ciudad y Arqui-
tectura Sostenibles9  de la Universidad de Sevilla (España).

El perfil de los estudiantes que configuran dicho más-
ter es, principalmente, el de arquitectos, aunque ocasionalmente 
conforman el grupo egresados de otras áreas como la Sociología, 
las Ciencias Ambientales o distintas ramas de la Ingeniería. A pe-
sar de ser grupos reducidos, en torno a 20-25 estudiantes, como 
es habitual en los estudios de posgrado en la Universidad de Sevi-
lla, tiene un marcado cariz internacional, habiendo en esta edición 
representantes de doce nacionalidades: Argentina, Brasil, Bolivia, 
Ecuador, España, Colombia, Irán, Méjico, Nueva Zelanda, Perú, Re-
pública Dominicana y Venezuela.

La asignatura con su configuración actual forma parte 
del máster desde el curso 2016-17, aunque el propio máster co-
menzase antes, en el curso 2006-7. La asignatura, corresponde al 
módulo 8, este módulo tenía previsto impartirse presencialmente 
en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectu-
ra desde el 26/03/2020 al 24/04/2020. Pero, tras la publicación el 
14/03/2020 del Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el es-
tado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-1910, esta regulación implicó la suspensión 
de la docencia presencial en todos los niveles educativos: prima-
ria, secundaria y estudios universitarios, desde el día 16/03/2020. 
La comunidad universitaria se encuentra, a la fecha de redacción 
de este trabajo, sumida en la segunda ola de la pandemia y enfren-
tada al complejo proceso de simultanear la presencialidad con la 
asistencia online de una parte de los estudiantes.

 
9  Máster  oficial en Ciudad y Arquitectura Sostenibles. https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-
masteres/master-universitario-en-ciudad-y-arquitectura-sostenibles (web institucional) https://mastercas.net/ 
(web del máster)
10 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2020-3692
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Resultados y Reflexión
Se exponen a continuación los resultados obtenidos con relación a 
los criterios táctico-didácticos y a las premisas metodológicas se-
ñaladas en el estudio. Los cuatro grupos están interrelacionados, 
implicándose mutuamente en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, y pudiendo establecerse una concatenación lógica por la que 
la aparición de unos implica la existencia previa de otros. Una re-
flexión sobre las premisas metodológicas empleadas, a su aplica-
ción al caso de estudio, así como a propósito de la propia ense-
ñanza virtual como entorno docente específico, se incluye en el 
presente apartado.

Grupo 1: Recursos y versatilidad digital.  Respecto de la 
primera de estas premisas, aunque en la metodología planteada se 
trata específicamente esta capacitación desde la perspectiva del 
docente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje la cualificación 
del estudiante es, asimismo, de enorme importancia. En cualquier 
caso, considerando que la propuesta de canales y recursos digi-
tales es un rol asumido en gran medida por el profesor, es éste el 
que, con mayor exactitud, debe conocer el alcance y la utilidad de 
tales instrumentos. Los recursos digitales vinculados directa o indi-
rectamente con el e-learning, aunque algunos de ellos proporcio-
nan herramientas de gran versatilidad, se pueden clasificar en tres 
grandes grupos: aplicaciones o salas de videoconferencia, aplica-
ciones para la evaluación y autoevaluación y aplicaciones para la 
creación de contenidos digitales. La labor del docente es comparar 
las prestaciones de las diversas opciones y elegir aquellas que más 
se adecúen a un contexto de aprendizaje específico. 

Con relación a las aplicaciones para videoconferencia, 
habría que valorar no solo aspectos técnicos como la calidad de 
imagen y sonido, sino organizativos como el número máximo de 
participantes o la posibilidad de generar salas en paralelo, además 
de otras herramientas como la visualización de contenidos compar-
tidos, la generación de informes, chats o sistemas de grabación y 
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divulgación de las sesiones. Entre otras están: Teams, Zoom, Han-
gouts, Webex, Jitsi, FaceTime o las numerosas aplicaciones institu-
cionales, a pesar de ello suele ser complicado encontrar una que 
destaque de forma homogénea en todas sus prestaciones. En el 
presente caso de estudio se utilizó una herramienta vinculada al 
sistema de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla, Black-
board Collaborate Ultra11 , la ventaja de esta aplicación es que, a 
diferencia de otras, está diseñada específicamente para activida-
des pedagógicas a través de la educación en línea. 

Respecto a las aplicaciones para cuestionarios, eva-
luación y autoevaluación tales como: Kahoot, Socrative, Edulastic, 
Nearpod o Google Forms, en la experiencia del caso de estudio 
se utilizaron específicamente la primera y la última de ellas. Ambas 
permiten de un sistema ágil de encuestas que pueden ser prepa-
radas con antelación y que se pueden realizar en línea, así como 
un análisis estadístico de las respuestas, lo que permite al profe-
sor verificar, según el caso, el nivel de acierto o las tendencias del 
grupo acerca de un tema determinado. Se puede configurar es-
tas herramientas para tener carácter anónimo o nominal según los 
resultados pretendidos. En las clases virtuales de la asignatura se 
emplearon para generar actividades con el objetivo tanto de dina-
mizar las sesiones como de permitir a los estudiantes verificar su 
autoevaluación de forma periódica.

Por último, el capítulo más extenso son las aplicacio-
nes para crear contenidos digitales, en este grupo, dependiendo 
del formato que se pretenda para el producto específico, existe 
una amplia oferta disponible en la red. Desde el punto de vista 
del profesor, dado que las clases virtuales implican un mayor nivel 
de dinamización, se requiere un modelo metodológico que eng-
lobe una sucesión de actividades mayor en número y diversidad y 

11 Página web de Blackboard en español. https://www.blackboard.com/es-es/go/scale-teaching-and-learning-
online



35

EDUCACIÓN SUPERIOR ANTE LA COVID-19   |   PRIMERA PARTE

CAPÍTULO 1 | De enseñanza presencial a e-learning: Criterios de adaptación didáctica sobre un caso de estudio.

menor en duración que las habitualmente empleadas en una clase 
presencial. Estas aplicaciones se pueden clasificar según el forma-
to en: aplicaciones para la generación de imágenes, presentacio-
nes, vídeos o incluso blogs o wikis que puedan ser luego editadas 
por múltiples usuarios.

Para terminar este primer grupo, se plantean tres pre-
guntas, que el docente se puede formular, para realizar una auto-
evaluación en este capítulo de sus recursos y versatilidad digital:

1. ¿Poseo las competencias necesarias para evaluar y ele-
gir los recursos digitales más adecuados para un con-
texto de aprendizaje específico?

2. ¿Me reciclo digitalmente mediante cursos, talleres, ví-
deos formativos, tutoriales o webs? 

3. ¿Experimento con nuevas herramientas digitales para 
mejorar mis recursos docentes y generar un conjunto 
extenso de materiales y utilidades aplicables a la ense-
ñanza virtual?
Dado que la asignatura tomada como caso de estudio 

sufrió un cambio súbito pasando de estar concebida para una do-
cencia presencial a una impartición online, la versatilidad digital del 
grupo de docentes, inicialmente escasa y desigual, mejoró nota-
blemente mediante la colaboración y el asesoramiento recíproco 
entre colegas, permitiendo la adaptación tanto de metodologías 
docentes como de la propia mecánica de las clases al nuevo en-
torno virtual.

Grupo 2: Calidad del autoaprendizaje y de los resulta-
dos. Habitualmente, debido en gran medida al carácter finalista del 
proceso educativo, este segundo grupo se suele identificar con el 
éxito o fracaso globales de una experiencia de enseñanza-apren-
dizaje. Pero, si bien es cierto que los resultados, como productos 
tangibles y fácilmente evaluables, proporcionan un argumento ob-
jetivo para verificar la efectividad del procedimiento didáctico, para 
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que el aprendizaje sea verdaderamente significativo y perdurable, 
no deben ser su única consecuencia. De ahí que se hayan plantea-
do en este trabajo las acciones metodológicas correspondientes 
a los siguientes Grupos 3 y 4. 

En el presente caso de estudio se han planteado activi-
dades desde distintos flancos para potenciar la calidad del apren-
dizaje y de los resultados. En este sentido se han propuesto activi-
dades en grupo12 , individuales y mixtas, estas últimas implicaban 
un trabajo individual previo que suministrase la información nece-
saria para el debate y las conclusiones consensuadas en equipo. 
Asimismo, estas actividades se han realizado en el aula virtual y de 
forma autónoma por los estudiantes. Todas estas actividades han 
implicado una fase inicial de investigación para localizar la infor-
mación necesaria para resolver el problema planteado. Con obje-
to de orientar a los estudiantes en el proceso, se les proporcionó 
enunciados secuenciales que guionizaban en detalle las distintas 
etapas del ejercicio. En la siguiente imagen se recoge una parte de 
una de las actividades propuestas a modo de ejemplo (Figura 1.1).

12 La estrategia del trabajo en equipo o Team-based Learning (TBL) es clave para la dinamización de equipos 
de trabajo en entornos virtuales. Esta estrategia se puede complementar con un sistema de autoevaluación 
y coevaluación de los estudiantes que conforman el equipo con objeto de provocar una reflexión que incre-
mente aún más la adquisición de competencias personales y sistémicas vinculadas al tercero de los ámbitos 
didácticos estudiados en el presente trabajo. En este sentido el TBL es abordado en el estudio de Cestone, et 
Al. (2008).
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Fig. 1.1: Rivera-Gómez, Carlos (2020). Casos para un ejercicio de estrategias para la gestión 
y optimización de recursos hídricos aplicados a diferentes barriadas de la ciudad de Sevilla. 

Igual que ya se hizo para el grupo anterior, y dado que 
este trabajo pretende en cierto modo servir de base a una autoe-
valuación del docente, se formulan tres preguntas básicas respec-
to a este segundo grupo metodológico:
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1.

Fig. 1.2: Rivera-Gómez, Carlos (2020). Imágenes de enunciado, análisis individual y conclu-
siones en equipo de uno de los ejercicios de la asignatura analizada como caso de estudio. 

1. ¿Diseño tareas que permiten a los estudiantes a loca-
lizar, analizar y generar de forma colaborativa la infor-
mación y los resultados?
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2. ¿Estructuro las tareas, aumentando secuencialmente su 
nivel de dificultad y estableciendo pautas para favore-
cer la comunicación y cooperación de los estudiantes 
entre sí?

3. ¿Alterno y vinculo el trabajo individual con técnicas de 
aprendizaje colaborativo para mejorar el proceso de 
aprendizaje?
Para finalizar este grupo, en la imagen anterior se mues-

tra otro de los ejercicios diseñados para la impartición online de 
la asignatura analizada como caso de estudio (Figura 1.2). En este 
ejercicio se combinó una fase inicial individual con otra de equi-
po. En la primera página se incluye el enunciado del ejercicio con 
la descripción pormenorizada de cada una de las fases y las me-
cánicas, tanto personal como grupal, de organización del trabajo.

Grupo 3: Competencias instrumentales, personales y 
sistémicas. Con objeto de desarrollar las competencias que se plan-
tean en este tercer grupo, el rol del profesor es, por un lado, ejercer 
de guía orientando al estudiante en la búsqueda de información 
fiable y de calidad con relación a la tarea encomendada. Y, por otro, 
ayudarle a gestionar las diversas fuentes de información para op-
timizar su rendimiento en términos de aprendizaje, animándole a 
enfrentarse a ellas de manera crítica y autónoma. En esta línea, en 
el caso de estudio se propuso a los estudiantes un listado de en-
laces a webs previamente validado por el profesor, animándolos a 
ampliar esa búsqueda inicial compartiendo la nueva información 
con objeto de ser debatida en clase colectivamente. Este debate 
permitió a los estudiantes entender, de forma práctica, los crite-
rios para discriminar unas fuentes de otras, capacitándoles para 
una localización eficaz y un manejo responsable y adecuado de la 
información. La mejora en las habilidades de los estudiantes para 
detectar la información útil y hacer uso de ella, va acompañada in-
defectiblemente de otras competencias relativas al sentido críti-
co, la capacidad de análisis y síntesis, la de gestión, planificación 
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y organización, e incluso otras como la motivación por la calidad 
y la creatividad.

Al igual que en los dos grupos anteriores, se concluirá 
este con una serie de tres preguntas encaminadas a la autoevalua-
ción del docente:

1. ¿Proporciono a los estudiantes ejemplos de fuentes fia-
bles y de utilidad, ayudándoles a identificar estos me-
dios frente a otros?

2. ¿Planteo debates en grupo sobre fuentes concretas 
con objeto de orientarles sobre el origen, posibles dis-
torsiones y mala praxis digital en relación con la infor-
mación?

3. ¿Estimulo la labor autónoma, creativa y crítica del estu-
diante en la localización y gestión de las diversas opor-
tunidades de información?
Grupo 4: Interés y desarrollo de actitudes proactivas. Se 

ha dejado para el final el capítulo de recursos que, en el caso de 
una docencia virtual con menor conexión interpersonal profesor-es-
tudiante, son aún más esenciales para suscitar la atención del estu-
diante, estimulando su interés y activándolo intelectualmente frente 
a los contenidos del aprendizaje. Esta cuarta posición, por tanto, no 
corresponde al lugar que ocupan estos mecanismos didácticos en 
el organigrama global de recursos metodológicos de la enseñan-
za virtual, al contrario, son herramientas básicas y necesarias que 
condicionan enormemente tanto el proceso como los resultados. 

A pesar de que la previsible evolución de la educación 
superior implique un incremento paulatino de metodologías no pre-
senciales en gran medida acelerado por las limitaciones impuestas 
por la actual pandemia, la presencialidad favorece aspectos crucia-
les del aprendizaje ligados a la emocionalidad. Precisamente debi-
do a esta relativa desconexión emocional inherente a lo no presen-
cial, la docencia virtual requiere de unos mecanismos específicos 
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que, de algún modo, restablezcan el vínculo profesor-estudiante. 
Estos instrumentos de reconexión se concretan en distintas accio-
nes:  En primer lugar, realizando un seguimiento continuado del 
grupo, tutorizándolo a iniciativa del profesor, no a demanda del 
propio estudiante tal como es habitual en la docencia presencial. 
En segundo término, incrementando la variedad de recursos y ac-
tividades respecto a una clase convencional, estrategia que ya ha 
aparecido en el primer grupo metodológico y que hacía referen-
cia a la versatilidad digital del profesor. Entre otras, es primordial 
intercalar acciones tales como debates, presentaciones, cuestio-
narios, flipped classrooms, análisis en grupo de casos reales, etc. 
que cedan la iniciativa y den voz al estudiante, rescatándolo de las 
múltiples posibilidades de distracción que implica el e-learning y 
permitiéndole adoptar un papel más activo y dinámico en el pro-
ceso de su propio aprendizaje. Y, en tercer lugar, proponiéndole 
actividades que le puedan resultar atractivas y que, realizándose 
dentro o fuera del aula, no estén vinculadas directamente a tareas 
o entregas, sino a profundizar desde un planteamiento más lúdico 
en los temas de la asignatura desde ángulos diversos conectados, 
en la mayor medida posible, con su propia realidad social, cultural 
y profesional. 

En la experiencia docente abordada en este trabajo se 
tuvo en cuenta este conjunto de herramientas. Por un lado, se mo-
nitorizó la evolución de los estudiantes mediante foros de debate 
en clase y cuestionarios y se les propuso, a lo largo de todo el cur-
so y como actividad fuera del aula, la visualización de documen-
tos: películas, entrevistas y artículos que contextualizasen social e 
históricamente los contenidos impartidos. En la siguiente imagen 
se muestran algunos de esos documentos gráficos planteados en 
el curso (Figura 3).
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Fig. 1.3: Imágenes de películas propuestas como actividades complementarias. Izquierda, 
Koyaanisqatsi (1982)13  y, derecha, Ĺ  homme a mangé la Terre (2019)14 . 

Las preguntas de autoevaluación del profesor que se 
pueden plantear en este cuarto grupo son las siguientes:

1. ¿Realizo un seguimiento individualizado proponiendo 
actividades digitales opcionales para aquellos estudian-
tes que se muestran más interesados/desconectados o 
bien más avanzados/rezagados?

2. ¿Creo oportunidades para fomentar un rol proactivo 
de los estudiantes en el aula? 

3. ¿Selecciono y planteo, de forma regular, actividades 
complementarias para incentivar el autoaprendizaje in-
crementando el interés del estudiante?
Se analizarán, por último, los resultados de la metodo-

logía empleada en términos de aceptación por parte de los estu-
diantes. A tal fin, se generó una encuesta de satisfacción mediante 
un cuestionario online de carácter anónimo en la plataforma Goo-
gle Forms. Se recabaron un total de 18 respuestas por este méto-
do, porcentaje superior al 80% del grupo. 

13  Reggio, Godfrey (1982) Koyaanisqatsi. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=v6-K-arVl-
14  Viallet, Jean-Robert (2019) L´ homme a mangé la Terre. Recuperado de  https://www.youtube.com/
watch?v=OF8FpmkNWvI
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Fig. 1.4: Rivera-Gómez, Carlos (2020). Imágenes correspondientes a distintas preguntas 
de la encuesta realizada con objeto de valorar la opinión de los estudiantes una vez im-
partida la asignatura.

En las imágenes anteriores se muestran algunos de los 
resultados de la encuesta (Figura 1.4). La valoración para cada apar-
tado osciló en un rango de 1-5, siendo 1 la menor y 5 la máxima 
puntuación posible. A pesar de haberse adoptado una metodología 
de enseñanza virtual, los resultados de las encuestas demostraron 
un alto nivel de aceptación por parte de los estudiantes, superior 
incluso al de cursos anteriores en los que la materia se impartió de 
modo presencial.

Consideraciones Finales  
y Conclusión del Estudio
En base a los resultados observados en función de la aplicación so-
bre el caso de estudio de los cuatro criterios táctico-didácticos en 
los que se basa la metodología propuesta, se puede concluir que: 

Respecto al primero de ellos, competencias y cultura di-
gital del docente, si bien es cierto que, al tratarse de una reconver-
sión a docencia online sobrevenida por las circunstancias no hubo 
apenas margen temporal para la adquisición de tales competencias, 
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se soslayó este inconveniente con la cooperación del equipo do-
cente. En cualquier caso, se considera que, una planificación ade-
cuada de los recursos digitales basada en un conocimiento previo 
de sus posibilidades didácticas es clave para la efectividad de esta 
modalidad de enseñanza.

Con relación al segundo y tercero de estos criterios, la 
creación de tareas definidas en un entorno virtual y la generación de 
mecanismos para el desarrollo integral de las competencias, se ha 
verificado que la combinación del trabajo en equipo (Team-based 
Learning) y el individual de los estudiantes mejora los resultados 
potenciando tanto el aprendizaje colaborativo, como la confronta-
ción personal ante los problemas planteados.

Y, en lo relativo al último de ellos, el uso de recursos 
de dinamización, se ha demostrado, tanto a lo largo del proceso 
como en los resultados finales, su utilidad tanto para involucrar al 
estudiante con la materia como para incrementar las facetas de 
acercamiento a la misma complementando su aprendizaje desde 
diversos ángulos vinculados a otras cuestiones de índole social, 
ético o profesional.

A modo de epílogo del presente trabajo, se exponen a 
continuación una serie de consideraciones alcanzadas tras la expe-
riencia de adaptación de una asignatura, con una estructura pre-
via de índole presencial, mediante procedimientos de enseñanza 
virtual y el posterior análisis reflexivo de tal experiencia docente.

1. Valorando tanto proceso como resultados y compa-
rando estos con la docencia presencial se puede afir-
mar que el e-learning es perfectamente válido para la 
transmisión de conocimientos avanzados en enseñanza 
superior.

2. En cualquier caso, para lograr resultados óptimos del 
aprendizaje mediante una docencia no presencial es 
preciso la adopción de métodos y criterios específicos.
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3. En esta metodología docente, es aún más crucial que 
en la enseñanza convencional la implicación del estu-
diante mediante actividades programadas dentro y fue-
ra del aula.

4. Dadas sus características, es imposible la traslación di-
recta de métodos convencionales a la enseñanza virtual, 
al contrario, ésta implica el uso de lenguajes y materia-
les propios.

5. Aunque la enseñanza superior presencial juegue hoy 
un papel clave, complementarla con adecuados instru-
mentos de e-learning resulta imprescindible.

6. La adaptabilidad ante los cambios y demandas sociales 
es una condición básica para el conjunto de metodo-
logías y recursos implicados en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. Por su doble función docente e in-
vestigadora, la universidad es la encargada de liderar 
este proceso.
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Fig. 1.3: Imágenes de películas propuestas como actividades complementarias. Izquierda, 
Koyaanisqatsi (1982)15  y, derecha, Ĺ  homme a mangé la Terre (2019) 16. 

Fig. 1.4: Rivera-Gómez, Carlos (2020). Imágenes correspondientes a distintas preguntas de la 
encuesta realizada con objeto de valorar la opinión de los estudiantes una vez 
impartida la asignatura.

15 Reggio, Godfrey (1982) Koyaanisqatsi. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=v6-K-arVl-
16 Viallet, Jean-Robert (2019) L´ homme a mangé la Terre. Recuperado de  https://www.youtube.com/
watch?v=OF8FpmkNWvI
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CAPÍTULO 2

El oficio del investigador educativo, 
en tiempos del Covid-19

Ramírez de León, Mario Raúl.17 , Ruiz, Olga Edith.18 

Resumen: 
El uso del tiempo por parte de los investigadores es un tema re-
currente en la literatura relativa a las métricas de la investigación 
el cual es sensible a los campos disciplinares, al tipo de investiga-
ción, de campo o de gabinete, y a los recursos disponibles, inclui-
do el tiempo que los investigadores dedican a los momentos de 
planificación, ejecución y difusión de la investigación.  Por ello, se 
plantea la interrogante ¿cómo ha cambiado el uso del tiempo por 
los investigadores antes y durante la pandemia del Covid-19?  El 

17  Director de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, dirección.investigación@farusac.edu.gt
18  Profesora Titular VI, del Departamento de Investigación Educativa, División de Desarrollo Académico, 
Dirección General de Docencia, ruiz.olga@usac.edu.gt
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objetivo entonces fue identificar las categorías de análisis que per-
mitan construir una imagen del uso del tiempo por los investiga-
dores y luego, contrastarlo con el uso que realmente dedican los 
investigadores, con una muestra de 15 investigadores de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala, en dos centros de investiga-
ción, la dirección de investigación de la Facultad de Arquitectura 
(DIFA) y la División de Desarrollo Académico (DDA), antes y duran-
te la pandemia.  Para alcanzar este objetivo, se realizó primero, una 
revisión bibliográfica sobre las métricas de la investigación, para 
luego desarrollar un instrumento de evaluación en Google Forms, 
el cual incluye el tiempo que dedican los investigadores en redes 
sociales y académicas, así como el relativo a los distintos momen-
tos de planificación, ejecución y desarrollo de la investigación por 
medio de las TIC.

Palabras clave: métrica de la investigación, redes sociales, redes 
académicas, producción de conocimiento, TIC. 

Introducción
En Guatemala la investigación educativa comienza apenas en el 
año de 1962, con el “Instituto de Investigaciones y Mejoramiento 
Educativo –IIME-, que tenía carácter regional Centroamericano” 
(Ruiz, 1978). Las difíciles condiciones económicas por las que se 
ha pasado y se está pasando en este momento por “el contexto 
de COVID-19, son circunstancias económicas difíciles que habrán 
de prolongarse y los recursos disponibles por bastante tiempo se-
rán escasos” (Fernández, 2020). Lo anterior obliga a tratar de suplir 
con calidad la ausencia de cantidad. Es necesario que los no muy 
numerosos proyectos que se puedan realizar sean de la más alta 
calidad posible, lo que supone que los investigadores educativos 
tengan una sólida formación. 

A principios del mes de abril del 2020, a través de las re-
uniones en línea que se tuvieron en el Seminario de Investigación 
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Educativa, que se encuentra conformado por profesionales de la 
Universidad de Xalapa, Veracruz México (Facultad de Arquitectura) 
y por profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC), de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arqui-
tectura (DIFA), Dirección General de Investigación (DIGI), Dirección 
General de Docencia (DIGED), División de Desarrollo Académico 
(DDA) y Departamento de Investigación Educativa, y del proyecto 
de investigación de la Dirección General de Investigación “El mito 
de los nativos digitales, tendencias en la educación superior”, ante 
el contexto y el cambio que   provocó en el proceso de enseñanza 
aprendizaje trajo a discusión, análisis y reflexiones sobre sistema-
tizar las experiencias académicas, con lo cual surgió la idea de un 
Foro Internacional, desarrollado durante el mes de mayo del 2020, 
en pleno apogeo de la pandemia, abordar el tema de los cambios 
en el uso del tiempo de los investigadores o lo que significa el Ofi-
cio del Investigador Educativo, en tiempos del Covid-19 derivados 
de las limitaciones y oportunidades causadas por el mal llamado 
distanciamiento social, que en realidad es distanciamiento físico y 
los cambios en los patrones de uso del tiempo por los investiga-
dores antes y después del inicio de la pandemia.  

El tiempo como eje de análisis del oficio del investiga-
dor educativo, incluye los momentos de la investigación, si está en 
fase de planificación, ejecución o difusión; considera la experiencia 
y grado de madurez de los investigadores; sus posibilidades de ac-
ceso a las TIC; entorno institucional; acceso a laboratorios; tipo de 
investigación, si es campo o gabinete; potencial humano, campo 
disciplinar, entre otros aspectos, que deben tomar en cuenta que 
el tiempo es un recurso limitado, costoso y finito para los seres hu-
manos, lo cual no deja de ser paradójico frente al acceso casi ilimi-
tado del internet a repositorios, redes sociales y académicas, las 
cuales compiten por el tiempo de los investigadores.
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La métrica de la investigación
Para conocer el impacto de la pandemia, debemos conocer algu-
nos parámetros, pero ¿Cómo medir la investigación? Al respecto, 
Giovanni Abramo y Ciriaco D’Angelo cuestionan la medida usual 
del número de publicaciones (Lotka, 1926) y el factor de impacto, 
desde sus orígenes en la propuesta de Jorge E. Hirsch en 2005 
(Abramo & D’Angelo, 2014) la cual se orienta a un aspecto mate-
mático de la producción académica (Hirsch, 2005) orientado a las 
ciencias “duras” pero no tan apropiado para las ciencias sociales y 
humanidades (Abramo & D’Angelo, 2014, p. 3).  Más aún, en la De-
claración De San Francisco Sobre La Evaluación De La Investigación 
(DORA, 2012), un grupo de editores de revistas científicas analizó 
los errores conceptuales y metodológicos que contiene esta mane-
ra de medir la investigación, resaltando que el factor de impacto, 
se diseñó con el objetivo primario de facilitar a los bibliotecarios 
la adquisición de revistas científicas y no como una medida para la 
evaluación de investigadores e instituciones

Por ello, nuestra propuesta es verlo como un proceso 
que requiere recursos, tiene metas y obtiene resultados, aspectos 
estos a su vez que requieren un esfuerzo del investigador y tiempo.  
Este último, un recurso valioso y limitado del investigador.

Los insumos del investigador, equipos, herramientas y 
entorno no son abordados, nos enfocaremos en este recurso valio-
so, el tiempo, filtrando la manera en que se desarrollaban las acti-
vidades presenciales en la USAC, del 08 de enero al 13 de marzo 
del 2020, y comparándolo con los cambios en el uso del tiempo 
en el cual la USAC desarrolla sus labores a partir del 16 de marzo 
del 2020, tomando como caso de estudio a los investigadores de 
DIFA (Ramírez de León, 2020) y de la DDA, en el régimen de dis-
tanciamiento físico, tele-educación y tele-trabajo, el cual: “se basa 
en la utilización discrecional de una tecnología invasiva, absorbente 
e imposible de regular” (Costa Morata, 2020). El tiempo, entonces 
es ese recurso valioso, que dedicamos al ocio, a la familia, y a la in-
vestigación, en maneras insospechadas hace tan solo unos meses.
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Lo anterior implica también un cambio en las activida-
des de investigación, la pandemia de un virus nuevo, del que no se 
sabe aún con exactitud el modo de transmisión, patologías, trata-
miento o inmunización, ha provocado que muchas comunicaciones 
sean de dos o tres páginas, no artículos extensos, son investigacio-
nes en curso, en blog’s, cartas al editor, revisiones, bitácoras, más 
que estados del arte o artículos metodológicos, cuya información 
en ocasiones tiene varias actualizaciones en la medida que la pan-
demia avanza o se actualiza un conocimiento, un nuevo síntoma o 
tendencia.

Las actividades de campo y de laboratorio fuera de la 
medicina y la genética, se han visto reducidas, derivado del distan-
ciamiento físico, lo que incluye las actividades de postdoctorado 
y proyectos de investigación de tipo empírico.  No obstante, otros 
tipos de investigación, como el bibliográfico, han podido continuar 
al contar con acceso a recursos en línea, libros en formato digital, 
repositorios y archivos.  El cambio en el uso del tiempo, también 
permite, en algunos casos, dedicarse a actividades de tipo reflexi-
vo, derivado del distanciamiento físico y pasar mayor tiempo en 
casa, en palabras del profesor Martin Solan, de la Universidad de 
Southampton:

A pesar de la inevitable reducción de las horas de traba-
jo, la productividad de la investigación ha recibido un im-
pulso de bienvenida y tener tiempo para pensar, concen-
trarse y reflexionar genera resultados de mayor calidad 
y mayor satisfacción laboral. Una cosa que el COVID-19 
ha expuesto es la forma ineficiente e insostenible en que 
operaba el sistema, lo que impulsa una nueva prioriza-
ción y reorganización de nuestra forma de trabajar. Pocos 
aceptarán un regreso a cómo trabajamos y operamos an-
tes. (Eaton, 2020)
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El uso del tiempo entonces es un factor determinante 
en el desarrollo del oficio del investigador educativo, un recurso 
valioso dedicado a cada parte del proceso de investigación cientí-
fica, en sus momentos de planificación, ejecución y difusión.  Estos 
momentos se ven afectados por la utilización de las TIC, aspecto 
este que involucra una posible brecha digital (van Dijk, 2006) en-
tre los que pueden utilizar o tienen acceso a estas tecnologías y los 
que no, de acuerdo con la Doctora Catherine Hall, de la escuela de 
Psicología de la Universidad de Sussex: 

Esta crisis nos estratificará según quiénes podrían usarla 
(la tecnología) y quiénes no: Quienes aprovecharon los 
recursos de capacitación en línea, oportunidades de net-
working y conferencias para emerger mejor conectados, 
más capacitados, con 5 lenguajes de programación más y 
5 artículos más presentados. Porque estaban en ese pun-
to de su ciclo de investigación en el que no necesitaban 
recopilar datos, o que tenían tiempo porque no estaban 
educando a un niño en casa mientras sujetaban a un niño 
pequeño, o que no estaban tan solos y tristes, y asusta-
dos por todo esto de que no pudieran trabajar. Proba-
blemente todas las experiencias sean mixtas: puede ver 
una charla en línea después de que los niños pequeños 
se hayan dormido; el niño pequeño puede hacer que se 
sienta menos solo y triste. Pero cualquier cosa que mida 
la productividad nos separará en función de cómo existi-
mos durante COVID, no de nuestra capacidad para hacer 
ciencia. ¿Podrán los financiadores, reclutadores y paneles 
de promoción reconocer esto en una economía post-CO-
VID donde el dinero es escaso? (Eaton, 2020)

El campo disciplinar, el curriculum de cada unidad aca-
démica (Ramírez de León, 2016),  y el tipo de actividad que se desa-
rrolla también afecta el uso del tiempo, en particular, con respecto 
al uso de plataformas y aplicaciones para conferencias en línea, las 
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cuales si bien es cierto ya existían, han visto un crecimiento acele-
rado y exponencial, de acuerdo con el reporte de Clickmeeting, 
una empresa dedicada a servicio pagado de plataformas para se-
minarios en línea, en junio del 2020 indica: “Organizar y realizar 
conferencias web no es nada nuevo. Por el contrario, los webinars 
y las videoconferencias han experimentado un aumento constante 
y distintivo durante la última década. No obstante, el estallido de la 
pandemia Covid-19 abrió un nuevo capítulo en la historia de esta 
tecnología.” (Clickmeeting, 2020).  En dicho reporte, la educación 
es uno de los sectores que presenta mayor incremento, siendo así 
mismo, de los primeros en cerrar sus actividades derivado de la 
pandemia (22%) seguido de salud (11%).  Otras plataformas como 
de pago, como Zoom o Meet, tienen también opciones gratuitas 
con funciones limitadas, que pueden ampliarse por convenio con 
instituciones educativas.  El incremento en el uso de estas platafor-
mas ha sido notado por otros investigadores, quienes refuerzan la 
percepción del incremento en el uso de las mismas: 

La pandemia del covid-19 ha provocado un aumento in-
evitable en el uso de tecnologías digitales debido a las 
normas de distanciamiento social y las cuarentenas a ni-
vel nacional. Personas y organizaciones de todo el mun-
do han tenido que adaptarse a nuevas formas de trabajo 
y vida ... la cuarentena ha provocado que la mayoría de 
las personas recurran a Internet y los servicios basados 
en Internet para comunicarse, interactuar y continuar con 
sus responsabilidades laborales desde casa. Los servicios 
de Internet han experimentado un aumento en el uso del 
40% al 100%, en comparación con los niveles previos a 
la cuarentena. Los servicios de videoconferencia como 
el Zoom han aumentado diez veces su uso. … (De’, Pan-
dey, & Pal, 2020).

Como ya se ha anotado, el sector educativo es uno de 
los más afectados por las restricciones derivadas del Covid-19, ha-
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biendo adoptado desde muy temprano el uso de plataformas para 
conferencias en línea como Zoom o Google meet, en modalidad 
sincrónica, y edX, Coursera o Moodle en modalidad asincrónica 
(De’, 2020)

Método
El estudio parte la observación de los patrones de uso del tiempo 
por parte de grupos de investigadores en la USAC, lo que motivó 
la exploración bibliográfica sobre el uso del tiempo en la investi-
gación, así como apoyado en el método comparativo como fuera 
expuesto por Durkheim y Weber en las Ciencias Sociales e históri-
cas (Azarian & Petrusenko, 2011) y aplicado en la educación (Ringer, 
2010) con lo cual se desarrolló un instrumento (encuesta Google 
forms) de tipo exploratorio, para confrontar la variable tiempo de 
forma sincrónico-diacrónica (Tonon, 2011). 

El objetivo principal fue hacer una comparación entre 
dos momentos muy puntuales, el antes y después del aparecimien-
to en Guatemala del COVID-19 (13 de marzo 2020) (Prensa Libre, 
2020) identificar las categorías de análisis que permitan construir 
una imagen del uso del tiempo por los investigadores y luego, con-
trastarlo con el uso que realmente dedican los investigadores en 
los momentos de planificación, ejecución y difusión de la investi-
gación, con una muestra de 15 investigadores de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, en dos centros de investigación, la 
dirección de investigación de la Facultad de Arquitectura (DIFA) y 
la División de Desarrollo Académico (DDA).  

Para identificar las categorías de análisis, se realizó una 
revisión de literatura sobre lo que se sabe de la pandemia del Co-
vid-19, sobre la métrica de la investigación, así como sobre el uso 
del tiempo en instituciones académicas de investigación.

Con esta información, se construyó un instrumento, uti-
lizando la aplicación de Google Forms, el cual consta de 28 pregun-
tas de las cuales 25 son de respuesta cerrada y 3 son de respuesta 
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abierta, la comunidad encuestada fue Personal docente y Personal 
investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala cam-
pus central de la USAC, de los departamentos de investigación de 
DIFA y de la DDA, todo esto con el fin de hacer una comparación 
entre dos momentos muy puntuales, el antes y después del apare-
cimiento en Guatemala del COVID-19 (13 de marzo 2020) (Prensa 
Libre, 2020).

Resultados
Presentación de los hallazgos interpretados en el contexto de un 
antes y después de la pandemia global del Coronavirus, y las res-
puestas en un Entorno Físico de Aprendizaje (EFA) y un Entorno 
Virtual de Aprendizaje (EVA).

Tabla No. 2.1
Tiempo que dedica en horas de investigación y producción  

del conocimiento antes y después del confinamiento del COVID-19 
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Construcción 
y validación de 
instrumentos

12.75 4.49 Construcción 
y validación de 
instrumentos

8.00 3.40 -37%

Recolección 
de datos, 
tratamiento 
y análisis

16.00 10.93 Recolección 
de datos, 
tratamiento 
y análisis

12.50 10.17 -22%

Producción 
de artículos 
y libros

10.50 20.71 Producción 
de artículos 
y libros

9.5 19.13 -10%
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Preparación 
de conferencias 
y notas

10.50 8.78 Preparación 
de conferencias 
y notas

12.00 6.66 +14%

Preparación 
de informes

11.00 5.44 Preparación 
de informes

8.25 3.5 -25%

Colocar 
documentos 
en repositorios 
USAC

1.00 5.68 Colocar 
documentos 
en repositorios 
USAC

1.00 2.48 -

Actividades 
orientadas 
al desarrollo 
de patentes

0.00 1.15 Actividades 
orientadas 
al desarrollo 
de patentes

0.00 0.77 -

Reuniones con 
investigadores

9.00 6.59 Reuniones con 
investigadores

8.50 3.96 -5%

   Total 70.75   Total 59.75

Fuente: Elaboración trabajo en entorno virtual, mayo 2020. Con datos de encuesta so-
bre el oficio del investigador en la USAC, mayo 2020 y datos de Crespo, Manuel, y Denis 
Bertrand. «Faculty Workload in a Research Intensive University: A Case Study». Montreal: 
CIRANO, 2013. https://cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-11.pdf.

La tabla 2.1 representa dos preguntas (14 y 15), el per-
sonal docente e investigador de las distintas unidades académicas 
e instancias objeto de estudio de la Universidad de San Carlos, de 
forma general se han involucrado en un 14 % más en el tiempo del 
confinamiento en las actividades de difusión de la investigación en 
conferencias y seminarios.  Se observa una reducción del tiempo en 
la elaboración de instrumentos, recolección de datos, preparación 
de informes. No se observa variación relativa al tiempo dedicado a 
patentes y repositorios.
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Figura 2.1: Frecuencia de uso del tiempo por tipo de actividad  
antes de la pandemia

Figura 2.1 Frecuencia de uso del tiempo por tipo de actividad de los investigadores en dos 
centros de investigación de la USAC antes de entrar en vigor las restricciones a la movilidad 
y políticas de distanciamiento social en Guatemala derivadas de las recomendaciones de 
la OMS a causa de la pandemia del Covid-19.  Fuente: Encuesta Google Forms, aplicada 
del 18 de marzo al 25 de mayo del 2020.

Figura 2.2: Frecuencia de uso del tiempo por tipo de actividad  
después del inicio de la pandemia

Figura 2.2  Promedio del número de horas que los investigadores dedican a actividades de 
investigación en dos centros de investigación de la USAC después de la entrada en vigor 
de las restricciones a la movilidad y políticas de distanciamiento social en Guatemala de-
rivadas de las recomendaciones de la OMS a causa de la pandemia del Covid-19.  Fuente: 
Encuesta Google Forms, aplicada del 18 de marzo al 25 de mayo del 2020.
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Por qué comparar a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala de carácter público con una Universidad de Canadá, 
porque el tema central es “El Oficio del Investigador Educativo”, por 
ello se hace preciso esta comparación, en Guatemala la educación, 
según El Plan Nacional de Desarrollo K´atun nuestra Guatemala, 
aparece en la prioridad 2.7. Literal 4 y prioridad 2.8. Literal 4, hacen 
referencia al nivel primario, secundario y diversificado; la investiga-
ción no es considera en el mismo, tales datos reflejan la crudeza 
del campo de acción de esta práctica profesional en donde no se 
consideran recursos de ninguna índole para poder abordar temas 
educativos-sociales de alto impacto que pueden propiciar meca-
nismos y/o estrategias a las condiciones actuales.

En la tabla No. 2.1, se puede hacer una comparación 
de cada una las ocho actividades en las que transcurre el entorno 
y práctica del Oficio del Investigador Educativo (OIE), son las mis-
mas para ambas universidades. Ahora bien, el tema de los recursos 
a nivel general dista entre las dos universidades. (Carpenter, 2009).

Tabla No. 2.2
Cuanto tiempo utilizaba diariamente  

antes de la suspensión de actividades de la USAC,  
por el COVID-19 y cuanto tiempo utiliza actualmente  

en el régimen de distanciamiento social  
derivado de las medidas de prevención del COVID-19.

Entornos 
Virtuales

Minutos 
diarios antes

Entornos 
Virtuales

Minutos 
diarios después variación

WhatsApp 16.55 WhatsApp 42.95 260%

Facebook 26.59 Facebook 34.77 131%

Instagram 12.95 Instagram 18.41 142%
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Entornos 
Virtuales

Minutos 
diarios antes

Entornos 
Virtuales

Minutos 
diarios después variación

Twitter 5.45 Twitter 8.18 150%

YouTube 21.82 YouTube 40.91 187%

Correo 
electrónico

40.23 Correo 
electrónico

52.50 130%

Zoom 2.73 Zoom 42.27 1548%

Google Meet 2.73 Google Meet 47.73 1748%

Aula Virtual 8.86 Aula Virtual 21.14 239%

Campus Virtual 10.91 Campus Virtual 28.64 263%

Correo de voz 8.18 Correo de voz 10.91 133%

Llamada 
telefónica

22.50 Llamada 
telefónica

38.86 173%

Otra aplicación 
o redes

15.00 Otra aplicación 
o redes

27.95 186%

Fuente : Elaboración propia, trabajo de entornos virtuales de aprendizaje (EVA), mayo 2020.

La información que se refleja la tabla 2.2 es el incremen-
to del uso de las plataformas educativas, como son Zoom y Google 
Meet, en más de mil quinientos por ciento.  Así como también, in-
crementos en el correo electrónico, Aula virtual y Campus Virtual a 
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partir del mes de abril 2020, porque en el primer trimestre el com-
portamiento fue totalmente diferente, en donde la aplicación más 
utilizada era WhatsApp.

Es deseable que quienes trabajan en el campo de la 
educación especialmente los maestros, pero también los adminis-
tradores, directores, entre otros, no se limiten al ejercicio rutinario 
de su función, sino que lo hagan en forma imaginativa, creativa, 
buscando adaptarse flexiblemente a las cambiantes circunstancias 
que rodean cualquier ejercicio profesional, como son los nuevos 
entornos de virtuales de aprendizaje, lo cual tiene en cuenta tan-
to incentivos institucionales (Dirección General de Investigación, 
2016) como de satisfacción personal para el investigador (Ramirez 
de León, 2017)

Figura 2.3: Frecuencia en minutos del tiempo por día  
y por tipo de aplicación antes de la pandemia

Figura 2.3 Promedio del número de minutos por día y por tipo de aplicación que se utilizan 
plataformas o aplicaciones en línea en dos centros de investigación de la USAC antes de la 
entrada en vigor de las restricciones a la movilidad y políticas de distanciamiento social en 
Guatemala derivadas de las recomendaciones de la OMS a causa de la pandemia del Co-
vid-19.  Fuente: Encuesta Google Forms, aplicada del 18 de marzo al 25 de mayo del 2020.
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Figura 2.4: Frecuencia en minutos del tiempo por día  
y por tipo de aplicación después del inicio de la pandemia

Figura 2.4 Promedio del número de minutos por día y por tipo de aplicación que se utilizan 
plataformas o aplicaciones en línea en dos centros de investigación de la USAC después de 
la entrada en vigor de las restricciones a la movilidad y políticas de distanciamiento social 
en Guatemala derivadas de las recomendaciones de la OMS a causa de la pandemia del Co-
vid-19.  Fuente: Encuesta Google Forms, aplicada del 18 de marzo al 25 de mayo del 2020.

Tabla No. 2.3
Experiencias, modelos que juegan un papel en la respuesta al con-

finamiento por el COVID-19 en Ciencias Sociales y Humanidades
(Preguntas No.26, 27 y 28)

26. Describe tus experiencias 
en educación a distancia en la 
coyuntura actual de distancia-
miento social. Puedes indicar 
aspectos positivos y negati-
vos, anécdotas, dificultades, 
situaciones memorables, tra-
bajo nocturno, de fin de sema-
na, efectos físicos y psicológi-
cos, entre otros

27. ¿Cómo cambiará el mode-
lo educativo para adaptarse a 
la "nueva normalidad" al retor-
nar a actividades presenciales? 
¿se mantendrá igual que antes? 
Puedes indicar aspectos relati-
vos a tendencias del mercado, 
producción, economía, educa-
ción, la tecnología de la infor-
mación, e learning, b learning, 
etc. (25-70 palabras)

28. ¿Qué papel juegan las cien-
cias sociales y humanas en la res-
puesta a los problemas derivados 
del COVID19? (25-70 palabras)

“Hemos tenido una respues-
ta muy favorable y la adapta-
ción efectiva de los estudiantes 
quienes han aportado y respon-
dido de buena manera. Quizás, 
en este caso porque son estu-
diantes de DG.”

“Integrar los modelos y platafor-
mas virtuales al día a día.”

“Se tiene que tener claro y presen-
te que la humanidad sigue sien-
do la misma, lo que ha cambiado 
es la forma de comunicarnos. Las 
Ciencias Sociales, deben de re-
encausarse hacia otros contextos 
que propicien que los principios 
básicos de los seres humanos se 
consoliden y no permitir que las 
brechas antagónicas sigan fortale-
ciéndose.”
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26. Describe tus experiencias 
en educación a distancia en la 
coyuntura actual de distancia-
miento social. Puedes indicar 
aspectos positivos y negati-
vos, anécdotas, dificultades, 
situaciones memorables, tra-
bajo nocturno, de fin de sema-
na, efectos físicos y psicológi-
cos, entre otros

27. ¿Cómo cambiará el mode-
lo educativo para adaptarse a 
la "nueva normalidad" al retor-
nar a actividades presenciales? 
¿se mantendrá igual que antes? 
Puedes indicar aspectos relati-
vos a tendencias del mercado, 
producción, economía, educa-
ción, la tecnología de la infor-
mación, e learning, b learning, 
etc. (25-70 palabras)

28. ¿Qué papel juegan las cien-
cias sociales y humanas en la res-
puesta a los problemas derivados 
del COVID19? (25-70 palabras)

“El aspecto negativo, es que 
algunos estudiantes no cuen-
tan con el equipo adecuado y 
con conexión de velocidad. La 
ventaja es que se pueden dar 
conferencias, asesorías, traba-
jo colaborativo, investigación 
en redes.”

“Los modelos de educación a 
distancia no son un tema nuevo, 
el problema al que nos enfrenta-
remos paulatinamente es a la re-
sistencia pasiva, que siempre ha 
existido por parte de grupos do-
centes y estudiantiles, pero ahora 
de una forma magnificada; espe-
cialmente porque su uso ahora 
será de carácter obligatorio.”

“Estas tienen un papel protagóni-
co; este es un momento ideal para 
el análisis de dinámicas, interaccio-
nes y comportamientos sociales; 
las dinámicas familiares, el trabajo, 
la educación, el ocio, el entreteni-
miento, la política, los medios, los 
reglamentos, etc. La emoción co-
lectiva y sus reacciones.”

He sido promotora de la educa-
ción a distancia desde hace mu-
cho tiempo, tengo una certifica-
ción internacional en esto; por 
lo que me es fácil adaptarme 
a esta "nueva modalidad", sin 
embargo, considero que la edu-
cación a distancia no sustituye 
el valor integral de la interac-
ción humana en la educación 
presencial.

La nueva normalidad incluye me-
didas de precaución, foros, semi-
narios, conferencias virtuales en 
lugar de presenciales.

Nos recuerdan la importancia de 
centrarnos en la persona ante 
todo; nos recuerdan que en estos 
momentos de no contacto físico 
es necesario fortalecer los lazos no 
visibles. Evidencian que muchos 
no tienen las mismas posibilidades 
que otros (la brecha de la desigual-
dad social).

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, entornos virtuales de aprendizaje, mayo 
2020.

En este cuadro de triple entrada (tabla 2.3) se han consi-
derado los temas de educación a distancia, los modelos educativos 
para adaptarse a la “nueva normalidad” y el papel que juegan las 
Ciencias Sociales y Humanas en respuesta al confinamiento por el 
COVID-19, en su conjunto se pueden abordar sobre la adaptación 
de los nuevos entornos de aprendizaje virtuales, que no se cuenta 
con equipo, que la educación a distancia o especificando en línea 
no sustituye el valor de la interacción humana. Además, el día a día 
es una resistencia pasiva que siempre ha existido por parte del gru-
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po (estudiantes) y este contexto es la “nueva normalidad”. Lo que 
ha cambiado es la forma de comunicarnos, se tiene un papel pro-
tagónico por parte de las y los estudiantes a través de la emoción 
colectiva. Este confinamiento ha propiciado que se marque la bre-
cha de la desigualdad. 

Estas son algunas de los pensamientos, ideas, concep-
tos, definiciones, temores, expectativas, sueños y quimeras que se 
encontraron a través de las respuestas brindadas por cada uno de 
las y los profesionales que respondieron con base a la experiencia 
vivida en el nuevo entorno virtual de aprendizaje, se deja abierto 
el análisis y reflexión de estas preguntas porque la correlación de 
fuerzas que se enmarcan propicia una discusión y toma de accio-
nes sobre este contexto de un futuro próximo.

Reflexiones del Oficio  
del Investigador Educativo,  
en tiempos del COVID-19.
El tiempo destinado a la investigación y producción del conoci-
miento en un antes y un después del contexto del confinamiento 
por el COVID-19, se determina que en algunos procesos o activi-
dades realizadas por el investigador educativo, se incrementó en la  
“Preparación de conferencias y notas”, esto como resultado al uso 
gratuito de las diferentes plataformas educativas, por una parte y 
por otra verse en un contexto diferente donde prácticamente se 
“obligó” a trabajar en una forma distinta y de esta manera adap-
tarse a entornos nuevos de aprendizaje. Además, se observa que 
para el proceso de “construcción y validación de instrumentos” y 
“recolección de datos y tratamiento y análisis” decreció en el con-
finamiento, como resultado de crear metodologías nuevas para el 
proceso de validación de los instrumentos y recolección de datos 
que utiliza en su oficio como investigador educativo.

El incremento del uso de las plataformas de “Zoom y 
Google Meet”, antes y después de la pandemia del COVID-19, ya 
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que antes del confinamiento era de forma presencial lo que no 
se hacía al cien por cien necesario para el proceso de enseñanza-
aprendizaje y que de alguna manera el “costo” que se tenía que pa-
gar por estas plataformas tampoco resultaba atractivo, pero con el 
libramiento por parte de las corporaciones internacionales de co-
municación, han permitido hasta  este momento que se puedan 
utilizar, pero también haciendo la observación que son gratuitas 
en función de que no se paga por utilizarlas pero el Internet que es 
la fuente a través por las cuales se transmiten tiene un costo. Esto 
nos lleva a la reflexión que, si el modelo educativo cambia por este 
contexto, se debe de propiciar los mecanismos y/o estrategias para 
asegurar la educación en todos los niveles para los sectores que 
no cuentan con los recursos de acceso a los dispositivos digitales, 
así como para la Internet.

En función de las diversas experiencias en este entorno 
virtual de aprendizaje, “la nueva normalidad” y el papel que juega 
las Ciencias Sociales y Humanas, se concluye que es un cambio de 
época para la comunidad educativa no solo del nivel superior sino 
para todos los niveles educativos, que debe consolidarse, crear e 
innovar mecanismos y/o estrategias que permitan y aseguren no 
solo la calidad sino la cobertura para los sectores con menos re-
cursos del país. 

Por ello cobra relevancia la difusión de la actividad cien-
tífica, en particular de la investigación educativa, en el uso y perti-
nencia de plataformas tecnológicas en la “nueva normalidad”.
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Fuente de figuras y tablas:
Figura 2.1 Promedio del número de horas que los investigadores dedican a actividades de 

investigación en dos centros de investigación de la USAC después de la entrada 
en vigor de las restricciones a la movilidad y políticas de distanciamiento 
social en Guatemala derivadas de las recomendaciones de la OMS a causa de 
la pandemia del Covid-19.  Fuente: Encuesta Google Forms, aplicada del 18 de 
marzo al 25 de mayo del 2020. 

Figura 2.2 Promedio del número de minutos que se utilizan plataformas o aplicaciones en línea 
en dos centros de investigación de la USAC antes de la entrada en vigor de las 
restricciones a la movilidad y políticas de distanciamiento social en Guatemala 
derivadas de las recomendaciones de la OMS a causa de la pandemia del 
Covid-19.  Fuente: Encuesta Google Forms, aplicada del 18 de marzo al 25 de 
mayo del 2020

Figura 2.3 Promedio del número de minutos que se utilizan plataformas o aplicaciones en 
línea en dos centros de investigación de la USAC después de la entrada en 
vigor de las restricciones a la movilidad y políticas de distanciamiento social 
en Guatemala derivadas de las recomendaciones de la OMS a causa de la 
pandemia del Covid-19.  Fuente: Encuesta Google Forms, aplicada del 18 de 
marzo al 25 de mayo del 2020.
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Tabla No. 2.1 Tiempo que dedica en horas de investigación y producción del conocimiento antes 
y después del confinamiento del COVID-19, Fuente: Elaboración trabajo 
en entorno virtual, mayo 2020. Con datos de encuesta sobre el oficio del 
investigador en la USAC, mayo 2020 y datos de Crespo, Manuel, y Denis 
Bertrand. «Faculty Workload in a Research Intensive University: A Case Study». 
Montreal: CIRANO, 2013. https://cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-11.pdf

Tabla No. 2.2 Cuanto tiempo utilizaba diariamente antes de la suspensión de actividades de la 
USAC, por el COVID-19 y Cuanto tiempo utiliza actualmente en el régimen de 
distanciamiento social derivado de las medidas de prevención del COVID-19. 
Elaboración propia, trabajo de entornos virtuales de aprendizaje (EVA), mayo 
2020

Tabla 2.3 Experiencias, Modelos que juegan en las Ciencias Sociales
(Preguntas No.26, 27 y 28): Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, entornos virtuales de 

aprendizaje, mayo 2020.
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CAPÍTULO TRES

Educación virtual  
en la Universidad Católica de Ávila 
ante la COVID-19: un caso de éxito.

Náñez-Alonso, Sergio L.19, Sáez, Lourdes M.20,   Salinas-Ramos, Francisco21   

Resumen
La crisis del coronavirus ha puesto a prueba al conjunto de la so-
ciedad española. Las instituciones y comunidades universitarias se 
obligaron a trabajar por el mejor desarrollo de la docencia virtual 
para que la formación curricular no se vea afectada. La Universi-
dad Católica de Ávila (UCAV), estaba adecuadamente preparada. 
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CAPÍTULO 3 | Educación virtual en la Universidad Católica de Ávila ante la COVID-19: un caso de éxito

La Universidad desde hace 10 años cuenta con infraestructura on-
line y experiencia; con una plataforma de estudios usada por los 
alumnos en modalidad presencial y a distancia. En dicha plataforma 
está el contenido de las clases (manuales, lecturas, foros, pruebas 
de evaluación…). A su vez, desde hace tres años, todas las clases 
de grados y posgrados pueden seguirse en directo desde cual-
quier parte de España y del extranjero. Una vez finalizada la clase, 
se genera un vídeo interactivo que puede ser consultado por los 
alumnos una vez editado. Cuando la docencia presencial se inte-
rrumpió, las clases en la UCAV, las evaluaciones etc. siguieron con 
absoluta normalidad: solamente el profesor cambió el aula por su 
vivienda y el alumno el pupitre por la mesa de estudio de su casa. 
La atención telefónica y vía conferencia en línea siguió funcionando. 
En las convocatorias de junio y septiembre el sistema permitió los 
exámenes en línea y actualmente se ha puesto en marcha el nue-
vo curso académico 2020-2021. En este capítulo se analiza cómo 
reacciona la UCAV ante la nueva e inédita situación provocada por 
la pandemia, así mismo se constata como la COVID-19 acentúa la 
desigualdad social y la pobreza en un gran sector de la humanidad; 
se describe el éxito de la docencia en la UCAV gracias a la trans-
formación digital y las claves hacia una educación para la vida; a 
su vez se analiza las dificultades surgidas en dicha transformación. 
Finalmente, se recogen las conclusiones. Se utiliza el método ba-
sado en la sistematización de experiencias docentes que ha sido 
ampliamente tratado por expertos y profesores de la Universidad. 

Palabras clave: Transformación digital; educación virtual; formación 
a distancia; docencia sincrónica; docencia asíncrona.

Introducción
En el presente capítulo se abordan las buenas prácticas realizadas 
por la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV) 
relacionadas con su metodología de formación a distancia. Esta 
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metodología será descrita y analizada en los apartados del pre-
sente capítulo, destacando la capacidad que este tipo de docen-
cia brinda a una institución cuando se producen situaciones inédi-
tas como la pandemia del COVID19. En primer lugar, se describe 
la reacción de la Universidad los primeros momentos, tras la decla-
ración de la pandemia y las medidas que inicialmente se tomaron. 
Ante una situación inédita y que afecta a la “aldea global” se dedica 
un apartado a constatar cómo este fenómeno está acentuando la 
desigualdad social y llevando a millones de personas a la extrema 
pobreza y exclusión social. Posteriormente se aborda la docencia 
en la UCAV y su modelo de éxito gracias a la transformación digi-
tal y se proponen algunas claves para vivir con dignidad. También 
se constata las dificultades y problemas que surgieron y fueron su-
perados; así mismo y ante la constatación que la pandemia “ha ve-
nido para quedarse” se invita a tomar conciencia de determinadas 
situaciones y actuar en consecuencia. El capítulo finaliza con con-
clusiones, recomendaciones y bibliografía.

El método utilizado se ha basado tanto en la sistemati-
zación de experiencias docentes que ha sido ampliamente tratado 
por expertos como en la revisión bibliográfica de las distintas ac-
ciones adoptadas por la UCAV, tanto antes de la pandemia como 
durante la misma. Para ello se han consultado artículos académi-
cos publicados por profesores de la institución, donde se detallan 
métodos didácticos y propuestas. 

La UCAV ante una situación inédita.
Todo comenzó por una enfermedad viral por coronavirus localiza-
da (China) que derivó en poco tiempo en una pandemia extendida 
mundialmente, convirtiéndose en “una emergencia de salud públi-
ca mundial” (Cruz, M. P. et al, 2020) con efectos devastadores para 
todos los integrantes de la sociedad. Esto ha conllevado la gene-
ración de incertidumbre, pánico, sorpresa por lo rápido que ha ido 
alterando la vida de los habitantes del planeta22. Es una situación 
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inédita para todas las organizaciones, incluyendo las instituciones 
de educación superior, obligadas a suspender las actividades aca-
démicas en modalidad presencial, hacia una transición abrupta y 
obligada a la educación a distancia23. Las universidades, se han 
visto obligadas a acatar las indicaciones gubernamentales, a la vez 
que deben orientar a profesores y alumnos sobre cómo continuar 
con sus actividades académicas a distancia. Los docentes dejaron 
las aulas para convertirse de manera obligada en usuarios de las 
herramientas tecnológicas para interactuar a distancia entre ellos 
y sus estudiantes. Los estudiantes, desde sus casas comenzaron 
a compartir los dispositivos digitales y la red de internet que usa 
la familia para continuar sus actividades de aprendizaje. Paralela-
mente, mientras todo esto acontecía, el Plan de contingencia de la 
UCAV se preparaba con rapidez y se ejecutaba de manera eficaz24 . 

La primera actuación consistió en instar a los alumnos 
a que regresaran a sus casas, dándoles plena cobertura académi-
ca y tecnológica para seguir las clases en directo.  Los profesores 
residentes fuera de Ávila se acogen a la misma política de no des-
plazarse de sus domicilios. Cabe destacar, además, que los alum-
nos se encuentran repartidos por la Geografía Española e incluso 
residiendo en varios países del extranjero. Rápidamente se empe-
zó a impulsar a través de las Redes Sociales una campaña para mo-
tivar al profesorado y alumnado a compartir la recreación de sus 
escenarios y espacios de estudio y trabajo, creando así el hashtag 
#ucavilaencasa. 

22 Véase, por ejemplo: La OMS advierte de que el Covid-19 amenaza los avances en esperanza de vida en 
todo el mundo. Disponible en https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-oms-advierte-covid-19-amenaza-
avances-esperanza-vida-todo-mundo-20200513152748.html fecha de consulta: 10/09/2020
23 Véase, por ejemplo: Caos en la Universidad por las clases presenciales. Disponible en https://www.
libertaddigital.com/espana/2020-04-02/coronavirus-las-universidades-andaluzas-dan-ya-por-terminadas-las-
clases-presenciales-mientras-otras-apuestan-por-seguir-1276655227/ fecha de consulta 10/09/2020
24 Véase: La UCAV suspende la actividad lectiva presencial y mantiene la formación online desde la tarde del 
13 de marzo hasta nuevo aviso. Disponible en https://www.ucavila.es/suspende-actividad-lectiva-presencial-y-
desde-la-tarde-del-13-de-marzo-hasta-nuevo-aviso/ fecha de consulta 10/09/2020
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Este tiempo generó preocupación, incertidumbre, du-
das, inquietudes. La segunda semana se constató la continuidad 
con cierta normalidad basada en un producto seguro, potente 
y apto para dar respuesta a los requerimientos de la docencia25.  
Cabe señalar que en algún momento fue mayor y más rápida la ca-
pacidad de reacción de la UCAV que las orientaciones recibidas por 
parte de los Organismos nacionales y autonómicos.  Cuando otras 
Universidades buscaban contratos en tiempo récord con provee-
dores de servicios para proseguir con las clases a través de video-
conferencia o métodos de evaluación alternativos en modalidad 
síncrona o asíncrona, la UCAV ya lo hacía con absoluta normalidad.

 
La COVID-19 acentúa la desigualdad social  
y la pobreza
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en febrero de 2020 
decía: “Es un nuevo patógeno altamente contagioso, que puede 
expandirse deprisa y debe considerarse capaz de causar un enor-
me impacto social, económico y sanitario en cualquier lugar. No 
es SARS y no es gripe”26. Por esa fecha el país asiático contaba con 
2.595 fallecidos y estaba controlando la situación en Wuhan, mien-
tras que en el resto del mundo sólo había 19 muertos. Nadie podía 
pensar que 7 meses después los fallecidos superarían el millón. Ac-
tualmente esta enfermedad está presente en todos los continen-
tes y con diferentes “olas”, de ahí que los datos que mostraremos a 
continuación nos confirmen que se trata de una “tragedia global”. 

A nivel mundial podemos presentar los siguientes gran-
des hitos: En enero de 2020 se registra la primera muerte por CO-
VID-19 en Wuhan. China, origen del brote en febrero registra 2,800 
muertes, aunque a partir de marzo la cifra diaria baja, comunican-
do al mundo que “controlan la situación”. En septiembre Asia cuen-

26 Texto de la Misión China de la OMS. Fuente: EL PAIS 27 de septiembre de 2020. Los datos que se dan en los 
párrafos siguientes, es elaboración propia de este periódico a partir de su fuente: ourworldindata.org
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ta con 184,614 muertes; China 4,718, India 92,290. Europa, entre 
marzo y mayo sufre la primera gran ola con más de 170,000 muer-
tos, que por entonces suponía la mitad del total mundial. En sep-
tiembre el continente Europeo contaba ya con 218,975 muertes:  
Reino Unido 41,902, Italia 35,781, Francia 31,511 y España 31,118. 
A América del Norte el virus llega poco después de Europa y a fi-
nales de junio la cifra de muertos llega a 500,000. En América del 
Sur la epidemia golpea más tarde y más despacio, pero desde ju-
nio las muertes diarias son unas 2,000, representando un tercio del 
total: en septiembre de este año Brasil cuenta con 139,808 falleci-
dos y Perú con 31,938. En África se contabilizan 34,703 muertes y 
en Oceanía 940. Por tanto, desde hace nueve meses que apareció 
el virus, la enfermedad ha llegado a todos los continentes con una 
mortalidad que sobrepasa el millón de personas.

La situación de España es preocupante, teniendo en 
cuenta que ya en marzo sufrió uno de los peores brotes. Lamen-
tablemente, en estos días España encabeza la segunda ola del re-
brote del virus en Europa. La primera muerte por esta enfermedad 
fue en febrero de 2020 y a mediados de marzo se decreta el Esta-
do de alarma con un severo confinamiento que frenaría, en parte, 
la expansión del virus. Abril será el peor mes que de 10,000 pasa 
a 20,000 muertes acumuladas. A mediados de junio tiene lugar el 
fin del estado de alarma y España entra en la “nueva normalidad” 
con 28,323 muertes. Es cierto que se viven dos meses de relativa 
calma pero en septiembre retorna la segunda ola que ya estaba 
anunciada y vaticinada para el otoño de 2020.

Hay quienes piensan que el coronavirus SARS-COV-2 
está afectando a la población de todos los países del mundo por 
igual, y que toda la humanidad será afectada, nada más lejos de 
la realidad, la primera parte; sin embargo,  otros opinan que el im-
pacto de esta pandemia va a profundizar y acentuar la desigualdad 
social, sanitaria, económica, cultural e incluso llevará a amplios sec-
tores de la población a la pobreza, a la extrema pobreza y exclusión 
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social. Esta es la realidad que se está viviendo en estos últimos seis, 
ocho meses de lo que se lleva del año 2020. Esta situación no tiene 
visos de dar esperanzas de mejora a un gran sector de población 
de la “aldea global”. La COVID-19 va a acentuar la desigualdad so-
cial y económica y ampliar la brecha de la pobreza. 

Las posibilidades que tiene una persona para sobrevivir 
de esta pandemia tiene que ver con su origen, la clase social, inclu-
so el sexo y la residencia, así como otros muchos factores que van a 
determinar que unos pocos vivan ajenos a la situación y que sigan 
su ritmo de vida,  aprovechando las oportunidades para acumular 
y disfrutar de bienes y servicios así como de recursos naturales, no 
asequibles a la gran mayoría de la población que malviven en el 
submundo de la desigualdad que  crece cada vez más en la mayo-
ría de los países. Es el momento de reaccionar y afrontar esta crisis 
sanitaria, social, económica y cultural de forma totalmente diferen-
te a otras que se han vivido en los últimos tiempos. De lo contrario, 
la brecha que separa entre los que tienen acceso a la protección 
y quienes se quedan en la cuneta de la “autopista” de la vida será 
cada vez más profunda y persistente. Es la radicalización de la bre-
cha que divide a la humanidad entre quienes tienen y quienes se 
quedan al cielo raso, a la intemperie.

La COVID-19 se desliza en doble dirección, con un do-
ble impacto: uno más directo como la salud de las personas y otro 
derivado de éste, es decir la situación económica, consecuencia de 
las medidas tomadas para contener mayores contagios. En Espa-
ña, su sistema público de salud reconocido como uno de los me-
jores del mundo, de un momento a otro se vio desbordado. En el 
sur del continente americano se ha visto como los hospitales están 
colapsados y que la gente se muere en la calle (Ecuador, Brasil); o 
que forman colas para recoger alimentos o largas horas de espe-
ra para comprar oxígeno a precios totalmente desorbitados para 
aquellas economías (Perú). O en África que cuentan con muy pocos 
centros de salud, escasos médicos, pero sí con asistencia sanitaria 
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privada con tasas que la gran mayoría de la población no pueden 
pagar. Si se piensa en países que sufren conflictos bélicos o que el 
cambio climático los azota, la presencia del coronavirus multiplica 
los riesgos de la ya desprotegida y vulnerable población. Amén de 
si se piensa en un campo de desplazados y refugiados, máxime si 
este se incendia.

Ante las situaciones descritas es conveniente que des-
de los propios gobiernos y de los organismos internacionales to-
men cartas en el asunto. Entre otras muchas se propone que, para 
enfrentar este virus y las enfermedades que padecen, el acceso a 
la salud sea universal, que se lleve a cabo un amplio programa de 
protección social en medio de la devastación económica y que ase-
gure un ingreso mínimo a esos millones de personas que se deba-
ten entre la vida y la muerte, porque están abocados a elegir entre 
infectarse o morir de hambre. Para ello, es urgente que se renue-
ven e incrementen los presupuestos de Cooperación al Desarrollo. 
Además, y no menos urgente, es la reforma de la fiscalidad interna-
cional para contener la brecha fiscal e impedir mayores recortes en 
la protección de la población vulnerable. En definitiva, y en relación 
con el SARS-COV-2, cuando se tenga la vacuna y los tratamientos 
que lleven consigo, se espera que sea de acceso universal y gra-
tuito, por ser de justicia y solidaridad universal.

La crisis de 2008 dejó a España como el cuarto país más 
desigual de la Unión Europea, siendo la tasa de pobreza relativa el 
22%, es decir, que poco más de uno de cada cinco personas vivían 
en situación de pobreza. La llegada del coronavirus a España pro-
fundiza la precariedad laboral y pone en evidencia la fragilidad de 
los Servicios Sociales, así como la escasa planificación a corto me-
dio plazo de las políticas sociales, educativas. Asimismo, el sistema 
sanitario se colapsa provocando una profunda crisis económica.

La reducción del PIB y la caída del empleo especialmen-
te en la población empobrecida ha conllevado que la pobreza se 
eleve hasta el 26% de la población. El PIB y la renta disponible se 
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están desplomando. Sin embargo y al igual que en otras crisis, la 
disminución no es la misma para todos, pues el 10% de la población 
más pobre verá caer su renta en más de un 20% mientras que el más 
rico apenas lo hará en un 2%, es decir, diez veces menos. Por otro 
lado, el 73% de las personas dadas de baja en la Seguridad Social 
durante la pandemia pertenece a los grupos de bajos ingresos, la 
mayoría con contratos temporales encadenados. Si además se es 
inmigrante la probabilidad de perder el empleo es un 145% mayor 
que la media. Por eso, es necesario reconocer la contribución que 
las personas migrantes hacen a la sociedad vista como imprescin-
dible durante los meses más agudos de la pandemia: recolectores 
de alimentos, reponedores de supermercados, cuidados de per-
sonas mayores, limpieza de hospitales y residencias o trabajadores 
esenciales en sectores expuestos a la infección.

La precariedad en España tiene también rostro de mu-
jer, pues estas se encuentran sobrerrepresentadas en los sectores 
de mayor precariedad, donde abunda precisamente la temporali-
dad y la parcialidad no deseada, ejerciendo además como cuidado-
ras de las personas mayores (adulto mayor) y las que fundamental-
mente trabajan en el sector sanitario. El 76% del personal sanitario 
infectado durante los meses más duros de la pandemia fueron mu-
jeres, una proporción superior a la que ocupa en este sector. 

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno han 
sido positivas tanto en protección del empleo como en el de las 
rentas, destacando entre ellas el Ingreso Mínimo Vital27  como algo 
necesario desde hace años indispensable en tiempos de COVID-19. 

27 El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las 
personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos 
básicos para cubrir sus necesidades básicas. Se configura como derecho subjetivo a una prestación econó-
mica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta 
a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.  Persigue garantizar una mejora real de 
oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. Opera como una red de protección 
dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una participación en la sociedad. Contendrá 
para ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de 
cooperación entre administraciones. Real Decreto-Ley 20/2020. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones.



80

EDUCACIÓN SUPERIOR ANTE LA COVID-19   |   PRIMERA PARTE

CAPÍTULO 3 | Educación virtual en la Universidad Católica de Ávila ante la COVID-19: un caso de éxito

No obstante, el sistema de protección social español más allá de las 
pensiones y prestaciones por desempleo es tan frágil como des-
igual entre territorios y segmentos de la población. Además, es ne-
cesario y urgente que el Gobierno aborde una profunda reforma 
del Sistema Tributario para evitar, entre otras cosas, el fraude y la 
huida hacia los paraísos fiscales.

En definitiva, tanto en España como en la aldea global, 
la pandemia está empujando a la población vulnerable hacia una 
situación sin retorno. Urge intervenir, pues de lo contrario, la brecha 
de la desigualdad se incrementará y arrojará a centenares y milla-
res de personas hacia la pobreza, la hambruna y la exclusión social. 

La docencia en la UCAV: modelo de éxito  
gracias a la transformación digital.
Para desarrollar este apartado se utiliza el método basado en la sis-
tematización de experiencias docentes que ha sido ampliamente 
tratado por: Reyes & Rodríguez, (2008), Jara et Al., (2012), Barbosa-
Chacón et Al., (2015) y Unday & Valero, (2017).

Como primera premisa, debemos comentar que la ma-
yor parte de los estudios de Grado de la UCAV eran en modalidad 
mixta: Presencial y Online y en los Estudios de Postgrados, casi to-
dos en modalidad semipresencial. Todos los alumnos, al margen de 
la modalidad, tienen acceso a un Campus Virtual, utilizando para 
ello la herramienta de Blackboard Collaborate, un espacio de en-
señanza b-learning para fomentar el aprendizaje combinado o hí-
brido.  La crisis sanitaria obligó a cambiar directamente al sistema 
e-learning incluso a titulaciones que por su esencia y naturaleza 
(ciencias experimentales) no pueden impartirse en esta modalidad. 
El uso de blackboard, en modalidad presencial y semipresencial 
respondía a una gestión académica y administrativa de uso me-
dio.  Sólo la modalidad 100% online en sentido puro no conocía 
los trámites presenciales y desarrollaba todo en el entorno virtual. 
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 La COVID-19 obligó al cierre de espacios físicos: aulas, 
salones, despachos, empresas e Instituciones de Prácticas.  El alum-
no ve reducido su mundo de relaciones académicas a un ordena-
dor, como único instrumento que se encargará de sustituir o suplir 
la ausencia de relaciones humanas, académicas y profesionales.  La 
apuesta de la UCAV por la transformación digital desde hace 10 
años y el incremento de las inversiones realizadas para mejorar mó-
dulos y aplicaciones ha permitido estar preparados ante una crisis 
generalizada como esta.  Fue así como la plataforma blackboard 
dejó de ser una aplicación externa para dotarla del sello corpora-
tivo con imagen propia y acceso con claves personalizadas. Y así, 
Blackboard se convirtió en un espacio interactivo donde se aloja-
ban mucho más que contenidos.

El alumno podía descargar el material, así como reali-
zar todas las actividades a través del Campus virtual, entregando 
trabajos al profesor para su calificación, participando en foros y en 
debates, realizando pruebas de autoevaluación tipo test, etc.  El 
alumno ingresaba en una sala denominada Aula Virtual para se-
guir la clase en directo y participar en la sesión con posibilidad de 
interactuar a través del micrófono o de la mensajería instantánea 
del chat interno. Si el aula no permitía resolver dudas individuales, 
el profesor atendía a los alumnos a través del teléfono, en video-
conferencias o a través del correo electrónico canalizado a través 
de la mensajería interna del Campus.

Como dato curioso, se constata un incremento de la 
asistencia de los alumnos en la clase, favoreciendo este hecho el es-
tado propio del confinamiento en el domicilio.  El alumno se mues-
tra receptivo, participativo, aprende a resolver las incidencias técni-
cas ocasionadas por un fallo del micrófono, la cámara, el software 
del ordenador. En realidad, muestra interés por estar a la altura de 
las circunstancias, pues empieza a entusiasmarse con el uso de la 
plataforma y comparte roles de moderador o presentador que le 
cede el profesor. 
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Las vivencias y situaciones personales y familiares de 
muchos alumnos, obliga a éstos a tener que coordinar el uso de es-
pacio con otros miembros de la unidad familiar y se dan situaciones 
que se relativizan e incluso llegan a normalizarse. Se constata que 
los alumnos experimentan una mayor flexibilización, para ellos im-
portante frente a la rigidez de procedimientos que perfectamente 
se pueden trasladar a otro modelo de gestión.

El rasgo diferenciador de la UCAV es que no utiliza el 
Campus Virtual como salida a corto-medio plazo para paliar una 
situación transitoria, sino que sigue introduciendo elementos para 
fortalecer la enseñanza a distancia.  Uno de los departamentos con 
más trabajadores es el de Postproducción, con profesionales dedi-
cados a editar las grabaciones y vídeos de las horas de docencia y 
dotarles de imagen corporativa28.  La edición de los vídeos supone 
un trabajo de depuración de contenido que necesita ser cribado 
para ofrecer un vídeo final con el contenido estricto de la clase, eli-
minando silencios, diálogos más coloquiales entre profesor-alum-
nos etc.  Estos vídeos permiten hacer búsquedas por conceptos, 
epígrafes, lo que favorece que el alumno rentabilice su tiempo ha-
ciendo las pausas que considere. 

Los métodos de evaluación han requerido de un desa-
rrollo aparte y bajo las pautas y requerimientos de las Agencias de 
Calidad, que han autorizado el uso de aquellas que permitían com-
probar la identidad del estudiante y el control del entorno.  Esta 
cuestión ha resultado inicialmente controvertida, pues, aunque el 
programa se encuentra dentro del sistema interno de Blackboard 
para la UCAV, la dispersión de noticias falsas y el contagio social de 
miedos y fobias ha generado algún conflicto relacionado con la pro-
tección de datos.  Se puede, además, verificar que ha sido funda-
mental el trabajo de las Orientadoras Académicas y la publicación 

28  Véase postproducción de vídeos UCAV. Disponible en  https://www.ucavila.es/cpd/ fecha de consulta: 
10/09/2020
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de comunicados con información veraz, transparente y detallada 
para despejar ciertas dudas generadas por bulos y canales de des-
información por parte de alumnos intransigentes e inadaptados.

Acompaña al entramado virtual en la UCAV la organi-
zación de algunas actividades de las Prácticas obligatorias y curri-
culares y su realización telemática.  Sólo aquellas que requieren 
una presencia física por necesitar usar laboratorios o demostrar 
la adquisición de competencias manipulando a una persona (fisio-
terapia o enfermería) se encuentran en situación de posponer su 
realización bajo estrictas medidas higiénicas y de protección que 
garanticen la seguridad personal. Incluso, se proponen estancias 
virtuales para el profesorado que había programado realizarla en 
el verano 2020, ejemplo de la flexibilidad a la que se aludía ante-
riormente y a la que se han ido sumando varios países.

La previsión de los siguientes meses no se presentaba 
halagüeña en lo que a la formación presencial se refiere.  Exper-
tos referían que, en octubre con alta probabilidad, surgiría un nue-
vo brote que obligará a trasladar de nuevo la docencia al ámbito 
virtual29.  No obstante, la Universidad ha comenzado con éxito un 
nuevo curso, preparado por si la situación de pandemia provocará 
un nuevo confinamiento. La UCAV a su vez formó a través de semi-
narios virtuales a otros profesores de toda la geografía española, 
especialmente de Latinoamérica en el uso de plataformas virtuales 
y estrategias de enseñanza en entornos virtuales30. 

Hacia una educación para la vida
El modelo educativo de la Universidad Católica de Ávila se inspira en 
el humanismo cristiano. En su ideario31 ofrece al alumno una educa-

29 En septiembre de 2020, fecha de revisión de este artículo España se encuentra en la segunda ola del 
COVID19. Véase España vive una segunda ola de coronavirus.  Disponible en https://www.nytimes.com/
es/2020/08/31/espanol/mundo/rebrote-espana.html fecha de consulta 10/09/2020
30 Véase La UCAV forma a profesores universitarios en enseñanza virtual extraído el 24 de septiembre de 
2020 de https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-ucav-forma-profesores-universitarios-ensenanza-
virtual-mas-3500-inscritos-mes-junio-20200619191743.html
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ción integral, uniendo cultura, estudio e investigación, y una alta 
y sólida formación académica, profesional y humana. A través de 
sus conocimientos y habilidades hacen posible el desarrollo de la 
sociedad presente, sin poner en peligro el desarrollo propio de fu-
turas generaciones. En este contexto se propone tener en cuenta 
el siguiente decálogo:

1. Debido a la pandemia y por las recomendaciones sa-
nitarias: las aulas de 25/30 alumnos se reducen a 20 o 
menos alumnos en preescolar, primaria y secundaria. 
En la mayoría de los Centros educativos, en este inicio 
de curso académico, faltan aulas y espacios donde re-
ubicar a los alumnos. Tienen que reutilizar nuevos es-
pacios del Centro como bibliotecas, sala de profeso-
res. Varias entidades públicas (Ayuntamientos, Centros 
culturales…) han ofrecido sus instalaciones. Pero sobre 
todo se cuenta con la familia. Las familias juegan un pa-
pel importante e imprescindible. 

2. La educación ha salido de las cuatro paredes del aula, 
fundamentalmente en la Educación Superior (Universi-
dades) y en algunos niveles de Secundaria y Bachille-
rato. Los estudiantes aprenden de forma virtual, con in-
dependencia de espacios y tiempos de escolarización. 
Habría que tomarlo como una ventana hacia nuevas 
oportunidades y competencias para la vida

3. La educación virtual habría que orientarla hacia una in-
novadora oferta de nuevas oportunidades, tanto para 
consolidar la personalidad como de socialización de 

31 Misión: “Contribuir con la formación integral de las personas que integran la comunidad universitaria, sin 
distinción de ninguna clase, con el propósito de perfeccionar su ser, de manera que lleguen a ser personas in-
signes por el saber y el hacer, preparadas para desempeñar responsablemente sus funciones en la sociedad”. 
Visión: “Ser una comunidad humana, cristiana y académica, que busca la verdad para promover a la persona 
sin distinciones, hacia estados de superación y de realización integral, por medio de una formación integral: 
humanista, científica y tecnológica de calidad”
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los alumnos. Es decir, que se lleva a la práctica aque-
lla realidad que la escuela, el colegio, la universidad es 
uno de los principales espacios de socialización de las 
personas, junto con la familia. De ahí la necesaria adap-
tación de una oferta educativa a medida del alumno y 
de sus necesidades y posibilidades.

4. En educación, muchas veces, “menos es más”. En estas 
circunstancias inéditas y con escasas perspectivas de 
futuro, en la que nos ha tocado vivir, habría que orien-
tar la actividad educativa hacia aquellos aprendizajes 
con mayor relevancia, más significativos y que aporten 
nuevos valores, tanto a las personas (estudiantes) como 
a las familias. En definitiva, a la sociedad y a la humani-
dad. 

5. La educación en línea ha sido muy criticada y minusva-
lorada, como de baja calidad. Pero la realidad es muy 
diferente y los vientos son a favor de este tipo de for-
mación, hoy es de más actualidad que nunca. Sin duda 
alguna, se puede afirmar que la educación a distancia 
es igual de eficaz que la presencial. Es cuestión de ajus-
tar contenidos, metodologías, atención tutorial y evalua-
ción, tal como se viene haciendo en la actualidad, en la 
mayoría de los Centros de Educación Superior.

6. En este contexto el apoyo del profesorado es funda-
mental y cada vez más necesario. Es preciso un profeso-
rado cualificado en el uso pedagógico de las TICs y en 
las metodologías propias de la enseñanza a distancia, 
que promuevan la interacción frecuente con los alum-
nos y que ofrezcan una educación más personalizada. 

7. En relación con los alumnos procedentes de entornos 
más desfavorecidos, es urgente y necesario que cuen-
ten con una adecuada conectividad y toda clase de dis-
positivos. Ofrecerles asesoría y tutoría permanente y 
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asequible; cursos de actualización. Prever programas 
de refuerzo cuando acabe el confinamiento y acceder 
a la formación a lo largo de la vida para mitigar los efec-
tos adversos a largo plazo. 

8. Tanto los docentes como los alumnos tienen que apro-
vechar los tiempos que, sin salir de casa les permita 
estar en permanente actividad, para adquirir nuevos 
conocimientos y destrezas, así como para ampliar su 
cultura. En definitiva, se trata de aprender sin salir de 
casa y dedicar sus tiempos muertos a leer, a hacer ejer-
cicio físico, juegos creativos y recreativos, etc. 

9. Conceder más valor a algo cuando nos falta. Reconocer 
y valorar las actitudes y comportamientos de los estu-
diantes que empiezan a valorar aquello que les faltaba 
o que ellos lo rechazaban atraídos por compañeros des-
viados de su camino. Reconocer a aquellos que saben 
descubrir, en estos momentos difíciles, el valor de la es-
cuela, el valor del esfuerzo de sus padres, especialmen-
te aquellos que en algún momento la abandonaron.

10. En definitiva, reconocer que de esta crisis se saldrá ade-
lante, más fortalecidos y con más aprendizajes, si todos 
y cada uno vive y actúa desde su personal responsabili-
dad y sentido cívico. La educación en todos sus niveles 
ha sido siempre —y seguirá siendo aún más en el futu-
ro— un elemento de cohesión social para ser mejores y 
más resilientes.

Discusión de resultados: Costes y dificultades  
en la transformación hacia la modalidad  
de estudios a distancia.
La puesta en marcha de la transformación digital necesaria para es-
tar capacitado didáctica y tecnológicamente para la docencia onli-
ne conllevó una serie de costes y de dificultades que fueron solven-
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tados. La UCAV apostó por el cambio y visión de futuro. Contó con 
recursos económicos para realizar la inversión en la plataforma de 
estudios y a la vez disponer de toda la tecnología necesaria. Pero 
no sólo, eso. Fue necesario que el Centro Docente cuente con la 
firme intención de planificar a corto medio plazo y ofrecer progra-
mas de formación en TICS e innovadores métodos y técnicas do-
centes para el profesorado.

Problemática para transformar las actividades 
docentes a la modalidad a distancia
Simplificando mucho, se puede hablar de cuatro tipos de dificulta-
des que se debe tener en cuenta en el proceso de adaptación de 
la educación hacia un entorno virtual.

1. Logísticas. Son circunstancias relacionadas con el ma-
nejo del tiempo, los horarios de clase, los espacios físi-
cos para trabajar a distancia, la comunicación institucio-
nal, entre otras, que los Centros de Educación Superior 
deben disponer y la dirección poner en marcha. Espa-
cios físicos, necesariamente va a exigir una reorganiza-
ción y redistribución de los espacios disponibles, como 
la biblioteca, salas de reuniones, salón de actos, etc. Ho-
rarios de clase, es un trabajo de “ingeniería docente”, 
exige disponibilidad y generosidad por parte del cuer-
po docente e investigador y del personal administrati-
vo; a la vez lleva consigo diálogo y conocimiento de las 
diferentes realidades que se pueden dar para conciliar 
la docencia con la familia y el cuidado personal. Todo 
lo anterior tiene que ver con el adecuado manejo del 
tiempo32.

2. Tecnológicas. Tienen relación con el acceso a internet, 
la disponibilidad de equipos mínimos necesarios: orde-
nador, impresora, cámara, etc., así como tener los co-
nocimientos y destreza de manejo de plataformas edu-
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cativas y otras herramientas, entre otras. Está orientada 
fundamentalmente a los alumnos sean de Grado o de 
Máster. No todos tienen la posibilidad de disponer de 
un ordenador, una Tablet o un ipad para uso individual 
y en los momentos requeridos; tampoco la calidad en 
el acceso a internet que se requiere para el seguimien-
to de los estudios en los horarios previstos; escasez 
de espacios y privacidad por las condiciones en la que 
vive. Aunque los jóvenes, en general, tienen habilida-
des en el manejo de las nuevas tecnologías, tal vez no 
conozcan muy bien el funcionamiento de las platafor-
mas educativas que utilizan los profesores. Ante esta 
situación requieren formación y acompañamiento que 
la Universidad les ofrece. La UCAV tiene programado 
cursos de formación permanente para el personal do-
cente y administrativo y otros cursos para los alumnos 
y externos a la Universidad.

3. Pedagógicas. Se refieren a circunstancias relaciona-
das con el conocimiento de herramientas didácticas de 
educación a distancia, el manejo de grupos a distancia, 
la evaluación de los estudiantes, entre otras. Los profe-
sores de la UCAV tienen experiencia en estas cuestio-
nes, dichos materiales los han publicado y están a dis-
posición de los alumnos. Véase por ejemplo el proyecto 
de aula invertida en las asignaturas de Economía Jorge 
Vázquez, J. Náñez Alonso, S. Sanz Bas, D. y Chivite Ce-

32  Véase el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, el "Decreto del Teletraba-
jo". Además de regular el trabajo a distancia, como categoría más amplia en la que se engloba el teletrabajo, 
el RDL28 aprovecha para regular, mucho más allá de lo laboral, otras cuestiones muy variadas, algunas de 
ellas también con incidencia en el ámbito funcional de la acción social y otros ámbitos de la vida laboral art. 
2 del RDL28, el nuevo régimen distingue entre trabajo a distancia y el teletrabajo: a) «trabajo a distancia»: 
forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en 
el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, 
con carácter regular. b) «teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o 
prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
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bolla, M. P. (2019) o Jorge Vázquez, J. Chivite Cebolla, 
M. P. & Sanz Bas, D. Náñez Alonso, S. y Fernández Alba-
rrán, C. (2020a, 2020b, 2020c, 2020d). También se han 
desarrollado actividades complementarias a las clases 
relacionadas con el emprendimiento tal y como reco-
gen Náñez Alonso, S. y Reier Forradellas, R. (2018a). 
Pero no sólo eso, incluso se han desarrollado activida-
des relacionadas con los Trabajos de Fin de Estudios 
adaptadas a entornos virtuales, tal y como recogen Ná-
ñez Alonso, S. & Reier Forradellas, R. (2018b).

4. Socioafectivas. Son los aspectos emocionales, afecti-
vos y de salud en el amplio sentido de la palabra que 
viven los docentes y no docentes, así como los alum-
nos y sus familias, tales como sentimientos de frustra-
ción, ansiedad, cansancio incluso tristeza entre otras. 
No obstante, desde la Universidad, para luchar contra 
esta situación, se realizaron diversas acciones. En pri-
mer lugar, desde el decanato se mantiene contacto con 
los docentes y se revisa la actividad de los profesores 
para detectar posibles situaciones problemáticas (como 
falta de impartición de clases). Se oferta y recomienda 
actividades propias o externas como conferencias, cur-
sos, seminarios, etc. La relación del Decanato con los 
docentes es personalizada y asidua. 

 El entorno virtual, ha permitido también que los pro-
fesores hayan mantenido reuniones virtuales en salas 
creadas en blackboard. De esta forma pese a no estar 
todos reunidos físicamente el profesor se siente acom-
pañado. Puede compartir ideas, inquietudes etc. con 
sus compañeros. El hecho también de poder ver a tra-
vés de la cámara a sus alumnos y poder interactuar con 
ellos por el chat y el micrófono por la propia gestión 
de clases, supuso que no se perdiera el contacto y la 
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empatía con los alumnos. En definitiva, se apostó por 
la “creatividad e innovación humana en aras de la Edu-
cación Virtual para que esta se torne en virtualidad de 
la educación global”.

 Este camino de transformación virtual no ha estado 
exento de dificultades. Por un lado, es difícil pasar de 
ser “profesor 1.0 a 2.0 y 3.0”, pues el profesor debe de 
invertir gran tiempo en la generación de contenidos. 
Todo ello para la elaboración de vídeos, casos, test, 
actividades interactivas… También ha estado vigente 
la cuestión de vencer el miedo escénico: “y si me equi-
voco y se graba”. Por otro lado, las clases inicialmente 
no salieron perfectas pues a veces fallaba el micrófo-
no, el vídeo, o el material no cargaba bien. Respecto 
a los alumnos se han constatado dos dificultades: Por 
un lado, es necesario que los alumnos dispongan de 
destrezas digitales, así como de equipo informático y 
conexión a internet33 pero sobre todo el incremento de 
los costes34 

Actuaciones ante nuevas dinámicas 
La pandemia aún sigue con nosotros y seguirá, porque “ha venido 
para quedarse”, está fortaleciendo, impulsando y acelerando al-
gunas dinámicas que ya se conocían, pero a la vez, surgen nuevas 
dinámicas, tales como ejecutar programas en línea, hacer trabajo 
en casa, extender los servicios educativos a regiones remotas, etc. 
Todo ello exige tomar conciencia de las siguientes cuatro situacio-
nes y actuar en consecuencia:

33 Véase, por ejemplo, La odisea de la educación online impuesta por el coronavirus extraído el 24 de sep-
tiembre de 2020 de https://retina.elpais.com/retina/2020/03/22/innovacion/1584868868_589467.html
34 Véase, por ejemplo, La pandemia aumenta gastos en educación y los padres absorben el impacto extraído 
el 24 de septiembre de https://cnnespanol.cnn.com/video/pandemia-educacion-gastos-padres-pagan-mas-
costos-educacion-covid-19-vo-cnnee-dinero/
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1ª. Flexibilidad en los procesos y dinámicas emprendidas 
tanto institucional como personalmente, es decir, ajus-
tar las metas de estudio propuestas para su aprendi-
zaje, porque además del estrés que genera vivir con-
finado o privado de lo más esencial que requiere la 
persona como es la amistad, necesita relacionarse con 
los demás, no sólo con su familia sino también con los 
de su entorno. En definitiva, tomar conciencia que se 
está viviendo una situación extraordinaria con apren-
dizajes de métodos que no se habían ensayado, nunca, 
antes. 

2ª. Inclusión. La pandemia está contribuyendo a que la 
desigualdad y la pobreza de los más débiles y necesi-
tados se radicalice y extienda más, es una consecuencia 
del confinamiento, de ahí la importancia de reforzar los 
apoyos hacia aquellos grupos de población particular-
mente vulnerables a la pobreza y exclusión social o que 
están ya excluidos como consecuencia del coronavirus 
y de tomar conciencia que la sociedad del siglo XXI está 
en permanente transformación desde la perspectiva 
demográfica, económica, social y familiar, etc. Sólo de 
esta manera se contribuirá a desentrañar la compleji-
dad de la sociedad en la que se vive; a motivar hacia la 
comprensión de la diversidad, a evitar la división entre 
los que saben y los que no o al menos reducir la dife-
rencia. En definitiva, contribuir a construir una sociedad 
inclusiva.

3ª. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se 
están aplicando en estos tiempos de pandemia se tiene 
que necesariamente diversificar. Porque no es lo mismo 
tener al profesor delante, que a través de una pantalla. 
Por ello, es necesario desarrollar programas de forma-
ción permanente con los docentes, en los que se inclu-
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yan métodos de aprendizaje activos, de investigación, 
de discriminación de la información, de construcción y 
transmisión de conocimiento, de comunicación e infor-
mación.

4ª. Utilizar Métodos activos que conduzca hacia un apren-
dizaje para la vida, que no es más que la respuesta a 
la necesidad de incluir en el currículo de la persona 
elementos que le ayudarán a tomar decisiones y ha-
cer frente a riesgos, a situaciones de emergencia y de 
supervivencia. Con ello se pretende fomentar el desa-
rrollo personal. El aprendizaje para la vida se entiende 
como capacidades, saberes, habilidades, aptitudes, va-
lores, actitudes, comportamientos para enfrentarse a 
contextos y problemas de la vida diaria.
 La docencia lleva consigo el desarrollo de aptitudes 

a través de la acumulación de conocimientos fundamentales, bási-
cos y técnicos que se adquieren de forma equilibrada en el sistema 
de enseñanza, en la familia, en el lugar de trabajo, en el territorio 
y en el intercambio social a lo largo de la vida. Los conocimientos 
técnicos que conducen a un oficio se adquieren en el sistema edu-
cativo, en la formación profesional, en la empresa y a través de la 
experiencia. Las aptitudes sociales se refieren a comportamientos 
como capacidad de cooperar, trabajar en equipo, creatividad, in-
novación.

En esta línea, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nos ayudará a compren-
der, lo que se acaba de decir. La UNESCO (1966) distingue 4 pila-
res o elementos de un mismo prisma sobre el que se sustenta la 
educación: a) aprender a ser; 2) aprender a conocer/reconocer; 3) 
aprender a convivir/compartir/relacional; y, 4) aprender a hacer. Es-
tos pilares no se adquieren de la misma forma, pues para trabajar 
con ellos en educación se requiere de habilidades para la vida. De 
esta manera estamos ante una educación comprensiva, una corrien-
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te pedagógica y constructivista, donde el profesor es depositario 
del conocimiento a construir; es el facilitador de las situaciones de 
aprendizaje propiciando el Aprender a Aprender, en un proceso de 
interacción constante. 

Estos cuatro pilares básicos de la educación podrían 
verse amenazados debido al COVID19, pero en la UCAV no ha sido 
así. Gracias al a transformación digital que comenzó hace diez años, 
se está preparado para afrontar situaciones como esta, gracias a 
la docencia e-learning. Una plataforma virtual que integra conte-
nidos, junto con un aula virtual que permite la interacción en tiem-
po real y en directo con el alumno (independientemente de dón-
de se encuentre) permite conseguir los pilares anteriores, pero de 
una forma virtual.

Conclusiones.
Como conclusiones de este estudio se pueden extraer las si-
guientes:

1ª. Es un momento privilegiado para repensar como perso-
na, como sociedad y ver que he hecho por los demás, 
qué voy a hacer por los demás, porque lo que haga lo 
haré también por mí mismo. Es la ocasión para plan-
tearse qué tipo de sociedad, qué tipo de relaciones po-
demos tener entre nosotros, con la naturaleza. Porque 
junto con la desgracia, viene la oportunidad; junto con 
la crisis se abren nuevas posibilidades. No podemos 
dejar pasar.

 “El coronavirus no vino sobre el mundo como una ta-
bula rasa afectándonos a todos y a todas. Por el con-
trario, llegó después de un modelo económico y polí-
tico de más de treinta años que ha generado una gran 
desigualdad social y económica en el mundo, que ha 
aumentado la pobreza, que ha deteriorado los sistemas 
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de seguridad social, los sistemas de salud, los sistemas 
de educación, que ha privatizado servicios básicos, que 
ha generado empleos precarios, que ha aumentado la 
informalidad y ha incrementado la migración del sur al 
norte” (Fernández, D. 2020, presentación).

2ª. De todo este proceso se tendría que: 1º. Obtener lo 
mejor de cada una de las personas: profesores, estu-
diantes y sociedad en general. En definitiva, se trata de 
fomentar la solidaridad, la compasión, la construcción 
común de algo distinto; 2º hablar de un modelo socioe-
conómico que ponga en el centro al ser humano y sus 
necesidades. Es decir, que se pase de la palabra a los 
hechos, tratando, por tanto, de proponer una economía 
que ponga a la persona en el centro de toda actividad, 
una economía participada, una economía que mire por 
cuidar el medio ambiente, por el desarrollo del entorno 
donde desarrolla su actividad. Estas son las empresas 
de la Economía Social/Solidaria, y la UCAV es un ejem-
plo de ello. Gracias a todas las becas y ayudas que en-
trega a alumnos necesitados, que les permite comen-
zar y continuar su educación, accediendo además a la 
última tecnología e-learning. 

3ª. Hoy más que nunca la solidaridad, la colaboración y la 
implicación con los más vulnerables se hace necesaria 
para que los gobiernos garanticen los derechos de los 
inmigrantes; que garanticen los nuevos derechos huma-
nos, como el acceso al agua, a los servicios de salud, a 
la educación, a la vivienda, al empleo, en definitiva, a 
vivir con dignidad y calidad.

4ª. Se vive en una sociedad interconecta, intercomunicada 
no solo biológicamente, sino que también, se vive en 
sociedades integradas, donde uno no debe aislarse. En 
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este mundo globalizado se debe globalizar la solidari-
dad, la preocupación por el otro, por encima de muros 
y de fronteras.

5ª. Desde la sociedad del conocimiento y la vivencia de la 
persona se capta el significado de las cosas, la capaci-
dad de analizar cómo se construyen y destruyen las co-
sas, el deseo de aprender, de ser creativo, observador, 
tener curiosidad, sentido común. En definitiva, capaci-
dad de juzgar y elegir, de desarrollar el espíritu crítico 
para comprender que la intuición del futuro sólo se al-
canzará si presentamos el mundo, no como un mundo 
construido sino como un mundo por construir.

 “Solo el hombre es capaz de realizar la proeza de con-
vertir lo que hoy llamamos Educación Virtual en virtuali-
dad de educación para el logro de la alfabetización y el 
derecho universal de la educación. Meta que, estamos 
seguros, redundara en la eficiencia y en la eficacia de la 
humanidad por un mundo, por un planeta, mucho más 
amigable, sustentable y pacífico, Ya que, de otra mane-
ra, nada nos diferenciaría de los animales y de otros se-
res inferiores cuyas comunas suelen vivir y convivir con 
mucho más sosiego que las nuestras, las humanas. Ven-
ga por la creatividad e innovación humana en aras de la 
Educación Virtual para que esta se torne en virtualidad 
de la educación global” (Nieto, R., 2012).
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Resumen
Este capítulo nos traslada justo al tiempo de marzo 2020, cuando a 
nivel mundial fue declarada la pandemia por el Coronavirus SARS-
COV-2 causante de la enfermedad COVID-19, afectando a todos 

1 Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología. Unidad Valle de las Palmas. Universidad Autónoma de 
Baja California.
2 Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Campus. Unidad Ensenada. Universidad Autónoma de Baja 
California
3 Facultad de Ciencias de la Salud. Unidad Valle de las Palmas. Universidad Autónoma de Baja California.



100

EDUCACIÓN SUPERIOR ANTE LA COVID-19   |   PRIMERA PARTE

CAPÍTULO 4 | La docencia en tiempos de contingencia. Caso de estudio Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, UABC

los sectores productivos, particularmente el educativo. Este docu-
mento tiene como objetivo realizar un análisis del contexto mundial 
de las acciones tomadas por las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES) para dar continuidad al desarrollo de sus planes y progra-
mas de estudio, así como la descripción de un caso de estudio de 
la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC) de 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), específicamen-
te conocer la percepción de los alumnos respecto al desempeño 
de sus cursos ante el cambio súbito de la modalidad de imparti-
ción, de modalidad presencial a la enseñanza remota de emergen-
cia (ERE), para ello, se implementó una encuesta la cual se elaboró 
vía formulario de Google Meet® (Alarco et al., 2012) y se difundió 
entre 276 alumnos de ocho Universidades por diversos medios de 
comunicación, éste estrategia arrojó impresiones del desarrollo 
de las actividades de acuerdo con cada programa educativo en el 
que estuviesen inscritos, así como herramientas y plataformas em-
pleadas de las denominadas Learning Management System (LMS). 
De los resultados obtenidos se observa que el 65.9% de los alum-
nos califica de muy buena a buena la comunicación con sus profe-
sores, el 44.6% sugiere que la modalidad a distancia debe fortale-
cerse, el 59.4% de los estudiantes considera que el nivel de tareas 
es moderado. 

Palabras clave: Docencia, pandemia, plataformas LMS, organigra-
ma institucional, Plan de Continuidad Académico.

Introducción
El 11 de marzo del 2020 el Director General de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
anunció que la nueva enfermedad por el coronavirus SARS-COV-2 
causante de la enfermedad COVID-19 se caracterizó como pande-
mia, es decir, que la enfermedad se extendió por todo el mundo 
y que afectó a un gran número de personas (PAHO, 2020), la pro-
pagación de enfermedad generó que los gobiernos de diferentes 
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países tomaran decisiones de proteger a su población con diver-
sas políticas y estrategias, por ejemplo, cerrando fronteras, redu-
ciendo al máximo los viajes masivos, principalmente internaciona-
les, la mayoría de la población fue enviada a cuarentena, excepto 
las personas con actividades esenciales, tales como, industria de 
los alimentos, energías, farmacéuticos, transporte de pasajeros y 
productos de primera necesidad.

El sector educativo fue considerado como actividad no 
esencial por parte de la Secretaría de Salud, y ha desarrollado sus 
actividades de forma remota, muchos desde sus hogares, a partir 
del 11 de marzo del 2020 a la fecha. Ésta fue una acción que rom-
pió paradigmas, replanteando el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje que fue llevado totalmente en línea, fue necesario elegir la 
plataforma para las clases y actividades sincrónicas y asincrónicas 
y buscar las herramientas para la comunicación efectiva. Desde el 
nivel educativo básico hasta el nivel superior universitario se asig-
naron actividades a los estudiantes, una vez pasado el periodo va-
cacional, los profesores regresaron a clase de manera virtual con 
un plan de trabajo para culminar el ciclo escolar, particularmente 
en el nivel universitario, hubo periodos de recuperación para ter-
minar adecuadamente el plan académico establecido, con sensi-
bilización hacia todos los alumnos que por diversas razones no po-
dían atender las actividades sincrónicas o asincrónicas, en diversas 
universidades del país el periodo de clase 2020-01 se prolongó 
hasta el mes de agosto. 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el sector Uni-
versitario está conformado por 40.7 millones de personas que estu-
dian y laboran en todos los tipos y niveles educativos, de los cuales 
37.7 millones son estudiantes, 2 millones de docentes y 999, 835 
personal no docente que labora en el sistema educativo nacional, 
la población total las IES lo conforman 5.3 millones de personas, 4.7 
millones de estudiantes, 429, 495 docentes, 188, 646 no docentes 
(Concheiro Bórquez, 2020).
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A nivel mundial varios grupos de investigación en la do-
cencia y sistemas de información se unieron para analizar y propo-
ner estrategias de operación efectiva ante la pandemia tanto para 
la educación, trabajo y la vida, entre ellas la denominada Estrategia 
de Transformación, integrada por subgrupos de estrategia de la 
organización, respaldo en las funciones organizaciones, los cuales 
atenderán el plan, ubicación, perspectiva, proyecto, capacitación 
y plataforma de comunicación (Dwivedi et al., 2020).

La pandemia ha permitido evaluar sistemas de comu-
nicación, la accesibilidad que interviene en el proceso enseñan-
za-aprendizaje, tal como lo desarrolló Pal & Vanijja, mediante un 
sistema de escalas de uso, con el que una persona se comunica 
digitalmente y los sistemas de preferencia para acceder a los di-
versos sistemas de información (Pal & Vanijja, 2020). Iivari et al., ar-
gumenta que más allá de las plataformas y herramientas digitales, 
o el manejo de la información, especialmente en los estudiantes 
de nivel básico, el aprendizaje debe estar centrado en los conoci-
mientos del estudiante y su vida diaria digitalizada, buscando for-
talecer las habilidades y competencias importantes para su futuro 
digital, y verlo como una oportunidad para motivarlos a compren-
der que la modalidad de impartición a distancia es el futuro (Iivari et 
al., 2020). Por citar un ejemplo, en la Universidad de Mizoram en la 
India, plantearon la estrategia para desarrollo de clase en línea, en 
donde todo está basado en un plan de implementación en modo 
completamente en línea el cual es revisado y evaluado, el plan de 
acción esta retroalimentado permanentemente por la habilidades-
capacidades, incentivos, recursos, tiempo, políticas y teniendo en 
la periferia del proceso al coordinador general, que es quien de-
lega responsabilidades y realiza la difusión permanente del plan 
(Mishra et al., 2020). 

Diversos estudios buscan las mejores estrategias para 
establecer buena comunicación entre profesores y alumnos, como 
una forma de contrarrestar el impacto por el cambio súbito de mo-
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dalidad, destacando que los alumnos prefieren continuar las clases 
en línea y tener contacto visual presencial, lo que fomenta que haya 
mayor motivación al comprender de mejor manera los contenidos; 
de las herramientas que han permitido elevar los buenos resulta-
dos es la comunicación informal entre el profesor y los alumnos y 
viceversa, a través de llamadas en línea, mensajes, videollamadas, 
etc., (Alawamleh et al., 2020). En complemento, la mejora de la en-
señanza en época de pandemia mejoró según Fritz, et al., con una 
mezcla de clases sincrónicas y asincrónicas, documentos específi-
cos respecto a la entrega de las actividades, integración de equipos 
y trabajo colaborativo (Fritz et al., 2020). Kishor, et al., presentó un 
estudio sobre la aceptación y retos de la educación universitaria en 
línea en época de pandemia por COVID-19, concluyó parcialmen-
te que los exámenes tuvieron mejor recepción por la baja presión 
comparado con las evaluaciones presenciales; por otra parte, el 
género ha jugado un papel importante, las alumnas han adoptado 
mejor esta modalidad basados en las calificaciones, sentir mayor 
comodidad y técnicas de estudio (Bisht et al., 2020).

En general, en las Universidades de México, una vez 
que se había declarado la pandemia, la estrategia general fue re-
visar las plataformas disponibles dentro del universo denominado 
e-learning para elegir la o las que permitieran la continuidad aca-
démica, algunas IES suspendieron actividades dado que se acer-
caba el periodo vacacional, y con ello, aprovechar para afianzar el 
procedimiento para incorporar a toda la comunidad universitaria 
y darle seguimiento a los planes académicos presentados al inicio 
del semestre, sin duda, fue un proceso complejo, dado que al mis-
mo tiempo se debía capacitar, tanto alumnos como a profesores, 
para la comunicación sincrónica o asincrónica, los procesos de eva-
luación y de recuperación, dicha implementación implicó que las 
viviendas de profesores y alumnos fuesen habilitadas con servicios 
de internet de buena calidad y equipos de hardware y software, 
sin embargo, en un alto porcentaje de hogares esto no fue posi-
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ble, debido a limitaciones económicas, ello representó un proble-
ma de cumplimiento satisfactorio del plan de académico previsto. 

Particularmente en la UABC, ubicada en el noroeste de 
México (Figura 1), desde el 2009, después de la contingencia de 
salud por la influenza H1N1, fortaleció las herramientas de comu-
nicación LMS, destacando Blackboard®, seguido de todas herra-
mientas que integran a Google®, entre ellas Drive®, Hangouts® y 
Classroom® a través de su Centro de Educación Continua y a Dis-
tancia (CEAD) (González-Duran et al., 2020), numerosos profesores 
se capacitaron en tecnologías de la información y diplomados en 
la enseñanza en línea, sin embargo, cuando apareció la pandemia 
por COVID-19 aun había un alto porcentaje de profesores que no 
se habían capacitado en el manejo de las herramientas para la en-
señanza en línea. Es importante señalar que no es suficiente sólo 
realizar una videoconferencia en donde interactúen profesores y 
alumnos, se debe realizar un planteamiento didáctico denominado 
Diseño Instruccional, en el cual se establecen tres cuestionamien-
tos y su respectiva respuesta: ¿qué aprenderá el alumno?, ¿cómo 
lo aprenderá?, ¿cómo sabrá que el alumno logró el aprendizaje?, 
lo anterior de acuerdo con el esquema desarrollado y replicado 
por CEAD  (CEAD, 2019) basado en lo anterior, la FCITEC, adscrita 
a la UABC, implementó el Plan de Continuidad Académica (PCA) 
(CEAD, 2020), el cual fue la estrategia institucional generada para 
continuar con los planes de estudio con el objetivo de llevar a buen 
término el semestre en curso, mediante el apoyo profesor – profesor 
para lograr nivelarse y que pudiesen retomar el proceso enseñan-
za-aprendizaje, evidenciar el avance mediante una bitácora y hacer 
acompañamiento en el desarrollo de los cursos, ya sea que hubie-
sen decidido trabajar por Blackboard – BB Collaborate® o Google 
Classroom - Meet®; se hicieron recomendaciones en la bitácora y 
los cursos, con el propósito de hacer ajustes y lograr concluir satis-
factoriamente el plan académico trazado.
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Figura 1. Ubicación de la Universidad Autónoma de Baja California.

Metodología
Se llevó a cabo una metodología descriptiva y analítica, basada en 
la recolección de datos de dos fuentes: por un lado, una investiga-
ción documental en fuentes académicas y científicas, y por el otro, 
la aplicación de un instrumento (encuesta) y el análisis de los resul-
tados. La FCITEC de la UABC, a través del CEAD, difundió una es-
trategia, la cual estuvo centrada en integrar una red denominada 
Red de Plan de Continuidad Académica (RED PCA), compuesta por 
profesores con experiencia en competencias docentes para la edu-
cación a distancia, en el manejo de las plataformas de comunica-
ción y enseñanza con derechos de uso por parte de la UABC, tales 
como, Blackboard®, Blackboard Collaborate®, Meet® y Classroom 
de Google®, con el objetivo de apoyar a los profesores a realizar la 
transferencia del procesos educativos de un entorno presencial a 
ERE (Figura 2) (González Duran et al., 2020).
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Figura 2. Estructura organizacional del PCA en FCITEC ante contingencia por la COVID-19. 

Con el propósito de apoyar y validar que todos los pro-
fesores se encontraban dando seguimiento a su planeación acadé-
mica del semestre 2020-01, la subdirección académica, en conjunto 
con los profesores de la RED PCA y la Coordinación del CEAD se 
diseñó un instrumento denominado Bitácora del PCA, en el cual se 
registraban datos de periodo, actividad didáctica, estrategias de 
evaluación, método de entrega, cantidad de alumnos, observacio-
nes y evidencias entregables (Figuras 3a y 3b).
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Figura 3a. Reporte de avance registrado en la bitácora para el seguimiento de PCA.

Figura 3b. Evaluación de evidencias en Blackboard Ultra® como parte de la bitácora para 
el seguimiento de PCA.

Al mismo tiempo, se creó una rúbrica para evaluar los 
reportes entregados vía bitácora de PCA, considerando los rubros 
de datos del curso, valoraciones de la información reportada, re-
cursos didácticos empleados, criterios de evaluación, evidencias de 
comunicación y evidencias entregadas por el alumno, dicha eva-
luación se realizaba cada dos semanas (Figura 4).
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Una vez implementada la estrategia se consideró, por 
parte de las IES y docentes principales, que debía ser valorada por 
los alumnos de la FCITEC y otras escuelas o facultades, bajo éste 
argumento se propuso construir y aplicar una encuesta (Figura 5) 
a alumnos de diversas Universidades del país durante 90 días: FCI-
TEC - UABC, Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS Uni-
versidad), Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT), Universidad Xo-
chicalco (CEUX), CUT Universidad, Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI), Universidad Veracruzana y Universidad Autó-
noma de Guerrero (n=276) (Figura 6).

Figura 4. Rúbrica construida como evidencia de evaluación de seguimiento a cursos de 
ERE elaborada por la FCITEC.
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Figura 5. Estructura de la encuesta implementada en Google®.

Figura 6. Participación de IES en el estudio y sus alumnos.
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La encuesta fue difundida mediante redes sociales y 
correos electrónicos, a través de un formulario de Google®, la cual 
fue respondida por aquellos estudiantes que de manera libre y vo-
luntaria decidieron participar en el estudio.

Se buscaba recopilar información bajo los siguientes 
planteamientos: disponibilidad de equipo (hardware) para el traba-
jo en casa, disponibilidad de internet, plataforma de comunicación 
sincrónica, plataforma para realización trabajo en línea, calificación 
de la comunicación con los profesores, cantidad de tareas recibi-
das, percepción de nivel de profundidad por parte de los profeso-
res, manejo de los cursos por parte de los profesores en modali-
dad en línea, emocionalmente este periodo de cuarentena que ha 
propiciado en mí, percepción del futuro de la educación en línea 
para concluir con las experiencias y comentarios finales. Los datos 
colectados fueron compilados en una base con apoyo de los soft-
wares Microsoft Excel® y Power BI®, en los cuales se realizaron los 
análisis y se graficaron los resultados. 

La encuesta no fue aplicada bajo criterios ceñidos a un 
análisis de población o muestra, y aún se encuentra implementán-
dose y extendiendo la cantidad de participantes hasta el regreso 
a clases parcial o totalmente presenciales.

Resultados
Un total de 8 IES y 276 estudiantes participaron en el estudio (Figu-
ra 6). De la estrategia implementada por la FCITEC (PCA) se reveló 
que algunos profesores no habían logrado adaptarse a la modali-
dad en línea, dado que tanto en las bitácoras como el acceso a sus 
cursos disponibles en Blackboard® ó Classroom® se evidenciaba 
que no se hacía referencia a los contenidos, utilización de diversas 
estrategias, comunicación sincrónico o desarrollo de material di-
dáctico, a los profesores en este supuesto se les hacía una invita-
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ción para atender las observaciones, sin embargo, hubo profesores 
que sí lograron un resultado satisfactorio. El PCA continuo hasta 
periodo de exámenes ordinarios y extraordinarios, es decir, se ex-
tendió por 60 días, en este periodo se debían inscribir alumnos que 
no habían aprobado, que habían reportado problemas de internet 
o equipo de cómputo, y que tenían la oportunidad de presentar 
examen ordinario de nuevo.

Relacionado a los resultados de la encuesta, se asocian 
aspectos de comunicación entre el docente y los alumnos, desem-
peño en la atención a las evidencias, herramientas y plataformas 
LMS disponibles, nivel de profundidad en el desarrollo de los temas, 
aptitudes de uso de las e-learning, consideraciones de las clases 
virtuales y modalidad, el futuro inmediato y mediano plazo de uso 
de las clases en línea. Se muestran parcialmente algunos de los re-
sultados en las Figuras 7a, 7b y 7c.

Figura 7a. Respuestas de los participantes con base en la disponibilidad de equipo para 
atender los cursos y actividades sincrónicas y asincrónicas.
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Figura 7b. Respuestas de los participantes con base en la disponibilidad de servicio de in-
ternet para atender los cursos y actividades sincrónicas y asincrónicas.

Figura 7c. Respuestas de los participantes con base en la herramienta empleada para rea-
lizar videollamadas, como parte de los cursos y actividades sincrónicas.

De los 276 alumnos encuestados, 72.8% trabaja en 
laptop, el 95.3% cuenta con internet en casa, el 45.7% usa Meet®, 
el 34.4% usa ZOOM®, el 18.1% Blackboard Collaborate®, para tra-
bajo de forma asincrónica el 44.9% de los alumnos trabaja en Blac-
kboard®, el 31.5% vía Classroom®, el 37.7% considera el uso de las 
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LMS es una oportunidad para capacitarse, el 44.6% considera que 
la modalidad a distancia debe fortalecerse y emplearse como una 
herramienta permanente complementaria en el proceso enseñan-
za-aprendizaje (Figura 8).

Figura 8. Principales resultados de la encuesta aplicada a 276 estudiantes de 8 IES. Fuen-
te: Elaboración propia.
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Particularmente, sobre la situación emocional que des-
pertó esta modalidad fueron la motivación para capacitarse, los 
problemas de salud mental como la depresión, dejar de hacer las 
actividades, desear que terminara el periodo de pandemia y la ne-
cesidad de continuar saliendo libremente pese a las condiciones 
sanitarias (Figura 9).

A. Deseo que ya termine todo este periodo y tener vacaciones
B. Me deprime y prefiero no atender mis tareas
C. Motivación para buscar capacitarme en los temas que presento poca habilidad
D. No he podido resguardarme en casa porque debo trabajar para solventar mis gastos de canasta 

básica, servicios y transporte

Figura 9. Emociones que se presentaron en los alumnos bajo la modalidad de trabajo en 
línea.

Respecto a la percepción del futuro de las clases en lí-
nea, los alumnos opinaron que los profesores deberían capacitar-
se para conducir cursos en esta modalidad, buscando estrategias 
para el aprendizaje significativo (Figura 10).

Finalmente, los alumnos tenían dentro del formulario 
comentarios adicionales, destacando que la mayoría de los alum-
nos coincidía que bajo esta modalidad de clase había una excesiva 
carga de trabajo por concepto de tareas, además de recomendar 
que sus profesores debían continuar capacitando en adquirir for-
taleces en el manejo de herramientas digitales para implementar 
las LMS’s (Figura 11).
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A. Estamos obligados como sociedad a fortalecer este modelo de educación.
B. No le veo futuro para implementarlo permanentemente por la motivación de los actores: profe-

sores -alumnos.
C. Poco efectiva este medio para un buen proceso de enseñanza -aprendizaje.
D. Sólo se usará para fines de contingencia.

Figura 10. Resultados de la percepción de los estudiantes sobre el futuro de las clases en 
línea según encuesta.

A. Uso excesivo de la computadora. B.   Mejorar las plataformas para la enseñanza en línea.
C. Se ha logrado implementar herramientas, plataforma con muchas mejoras por hacer.
D. Las herramientas fuerón bien implementadas para la enseñanza en línea.
E. Debe implementarse una enseñanza híbrida.
F. Es el futuro de la enseñanza.
G. Capacitación permanente a los profesores en la enseñanza en línea.
H. Estrategias de motivación por parte de los profesores.
I. Ningún comentario.  J.  La enseñanza en línea no es opción.
K. Sin disponibilidad de herramientas para el trabajo en línea.
Figura 11. Comentarios adicionales en la encuesta respecto a las clases en línea.
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Figura 12. El ambiente de las clases en línea en tiempo de pandemia.

Discusiones 
En lo general, los resultados de la encuesta se ven favorecedores 
relacionado a la implementación del PCA, sin embargo, algunos 
estudiantes realizaron comentarios de manera libre, resaltando 
los siguientes: “el uso excesivo de la computadora es cansado y es-
tresante”, “los profesores no consideran que estamos pasando un 
periodo muy estresante y deprimente, algunos han sabido manejar 
bien la situación, mientras otros no explican bien y se centran en de-
jar mucha tarea”, “los maestros deberían estar más al pendiente de 
las dudas de los alumnos”, “las clases en línea no resultan ser con-
venientes, son demasiadas autodidactas y los profesores no mues-
tran interés en remediar la situación”, de acuerdo con algunos de 
los comentarios por parte de los alumnos, es evidente que la mo-
dalidad en línea debe fortalecerse capacitando más a los profeso-
res en el uso de herramientas, mayor sensibilización de parte de 
profesores y alumnos en cuanto a la comprensión y la entrega de 
tareas y fomentar el trabajo colaborativo. 
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Los resultados y respuestas de los estudiantes son con-
sistentes con otros trabajos publicados recientemente, tal es el caso 
de Bartolomé (2020), en el cual reporta que un gran porcentaje 
de alumnos experimentaron descontento con las clases a distan-
cia, las cuales afectaron negativamente su desempeño académi-
co. Este mismo autor sugiere que “es necesario romper hábitos y 
costumbres en los que profesores y alumnos se encuentran con-
fortablemente instalados” (Bartolomé-Pina, 2020), lo que llama a 
mejorar aquellas áreas de oportunidad observadas por los estu-
diantes y profesores.

Respecto a la necesidad de desarrollar una actitud de 
estudio autodidacta, Condor-Herrera (2020) menciona que “en el ni-
vel universitario los estudiantes podrían desarrollar sus actividades 
de forma autónoma, sin embargo, se deben considerar realidades 
familiares complejas”, sugiriendo que es importante desarrollar esa 
habilidad de ser autodidacta, pero en las condiciones de la pande-
mia y las familiares en general en muchas ocasiones no permiten 
el desarrollo pleno de estas habilidades (Cóndor-Herrera, 2020).

La capacitación docente fue un aspecto que resaltó en 
los comentarios y resultados de la encuesta, señalándola de ma-
nera importante como un aspecto clave para el éxito de los cur-
sos en línea o a distancia. Resultados similares fueron observados 
por Bonilla-Guchamín (2020), Ruiz Cuellar (2020) y Candolfi et al., 
(2021) los cuales mencionan que docentes sin preparación en tec-
nología, plataformas deficientes y dispositivos compartidos fueron 
causas importantes de fallas en la ERE y la innovación en el aula 
virtual (Bonilla-Guachamín, 2020; Candolfi Arballo et al., 2021; Ruiz 
Cuéllar, 2020). 

En relación a los aspectos tecnológicos (conectividad, 
uso de equipo, etc.), en el estudio de Candolfi, et al., (2021) sobre 
la innovación en el aula virtual y Sánchez et al (2020), mencionaron 
que con la pandemia se evidenciaron más las situaciones proble-
máticas relacionadas a la tecnología, además de los sociales, eco-
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nómicos y políticos (Sánchez Sulú et al., 2020), lo cual es similar a 
lo encontrado en los resultados de este estudio.

Conclusiones 
El proceso enseñanza-aprendizaje en el sector de la educación ante 
la pandemia, tanto a nivel mundial y específicamente en México, 
cambió de manera súbita, obligando a la administración de cada 
institución educativa a diseñar y llevar a cabo estrategias de conti-
nuidad académica, en función de la disponibilidad de los recursos 
materiales y capital humano. Ha sido un reto para todos los actores 
de este proceso, en el caso de los alumnos y profesores, darse a la 
tarea de reunir dispositivos electrónicos y accesorios periféricos, 
internet, espacio en casa para impartir o tomar clase y las habili-
dades individuales para dar cumplimiento; en el caso del personal 
administrativo, asumieron un rol de asistencia de acuerdo con una 
calendarización, con el propósito de tener personal auxiliar y de 
mantenimiento en cada Unidad Académica. Lo anterior obliga a 
reflexionar sobre la modalidad de la impartición de cursos en línea, 
deben ser mejorados, dotar de recursos a profesores, alumnos y 
administrativos, con el propósito de fortalecer el aprendizaje signifi-
cativo en los estudiantes, en adición a ello los profesores y alumnos 
deben asumir un compromiso de capacitarse continuamente, sin 
perder de vista los actores involucrados e este proceso (Figura 12).

Finalmente, es necesario realizar una reflexión respecto 
al término de esta pandemia asociada a los rubro de la educación, 
estamos obligados aprovechar toda la experiencia que hemos lo-
grado para incursionar en la era de las clases semipresenciales y a 
distancia, que las suspensiones por condiciones hidrometereológi-
cas, temperatura y en general condiciones del medio físico y de sa-
lud no sean una razón para no continuar avanzando en los planes de 
estudio, sin embargo, se debe hacer conciencia que se cuenta con 
una problemática fuerte de infraestructura para la comunicación, se 
considera que la meta es abatir ese rezago, en donde las políticas 
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de desarrollo gubernamental, académicas y sociales deben sumar 
para esto suceda, se puede pensar que no estamos preparados, 
sin embargo, este tiempo de pandemia no esperó las condiciones 
en las que pudiésemos tener todos mecanismos y herramientas 
para entrar en la dinámica de las clases en línea, la capacitación y 
las reuniones de cualquier otra índole se han desarrollado bajo la 
modalidad remota, sin lugar a dudas el medio ambiente y la natu-
raleza ha mostrado que se puede contar con una comunidad resi-
liente, pero para lograr este concepto debemos trazar estrategias 
y políticas que nos permitan tener un plan operativo, de atención 
a contingencias y de recuperación.
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Resumen
Las herramientas digitales y las redes sociales tienen como fina-
lidad conectarnos y facilitar las comunicaciones y como parte de 
ello se espera que los usuarios hagan un uso adecuado de las mis-
mas, sin embargo, existe la posibilidad de que surjan patrones de 
uso con consecuencias negativas. El uso excesivo, por ejemplo, 
puede conducir a sentimientos de desconexión del medio real o a 

35  Licenciada en Psicología, Investigadora del proyecto “El mito de los nativos digitales, tendencias de la 
educación superior” en la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala     
-DIGI- USAC. Correo electrónico: <bouguinskaya@gmail.com>. Responsable de la correspondencia de este 
artículo.
36  Arquitecta, Investigadora del proyecto “El mito de los nativos digitales, tendencias de la educación 
superior” en la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala -DIGI- USAC. 
Correo electrónico: <sandra.sjcg@gmail.com>.
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sensaciones de soledad, lo cual puede repercutir en la salud físi-
ca y mental y alterar el comportamiento de las personas. Un caso 
específico analizado en otros estudios es la nomofobia o angustia 
por no poder usar el celular.

El presente estudio, realizado como parte del trabajo 
de gabinete del proyecto “El mito de los nativos digitales, tenden-
cias de la educación superior”37 , busco evaluar las percepciones 
de las personas respecto al uso de las herramientas en el contexto 
de la pandemia del Covid-19.

Palabras Clave: Salud mental, Conducta, angustia, desconexión del 
medio real, enfermedad, Covid-19,  nomofobia, impacto.

Introducción
Al abordar el tema de las tendencias en el uso de las TIC o de na-
tivos digitales y sus habilidades tecnológicas, se debe tomar en 
cuenta los efectos físicos y psicológicos que conlleva y si a esto se 
suma los cambios que se han producido en las sociedades a nivel 
mundial por la pandemia del COVID-19 se ve reflejado el impacto 
psicológico-emocional que ha sufrido la población guatemalteca 
ante el confinamiento como parte de las medidas preventivas abor-
dadas por el gobierno del país. Específicamente en el caso de la 
educación superior en la Universidad de San Carlos de Guatemala 
donde, como medida de prevención de contagios, se restringieron 
las actividades presenciales y se han continuado la gran mayoría 
de forma virtual o desde casa.

Algunas de las preguntas que se realizaron fueron las 
siguientes:

1. ¿Qué necesidades han observado como recurrentes en 
los niños, niñas y/o adolescentes, dentro de casa duran-
te este periodo?

37  El proyecto fue presentado en la convocatoria DIGI 2020 y aprobado por el Consejo Superior Universitario 
-CSU- según el punto séptimo, inciso 7.1, Acta No. 40-2019 del 30 de octubre del 2019 para ser ejecutado 
de febrero a noviembre de 2020 con fondos de la Dirección General de Investigación de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, con el aval de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura y de la 
Dirección General de Docencia.
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2. ¿Han utilizado algún mecanismo o acción en relación a 
los comportamientos de los niños, niñas y/o adolescen-
tes que se encuentran bajo su responsabilidad o que 
conviven con usted? ¿Cuáles le han funcionado y cuá-
les no?
En general, las medidas de confinamiento han genera-

do consecuencias observables en las distintas esferas de la perso-
na; personal, familiar, social, educativa, laboral, y desde un plano 
más amplio en aspectos como economía, demografía, movilidad 
humana entre otros. Haciendo uso de una metodología participa-
tiva a través de una encuesta creada en la aplicación de Google 
Forms, se recabó algunas respuestas que evalúan los efectos psi-
cológicos del confinamiento por el COVID-19, la encuesta fue apli-
cada a docentes e investigadores de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, quienes continuaban (al momento de la encuesta) 
sus actividades académicas y/o administrativas a través de medios 
virtuales. 

Métodos
Se elaboró un instrumento utilizando la aplicación de Google 
Forms. El instrumento fue aplicado al personal académico de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala; docentes e investiga-
dores. La pregunta 1 y 2 debía responderse por toda la población 
encuestada y de la pregunta 3 a la 5 únicamente por aquellos que 
tuviesen hijos menores de 18 años o personas que conviviesen con 
niños, niñas y/o adolescentes.

El enfoque utilizado en este estudio fue cualitativo por-
que se centró en el estudio de los significados de las acciones hu-
manas y de la vida social de los participantes, en este caso de los 
docentes y los investigadores de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, además se utilizó el diseño de la investigación-acción, 
porque se concentró en lo social, educativo, administrativo. De he-
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cho, se construyó de problemas prácticos y vinculados con un am-
biente educativo. Implicó la total colaboración de los participantes 
en la detección de las necesidades (ellos conocen mejor que nadie 
la problemática a resolver, la estructura a modificar, el proceso a 
mejorar y las prácticas que requieren transformación).

El instrumento que se diseñó fue una encuesta de una 
sola serie con 5 preguntas abiertas, las cuales fueron:

3. ¿Han notado algún cambio en su estado de ánimo o se 
ha agravado algún padecimiento físico o emocional (in-
cluye dolores, mareos, náuseas, ansiedad, frustración, 
angustia, otros)?

4. ¿Qué estrategias han utilizado para contrarrestar dichas 
manifestaciones y/o padecimientos? (ejercicios, lectu-
ras, otros) o ¿no han utilizado ninguna?

5. ¿Qué necesidades han observado como recurrentes en 
los niños, niñas y/o adolescentes, dentro de casa duran-
te este periodo?

6. ¿Han utilizado algún mecanismo o acción en relación 
con los comportamientos de los niños, niñas y/o ado-
lescentes que se encuentran bajo su responsabilidad 
o que conviven con usted? ¿Cuáles le han funcionado 
y cuáles no?

7. Como padres, tutores o familiares de niños, niñas y/o 
adolescentes que conviven con usted ¿Qué situaciones 
positivas y negativas han vivido en este periodo?
El objetivo del estudio fue evidenciar de forma general 

la existencia o no de efectos en el plano físico y emocional como 
resultado del confinamiento, así mismo el uso de estrategias de 
afrontamiento, identificación de necesidades específicas en niñez 
y adolescencia y estrategias utilizadas con dicha población para la 
regulación de comportamientos.



128

EDUCACIÓN SUPERIOR ANTE LA COVID-19   |   SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO 5 | Impacto de las TIC en la salud mental y el Covid-19

Resultados
La amenaza de un virus que ataca a toda la población, de forma 
muy agresiva y acelerada como se presentó el COVID-19, precipitó 
de manera inesperada todos aquellos procesos de cambios educa-
tivos en torno a la tecnología, las tan nombradas TIC. El fenómeno 
de los avances tecnológicos en el campo de la docencia y la inves-
tigación en la Universidad de an Carlos de Guatemala. A lo largo 
de la investigación se muestra el impacto que obtuvo el uso de las 
TIC, en el sistema educativo superior a través de sus actores (do-
centes e investigadores).

En este apartado se presenta la interpretación de los 
resultados obtenidos a través de las respuestas de la encuesta ti-
tulada “Efectos psicológicos del confinamiento por el COVID-19”.
¿Han notado algún cambio en su estado de ánimo o se ha agra-
vado algún padecimiento físico o emocional (incluye dolores, ma-
reos, náuseas, ansiedad, frustración, angustia, otros)? (pregunta 
No. 1).

Figura 5.1.  Nube de palabras generada partir de las respuestas obtenidas en la pregunta 
No. 1 de la encuesta aplicada del 15 de abril al 19 de mayo del 2020, trabajo de campo en 
entornos virtuales del equipo del proyecto El mito de los nativos digitales, tendencias en 
la educación superior. Utilizando Google Forms, correo electrónico y reunión mensual de 
abril para divulgación del enlace. Ramírez, Ruiz, Salazar y Castañeda, 2020.

En las respuestas a la pregunta No. 1 se observó que 
el 80% de los encuestados manifestaron cambios en su estado de 
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ánimo; ansiedad, frustración, angustia, inestabilidad emocional, 
sensación de sueño y pereza así mismo han presentado alteracio-
nes en el ciclo del sueño tales como insomnio y pesadillas. 

Como se puede apreciar en la figura 5.1, destacan (por 
su mayor frecuencia) cuatro palabras clave recurrentes: sueño, an-
siedad, frustración y tiempo.

¿Qué estrategias han utilizado para contrarrestar dichas manifes-
taciones y/o padecimientos? (ejercicios, lecturas, otros) o ¿no han 
utilizado ninguna? (Pregunta No. 2.)

Figura 5.2.  Nube de palabras generada partir de las respuestas obtenidas en la pregunta 
No. 2 de la encuesta aplicada del 15 de abril al 19 de mayo del 2020, trabajo de campo en 
entornos virtuales del equipo del proyecto El mito de los nativos digitales, tendencias en 
la educación superior. Utilizando Google Forms, correo electrónico y reunión mensual de 
abril para divulgación del enlace. Ramírez, Ruiz, Salazar y Castañeda, 2020.

Como muestra la figura 5.2, en la pregunta No. 2 se 
evidenció que el 80% de las personas han recurrido a estrategias 
como ejercicios, lecturas, meditación, afirmaciones, risa, comuni-
cación familiar para contrarrestar los efectos físicos y emocionales 
del confinamiento.
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¿Qué necesidades han observados como recurrentes en los ni-
ños, niñas y/o adolescentes, dentro de casa durante este perio-
do? (Pregunta No. 3.)

Figura 5.3.  Gráfica de sectores de las respuestas obtenidas en la pregunta No. 3 de la de 
la encuesta aplicada del 15 de abril al 19 de mayo del 2020, trabajo de campo en entornos 
virtuales del equipo del proyecto El mito de los nativos digitales, tendencias en la educa-
ción superior. Utilizando Google Forms, correo electrónico y reunión mensual de abril para 
divulgación del enlace. Ramírez, Ruiz, Salazar y Castañeda, 2020.

Respecto a las necesidades que se han observado 
como recurrentes en niñez y adolescencia ante el confinamiento 
dentro de los hogares, del total de personas a las que les fue apli-
cada esta pregunta el 20% respondió la necesidad de espacios 
para cada uno y el 40% respondió que se observó como necesidad 
recurrente la movilidad, como se puede apreciar en la figura 5.3.
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¿Han utilizado algún mecanismo o acción en relación a los com-
portamientos de los niños, niñas y/o adolescentes que se encuen-
tran bajo su responsabilidad o que conviven con usted? ¿Cuáles 
le han funcionado y cuáles no? (Pregunta No. 4.)

Figura 5.4.  Gráfica de sectores de las respuestas obtenidas en la pregunta No. 4 de la en-
cuesta aplicada del 15 de abril al 19 de mayo del 2020, trabajo de campo en entornos vir-
tuales del equipo del proyecto El mito de los nativos digitales, tendencias en la educación 
superior. Utilizando Google Forms, correo electrónico y reunión mensual de abril para di-
vulgación del enlace. Ramírez, Ruiz, Salazar y Castañeda, 2020. 

Respecto a las estrategias y mecanismos que las per-
sonas han utilizado para regular el comportamiento de niños, ni-
ñas y/o adolescentes con quienes conviven, destaca: compartir los 
tiempos de comida y realizar ejercicio juntos, como se observa en 
la figura 5.4. 

Cabe resaltar que dentro de las respuestas se realizó 
la observación de que la necesidad de cuidados o atención espe-
cial no se circunscribe únicamente a los niños, niñas y adolescen-
tes, sino que también existen casos en los que adultos requieren 
de orientación y acompañamiento constante la cual se hace mayor 
en estos momentos de crisis.
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Como padres, tutores o familiares de niños, niñas y/o adolescen-
tes que conviven con usted ¿Qué situaciones positivas y negativas 
han vivido en este periodo?  (Pregunta No. 5.)

Figura 5.5.  Gráfica de sectores de las respuestas obtenidas en la pregunta No. 5 de la en-
cuesta aplicada del 15 de abril al 19 de mayo del 2020, trabajo de campo en entornos vir-
tuales del equipo del proyecto El mito de los nativos digitales, tendencias en la educación 
superior. Utilizando Google Forms, correo electrónico y reunión mensual de abril para di-
vulgación del enlace. Ramírez, Ruiz, Salazar y Castañeda, 2020.

Finalmente, el instrumento indagó sobre las situaciones 
positivas y negativas que se han experimentado en el período de 
confinamiento en los casos de aquellos que conviven con niños, ni-
ñas y/o adolescentes, respondiendo un 20% de encuestados “No 
aplica”, 20% destacó las cuestiones positivas: mayor convivencia, 
unión familiar y mejor comunicación; mientras que el 40% mencio-
nó los aspectos positivos pero enfatizó las situaciones negativas 
que se han vivido: falta de imaginación para sobrellevar la situa-
ción y la sensación de confinamiento social o encierro, según se 
indica en la figura 5.5.
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Conclusiones
- La dinámica personal y familiar se ha visto afectada por 

los cambios que ha provocado el confinamiento en los 
hogares, lo cual en Guatemala ha sido recomendado 
como medida para la prevención de contagios por el 
COVID-19.

- El estudio por el contexto donde se desarrolló puede 
decirse que presenta datos innovadores y originales, 
con respecto al impacto que presentaron los actores 
involucrados (investigadores y docentes de la USAC), 
porque marcan un antes y un después de forma como 
se adaptaron a la “nueva normalidad”, establecida por 
Organización Mundial de la Salud. 

- Familiarizarse con los nuevos mecanismos de traba-
jo en plataformas virtuales, las cuales en muchos ca-
sos eran desconocidas, sumado a la preocupación de 
mantener un empleo, desempeñar funciones laborales 
en un ambiente que no es el habitual, respondiendo a 
las necesidades familiares que surgen en el momento, 
son situaciones que generan estrés y ansiedad, como 
se pudo observar en las respuestas de la encuesta apli-
cada. Asimismo, se evidencian cambios emocionales re-
pentinos, trastornos en el ciclo del sueño que respon-
den a los mismos sentimientos de ansiedad, frustración 
y angustia. Otro de los aspectos manifestados fueron 
la sensación de sueño y pereza que nuevamente con-
firma cambios emocionales en la persona: se pierde la 
motivación; el desánimo y baja energía acentúan estas 
sensaciones.

- Como estrategias de afrontamiento ante los efectos psi-
cológicos causados por el confinamiento y las múltiples 
consecuencias que surgen a raíz de este, el ejercicio, 
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las lecturas, ejercicios de respiración, meditación, afir-
maciones, risa y comunicación en familia, han permiti-
do sobrellevar la situación actual. 

- El estudio demuestra que los padres o cuidadores que 
conviven con niñez y adolescencia en el confinamien-
to opinan que una de las necesidades recurrentes es 
respetar los espacios de cada uno para la convivencia 
familiar saludable y que el acceso a la movilidad es pri-
mordial. El ser humano está en constante movimiento 
y los niños, niñas y adolescentes no son la excepción; 
de hecho, es en estas edades que se encuentran en 
procesos de exploración y autodescubrimiento por lo 
que el uso del espacio es vital, sin embargo, la situación 
de confinamiento restringe dicha necesidad y más aún 
cuando se presenta en sectores con escasos recursos 
económicos.

- Dentro de las estrategias utilizadas por los adultos res-
ponsables del cuidado de niños, niñas y/o adolescentes, 
relacionadas a su comportamiento, destacan el uso de 
los tiempos de comida para compartir en familia, reali-
zación de ejercicios. Se resaltó dentro de las respues-
tas la observación de uno de los encuestados quien 
afirma que no solo se requieren cuidados especiales 
en los casos de hogares con niñez y adolescencia, tam-
bién existen situaciones de necesidades especiales con 
adultos que requieren de acompañamiento constan-
te y que ante la situación de confinamiento se ha visto 
aumentada. Se utilizó la palabra crisis lo cual denota la 
percepción negativa de dicha situación.

- Los padres y/o cuidadores que conviven en sus hoga-
res con niños, niñas y/o adolescentes, manifestaron que 
dentro de los aspectos positivos experimentados du-
rante el confinamiento destaca la convivencia prolonga-
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da y una mejor comunicación no obstante indican que 
dentro de los elementos negativos el distanciamiento 
físico en sí representa limitantes para la convivencia así 
como la falta de imaginación para realizar otras activi-
dades que también responden al confinamiento pues 
ven reducidas las posibilidades por cuestiones como el 
espacio, hacinamiento y/o recurso económico.

- Familiarizarse con los nuevos mecanismos de trabajo en 
plataformas virtuales y el uso de las TIC han supuesto 
un reto ante los cambios generados por el contexto ac-
tual de la pandemia por el COVID-19 si bien anterior al 
confinamiento el uso de las tecnologías iba en aumen-
to, con la necesidad de continuar con las actividades a 
distancia se incrementó el uso de estas herramientas 
digitales, repercutiendo en la salud mental de los in-
dividuos quienes demuestran los efectos psicológicos 
en las conductas y comportamientos. Hay que recordar 
que también es a través del uso de plataformas, aulas 
virtuales, espacios de entornos virtuales de aprendiza-
je y otras herramientas que están permitiendo que em-
pleos, educación e incluso la economía del país conti-
núe a flote; por ello es importante que factores como 
la adaptabilidad, flexibilidad y resiliencia se adopten 
en las prácticas diarias para afrontar los cambios que 
la sociedad y el contexto actual exigen.  

- A partir de este estudio se evidencia que es necesario 
abordar en investigaciones futuras temas como la ade-
cuación del espacio con que se cuenta para realizar tra-
bajo en casa o educación virtual y su incidencia en la 
sensación de bienestar de las personas.
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Figura 5.1.  Nube de palabras generada partir de las respuestas obtenidas en la pregunta No. 

1 de la encuesta aplicada del 15 de abril al 19 de mayo del 2020, trabajo de 
campo en entornos virtuales del equipo del proyecto El mito de los nativos 
digitales, tendencias en la educación superior. Utilizando Google Forms, correo 
electrónico y reunión mensual de abril para divulgación del enlace. Ramírez, 
Ruiz, Salazar y Castañeda, 2020. 

Figura 5.2.  Nube de palabras generada partir de las respuestas obtenidas en la pregunta No. 
2 de la encuesta aplicada del 15 de abril al 19 de mayo del 2020, trabajo de 
campo en entornos virtuales del equipo del proyecto El mito de los nativos 
digitales, tendencias en la educación superior. Utilizando Google Forms, correo 
electrónico y reunión mensual de abril para divulgación del enlace. Ramírez, 
Ruiz, Salazar y Castañeda, 2020.

Figura 5.3.  Gráfica de sectores de las respuestas obtenidas en la pregunta No. 3 de la de la 
encuesta aplicada del 15 de abril al 19 de mayo del 2020, trabajo de campo 
en entornos virtuales del equipo del proyecto El mito de los nativos digitales, 
tendencias en la educación superior. Utilizando Google Forms, correo 
electrónico y reunión mensual de abril para divulgación del enlace. Ramírez, 
Ruiz, Salazar y Castañeda, 2020.

Figura 5.4.  Gráfica de sectores de las respuestas obtenidas en la pregunta No. 4 de la encuesta 
aplicada del 15 de abril al 19 de mayo del 2020, trabajo de campo en entornos 
virtuales del equipo del proyecto El mito de los nativos digitales, tendencias 
en la educación superior. Utilizando Google Forms, correo electrónico y 
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reunión mensual de abril para divulgación del enlace. Ramírez, Ruiz, Salazar y 
Castañeda, 2020. 

Figura 5.5.  Gráfica de sectores de las respuestas obtenidas en la pregunta No. 5 de la encuesta 
aplicada del 15 de abril al 19 de mayo del 2020, trabajo de campo en entornos 
virtuales del equipo del proyecto El mito de los nativos digitales, tendencias 
en la educación superior. Utilizando Google Forms, correo electrónico y 
reunión mensual de abril para divulgación del enlace. Ramírez, Ruiz, Salazar y 
Castañeda, 2020.
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Ochoa Acosta, José Antonio40 

Resumen
En la actualidad, la palabra algoritmo aparece en un sin número de 
espacios de toda índole, su significado hace referencia a un pro-
ceso, o serie de instrucciones que llevamos a cabo para obtener 
un determinado fin, o resolver un problema, en el están los pasos 
necesarios a seguir para concluir algo. Este trabajo pretende, re-
flexionar, y mostrar, los beneficios y dificultades, de la conceptuali-

38  Universidad del Valle de México, México, arqjulioberto@gmail.com
39  Universidad Veracruzana, México, anafmayo@gmail.com
40  Universidad Veracruzana, México, urbanoxalapa@gmail.com
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zación de formas arquitectónicas, desde una perspectiva particu-
lar, identificando los pasos geométricos – formales requeridos para 
construir un determinado objeto, teniendo como fuente principal, 
geometrías provenientes de expresiones algebraicas. El texto tam-
bién tiene el propósito de acercar las matemáticas y el uso de las 
tecnologías de la información, al diseño arquitectónico, desde un 
planteamiento dinámico y accesible, obteniendo provecho de la 
encrucijada, derivada del confinamiento por el COVID-19 y el uso 
masivo de herramientas digitales.

Palabras clave: Diseño paramétrico, diseño arquitectónico, algo-
ritmos, geometría, arquitectura

Introducción
“Los genes no están ahí por las formas, sino por la química y, por 
analogía, nuestro modelo describe procesos más que formas. (...) lo 
que estamos desarrollando son las reglas para la generación de la 
forma más que las formas en sí”. (Ortega,2009, pág. 35)

Los procesos forman parte de la vida y la transforma-
ción de nuestro entorno, patrones, reglas, y sus excepciones, están 
continuamente en marcha, y parte de nuestro espíritu ancestral se 
ha enfocado en develarlos, desentrañarlos o al menos elucubrarlos. 
Un sin número de procesos se llevan en este instante y se han lle-
vado durante todo el tiempo, el algoritmo pretende ser la descrip-
ción de procesos, algunos simples y otros complejos, pero siempre 
la descripción precisa, para construir, o desarrollar, algo. La propia 
dispersión del actual virus COVID-19, en el tiempo y en el espacio, 
ha seguido un proceso, que epidemiólogos y científicos, buscan 
desentrañar, para predecir o prevenir futuros brotes de la epide-
mia, tal vez un algoritmo similar, por ejemplo, a los utilizados para 
predecir las condiciones climáticas, sería deseable, uno que nos 
permita conocer patrones de dispersión, o formas, en el sentido 
gráfico, de dispersión. Este texto se enfoca, en la construcción de 



141

EDUCACIÓN SUPERIOR ANTE LA COVID-19   |   SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO 6  |  Algoritmos geométricos para el diseño arquitectónico a partir de las TIC

algoritmos que describan patrones, no con un propósito predic-
tivo, sino con un propósito de diseño de objetos arquitectónicos, 
en dicha construcción está implícito un método, un método que 
describe procesos de diseño, abordados particularmente, a través 
de la construcción de espirales por medio de expresiones algebrai-
cas. Esta descripción permite establecer un modo de pensar del 
diseño a través de parámetros lógicos – matemáticos, cuyos resul-
tados son presentados a través de software. Se requiere para ello, 
de una mínima compresión de geometría analítica, misma que se 
explicará y ejemplificará de manera paulatina a lo largo del texto. 

Es importante señalar, que el trazo de las figuras pro-
puestas es posible llevarlo a cabo con ayuda de las herramientas 
convencionales de dibujo, como lo son las escuadras y el compás. 
Sin embargo, se hará evidente la versatilidad y dinamismo que pro-
porciona el uso de las tecnologías de la información en la creación 
de estas propuestas. La tecnología, es aquí planteada, como herra-
mienta amplificadora de posibilidades creativas, se transforma en 
una especie de prótesis indispensable para buena parte de nues-
tros procesos creativos, ya que nos permite realizar, de manera más 
efectiva, la exploración formal. Dicha relación, entre lo analógico y 
digital, es también parte de la discusión de este texto, que termina 
siendo la discusión cotidiana, producto de las nuevas formas de lle-
var a cabo nuestros procesos cotidianos, derivados de la pandemia; 
de nuestra nueva relación virtual - digital y presencial – analógica.

En este texto se plantea el uso de la tecnología, como 
promotora y facilitadora, de aportaciones creativas, que de otro 
modo serían muy difíciles de realizar. Surge, desde luego, la in-
terrogante de antaño, y que ahora no es menos actual, ¿Qué tan-
to influyen las herramientas en el proceso creativo? ¿Qué tanto el 
proceso creativo es fruto de la herramienta? y ¿Qué tanto es pro-
ducto del artífice? anticipadamente nos atrevemos a señalar, que 
es una relación simbiótica y necesaria, ambos son necesarios y no 
excluyentes, aunque estas herramientas sean altamente tecnolo-
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gizadas, tengan de fondo algoritmos complejos, o sistemas “inteli-
gentes”, no le resta valor a aquel que construye o diseña un objeto 
en particular. Tal vez, lo que se ha vuelto más complejo, es emitir 
juicios fundamentados, sobre el aporte tecnológico en la creación 
de objetos de diseño, y el aporte propiamente del artífice, artista 
o diseñador involucrado. Solo el conocedor de la tecnología de-
trás de la producción del objeto podrá discernir sobre el aporte de 
cada uno de los protagonistas, la tecnología y el ser humano. De la 
misma manera, que no podemos dejar de asumir las aportaciones 
en la búsqueda de una vacuna para el virus COVID-19, tanto de la 
inventiva, creatividad y disciplina humana, como de la tecnología 
genética disponible.

Cada vez, en menor medida, pero aun presente, se le 
resta crédito al proceso creativo que tiene un fuerte uso tecnoló-
gico, sobre todo aquellos vinculados con la actividad artística, por 
encima de aquellos relacionados con la actividad técnica. Se sos-
pecha que dicha critica seguirá presente y con fundadas razones, 
y para aclararlo, lo ejemplificaremos en líneas de tiempo. Usual-
mente una técnica, o herramienta tecnológica nueva, proviene de 
una necesidad latente por mejorar un proceso, y dicha técnica o 
tecnología resulta de ese intento, que, una vez logrado, se distribu-
ye y masifica, luego entonces, quienes originariamente no reque-
rían de dicha técnica o tecnología, echan mano de ella al conocer 
su potencial. La crítica recae entonces, sobre la nueva producción 
creada a partir de estas nuevas tecnologías, en donde resulta difí-
cil distinguir el aporte creativo y el aporte tecnológico.

Como respuesta a esa dificultad de establecer los apor-
tes de la herramienta tecnológica, y los del artífice, o creador, se 
mostrará en este texto, los procedimientos detallados, en la ela-
boración de algoritmos, que describa la construcción de objetos 
arquitectónicos, basados en geometrías bien definidas, por una, 
o varias ecuaciones, dichos resultados estarán fundamentados en 
un método geométrico-analítico del diseño. El método que aquí se 
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plantea, da como resultado no solo un objeto o propuesta arqui-
tectónica, sino una multiplicidad de ellas, y como se verá, se apoya 
en recursos tecnológicos, pero con un conocimiento de fondo de 
los mecanismos que lo hacen posible. 

La ventaja, y al mismo tiempo la dificultad, de este mé-
todo de diseño, radica en que no solo estamos desarrollando un 
objeto, sino el proceso mismo de diseño del objeto, este proceso 
de diseño queda expresado a través de la elaboración y definición 
de parámetros específicos que se relacionarán entre sí por medio 
de un algoritmo. El algoritmo resulta así, el organizador y provee-
dor de las reglas de relación entre partes de nuestro diseño.

Para explicarnos mejor.
Pensemos en lo siguiente, todos los seres humanos somos dife-
rentes, al menos en apariencia, pero compartimos un mismo có-
digo, el código genético, que en genética es llamado genoma, “El 
genoma es el cuerpo colectivo de información genética presente 
en una especie. Un genoma contiene todos los genes necesarios 
para “construir” un organismo específico” (Karp, 2013, pág. 386). 
De manera análoga, es posible encontrar cuerpos colectivos de in-
formación geométrica en las propuestas arquitectónicas, a partir 
de las cuales elaborar un genoma arquitectónico y, en consecuen-
cia, producir especímenes no necesariamente concebidos con an-
terioridad, pero que, con variaciones de la misma información, es 
posible obtenerlos.

Si bien, dentro de nuestra especie, pequeñas diferen-
cias producen cambios en el color de la piel, en las enfermedades a 
las que seremos propensos, y un largo etcétera, también es cierto, 
que pequeñas o grandes diferencias, pueden impedir, inclusive, el 
desarrollo de un individuo. En el diseño de códigos geométricos, 
relacionados a través de un algoritmo, es posible una infinidad de 
formas, sin embargo, no todas ellas tendrán un fin práctico o de-
seado. La dificultad reside en establecer lo siguiente:
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1. La descripción, a partir de geometrías que podamos 
expresar por medio de ecuaciones.

2. La relación entre geometrías, la cual queda establecida 
a través del algoritmo.

3. La selección de los parámetros, que permiten la mani-
pulación de las geometrías y/o las relaciones entre ellas.

4. La correcta elección de proporciones y valores que pro-
duzcan un objeto de diseño que cumpla con un fin es-
perado.

La importancia del diseño algorítmico
El software que comúnmente se usa para dibujar, es funcional, gra-
cias a la gran cantidad de algoritmos vertidos en él. El diseñador, 
elabora su propuesta plástica a partir de estos algoritmos, sin em-
bargo, dicho diseño está limitado a las formas (algoritmos) carga-
dos en el software, aun así, las posibilidades de creación de ob-
jetos son enormes, de hecho, durante décadas y hoy en día, casi 
cualquier edificio propuesto por un despacho de arquitectura pasa 
por dicho software. ¿Qué sentido tiene entonces, generar tus pro-
pios algoritmos para el diseño de edificios o propuestas de dise-
ño? Por más grandes que sean las posibilidades del software en su 
aporte de formas, termina siendo limitado, de lo contrario, también 
serían ilimitados los comandos y herramientas dentro del progra-
ma. Es aquí donde empieza a tener sentido el diseño del propio 
algoritmo, no solo por las geometrías no incluidas en las paque-
terías de diseño asistido por computadora, sino porque también, 
se construye, en un solo esfuerzo de diseño, una multiplicidad de 
opciones. Esto permite al diseñador, someter su modelo a diver-
sos análisis o simulaciones, y deformarlo o modificarlo, de acuerdo 
con los resultados de dichos análisis o simulaciones, ya que no solo 
se cuenta con una forma, sino con la variedad de formas implícitas 
en el algoritmo que a su vez representa el proceso de generación.
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Entrando en materia
Descartes, “se apartó de la visión griega de las curvas como obje-
tos que estaban construidos por medios geométricos específicos, y 
las vio como el aspecto visual de una formula algebraica” (Stewart, 
2012, pág. 95)

El origen de lo que podríamos llamar diseño paramé-
trico, proviene sin duda de Renes Descartes, fue este filósofo - ma-
temático, quien relacionó el álgebra con la geometría, dando ori-
gen a lo que conocemos como geometría analítica, a partir de él, 
se fueron sumando otros sistemas de coordenadas, y a su vez, de 
posibilidades de generación de formas.

Para expresar su trascendencia, aplicaciones en el dise-
ño, e implicaciones en lo que este texto pretende demostrar, mos-
traremos un sencillo ejercicio. 

Con el apoyo de los ejes de coordenadas es posible es-
tablecer, una relación entre partes, por ejemplo, la siguiente: cada 
valor atribuido al eje “y”, será atribuido también al eje “x”.

Esto, en una ecuación, queda expresado de la siguien-
te manera: 

y=x … Ecuación 1
La representación gráfica de esta ecuación da como 

resultado, una geometría por demás sencilla, una recta a 45° que 
pasa por el origen. Si bien, la ecuación 1, no representa todas las 
rectas posibles, agregando unos parámetros más, es posible lograr-
lo, estos parámetros son: la pendiente, representada por la letra 
“m”, y la distancia al origen, representada por la letra “c”, quedan-
do finalmente expresada de la siguiente forma:

 y=mx+c … Ecuación 2
Con la ecuación 2 conseguimos la expresión algebrai-

ca de todas las rectas. Lo cual, para un curso de geometría ana-
lítica resulta elemental, pero es importante mencionarlo en este 
momento para después mostrar la importancia de este concepto 
mirado desde otra óptica. 
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Un software de dibujo es capaz de representar esta, y 
cualquier otra recta, pero termia dibujando una y solo una a la vez. 

¿Qué pasa si cambiamos el sistema de coordenadas, y 
las reglas de relación entre partes?, transitando de un sistema orto-
gonal, a uno polar, y estableciendo la misma relación y=x pero con 
nuevas reglas, es decir, relacionando radios de circunferencia con 
ángulos. Esto quedaría expresado en la siguiente ecuación como:

r=θ … Ecuación 3
Lo que resulta de la ecuación 3, es una espiral de Ar-

químedes, lo cual, desde la óptica del diseño, es una ventaja difícil 
de desaprovechar.

Figura 6.1: Recta a 45° en un sistema de coordenadas ortogonal, y espiral de Arquímedes, 
en un sistema de coordenadas polar. Fuente: Torres Serrano Julio Alberto, 2020.
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Poniendo atención en la geometría analítica, como una 
proveedora de formas con capacidades de manipulación para el 
diseño, se abren un amplio margen de posibilidades para el diseño.

Con las tecnologías de la información, es mucho más 
sencillo observar gráficamente, las implicaciones que conllevan los 
cambios en los parámetros de una ecuación, para después de ello, 
relacionar ecuaciones entre sí, para formar propuestas de diseño. 

En la enseñanza de la arquitectura, debemos voltear 
a ver, de un modo más contemporáneo, a la geometría analítica, 
como una poderosa herramienta para el diseño, de la que pode-
mos obtener una amplísima gama de formas y que está a la espera 
de ser usada. La oportunidad del uso extensivo de las tecnologías 
de la información durante la pandemia por COVID-19, seguramente 
es una oportunidad para afianzar aún más estas tecnologías para 
el diseño arquitectónico, ya que obliga a profesores y alumnos, a 
usar pizarras digitales o medios de representación gráfica prove-
nientes de las tecnologías de la información.

Continuado con lo expuesto anteriormente, la relación 
lineal entre las variables “x” y “y”, expresado en la ecuación 1, es una 
relación por demás elemental, sin embargo, el uso de exponentes 
cambia drásticamente su comportamiento.

Por ejemplo, la siguiente ecuación:
y=x² … ecuación 4
Produce una parábola, una curva que comienza ascen-

diendo suavemente y es simétrica con respecto al eje “y”.
¿Qué producirá entonces, la misma relación, pero en 

coordenadas polares?
r=θ²… ecuación 5
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Figura 6.2: Gráfica de una parábola y de una espiral con crecimiento angular monomial de 
exponente 2. Fuente: Torres Serrano Julio Alberto, 2020.

Pareciera que la ecuación 5 solo representa un tipo de 
espiral, pero es posible añadir, tantos parámetros adicionales como 
se desee, por ejemplo, un factor de escala que llamaremos “a” y 
elementos de traslación como “b”, además de que la proporción 
de crecimiento no tiene por qué ser de exponente 2, sino de cual-
quier otro, representado por “n”. De esta manera, se tiene una in-
finidad mucho mayor de posibilidades de desarrollo de nuestra 
espiral. Dicha función quedaría expresada de la siguiente forma:

r=aθ^n+b … ecuación 6
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Figura 6.3, gráficas de espirales de la forma r=aθ^2, con a=1,2,3 y 4. Fuente: Torres Serra-
no Julio Alberto, 2020.

Con el ánimo de comprender la aplicación de las ecua-
ciones, y para generar una gama de curvas, a partir de las cuales 
crear nuestro primer algoritmo, se mostrarán las características de 
una función exponencial en coordenadas ortogonales y polares.
Una función exponencial de base a>0 tiene la siguiente forma

y=a^x… ecuación 7
Donde “a” pertenece a los números reales y es fijo. 

Cuando x=0 el valor es 1 sin importar la base, de tal forma que el 
punto (0,1) siempre pertenece a la gráfica de cualquiera de estas 
funciones.

Para observar el comportamiento de la gráfica, al cam-
biar la base se muestra lo siguiente:

Figura 6.5, gráfica en la que se aprecia la diferencia de las curvas utilizando como base a 
los valores: 1.50, 1.75, y 2.00. Fuente: Torres Serrano Julio Alberto, 2020.
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La simple representación gráfica de una ecuación, hasta 
ahora, no parece un aporte estético, aunque no se negará la atrac-
ción que producen las espirales. En este punto, requerimos de una 
herramienta que pueda tomar dichas ecuaciones y sus parámetros, 
pero además vincularlos con operaciones, de transformación rígi-
das. “Las transformaciones rígidas son aquellas que respetan las 
distancias entre los puntos, también se le conocen como isome-
trías por respetar las medidas. Ejemplos de transformaciones rígi-
das en el plano son traslaciones, rotaciones, y reflexiones” (Ramírez 
Galarza, 2005, pág. 22)

En este punto, la creación de una serie de instruccio-
nes que produzcan transformaciones rígidas se facilita a través de 
la construcción de un algoritmo. El algoritmo relaciona la, o las, 
ecuaciones, con una serie de transformaciones, de tal suerte que 
el código, proporcionado por la función, será modificado conser-
vando sus reglas. 

La relación entre partes, el algoritmo
Al vincular la espiral descrita por la ecuación 8, con operaciones 
como: copiar, rotar y espejear, podemos obtener una diversidad 
de propuestas en planta, estas transformaciones, así como la cur-
va descrita por la ecuación, quedan contenidas en un algoritmo 
que, como tal, no describe una única posibilidad formal, sino toda 
una gama. A partir de ahora, se mostrará como enriquecer el dise-
ño del algoritmo, el cual funge como un “genoma”, o conjunto de 
instrucciones, para la elaboración de diversas propuestas, y con 
ello demostrar, como el algoritmo es la descripción de un proce-
so de diseño.

La ecuación base es la siguiente:
r = 1.5θ … ecuación 9
Primer paso, delinear la geometría base. Segundo paso, 

definir el eje de simetría para realizar una reflexión de la curva, lo 
anterior se representa en la figura 6. 6.1 y 6.6.2.
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Figura 6.6.1 Espiral descrita por la 
ecuación 9. Y cuyo dominio o rango 
es {1.3 pi – 4pi}. Fuente: Torres Serrano 
Julio Alberto, 2020.

Figura 6.6.2 Espiral con reflexión 
a partir del eje “x”. Fuente: Torres 
Serrano Julio Alberto, 2020.

Tercer paso establecer los parámetros de las transfor-
maciones rígidas: copiar y rotar.

Figura 6.7. Espirales copiadas y rotadas a cada 30°. Fuente: Torres Serrano Julio Alberto, 
2020.

Cuarto paso, sumar otras geometrías vinculadas con 
las anteriores, en este caso circunferencias, y posteriormente vin-
cular un patrón “Voronoi”, a las geometrías precedentes.  Toda esta 
información queda relacionada, y parametrizada, en el algoritmo, 
especificando cada etapa del proceso, en un software de progra-
mación gráfica, como lo es Grasshopper. Los resultados pueden 
observarse en la figura 6.8.
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Figura 6.8. Puntos de control, seguido de un Diagrama de Voronoi, una copia del propio 
diagrama de Voronoi a menor escala, y finalmente toda la información junta. Fuente: To-
rres Serrano Julio Alberto, 2020.

Lo mostrado en la figura 6.8, es solo una expresión del 
algoritmo, cuya base es la ecuación 9. La totalidad de posibilida-
des, esta almacenada en el algoritmo, del que se podrán despren-
der otras propuestas con fines de diseño.

Figura 6.9. Explorando otras posibilidades. Fuente: Torres Serrano Julio Alberto, 2020.
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Códigos. Pasado, presente y futuro.
“La mutación es la fuente de toda variación genética” (Barahona & 
Piñero, 2013, pág. 115)

Decir que el diseño algorítmico es un proceso que 
siempre ha estado presente, o que la arquitectura siempre ha sido 
paramétrica, tal vez sea demasiado pretencioso. Pero decir que, a 
lo largo de la historia, han estado presentes ciertos códigos, cier-
tas geometrías, y que, en muchos casos, solo hemos imprimido en 
ellas variaciones, sea mucho más creíble. Tal vez la evolución de 
las formas arquitectónicas no sea más que una representación más 
sofisticada, de un mismo código. Como también sabemos que, la 
enfermedad por coronavirus (COVID 19), es una variación de un 
virus preexistente.

Desde espirales talladas en piedra del periodo Neolí-
tico, hasta espirales plasmadas en cupulas de mezquitas árabes, 
plazas italianas del Renacimiento, o edificios contemporáneos de 
Norman Foster; pareciera haber un proceso, y unos códigos, que 
seguimos repitiendo. En ese sentido, pudiéramos nuevamente 
echar mano de conceptos provenientes de la biología, y decir sim-
plemente que se trata de organismos mas complejos, evolutiva-
mente más sofisticados, pero que conservan códigos perenes, se-
llos de lo que nos obsesiona, o quisa, de lo que somos capaces de 
pensar. “Si suponemos que todos los organismos vivos se derivan 
de un organismo ancestral con un genotipo determinado, enton-
ces sería lógico pensar que el genotipo de este organismo sufrió 
cambios sucesivos en el curso de la evolución hasta producir la 
multitud de genotipos diferentes que ahora conocemos” (Baraho-
na & Piñero, 2013, pág. 88)

El gen es la unidad de información hereditaria, y así 
como hay genes, hay geometrías, que se heredan de generación 
en generación, que mutan, que se combinan, y se diversifican. Cada 
vez combinaciones más elaboradas, y cadenas más largas de infor-
mación, producen edificios y especies más complejas.
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De lo bidimensional a lo tridimensional.
El solo incluir la variable “z” al sistema de coordenadas, rectangular 
o polar, transforma a estos en espacios de tres dimensiones. Esta 
inclusión de la variable “z” puede tener sus propias reglas de desa-
rrollo, la manera mas simple, y que aquí mostraremos, es atribuirle 
a cada par de coordenadas bidimensional una coordenada en “z” 
de manera progresiva.

La ecuación base para la construcción de nuestro mo-
delo será la versión más genérica de la ecuación 9.

r = bθ … ecuación 10
En donde la base del exponente deja de ser una cons-

tante, para poder atribuirle diferentes valores, y mostrar diferen-
tes resultados. 

En los ejemplos que se muestran a continuación, los in-
crementos en el eje “z” serán lineales, es decir, que cambiarán siem-
pre en la misma proporción. Debido a que nuestra espiral, tiene 
su origen de desarrollo en el centro de coordenadas, la propuesta 
ira ganando altura, a partir del centro, dando como resultado una 
propuesta mas parecida a un paraguas, pero al rotar dicho para-
guas resulta una un atractivo perfil de una torre. En la Figura 10 se 
muestran los cambios de escala y se aprecian las posibilidades.

Figura 6.10. Dos posibilidades de un mismo algoritmo. 
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Conclusiones.
A la pregunta ¿quién es más creativo?, aquel que utilizó carbón, o 
minerales para plasmar una imagen en una cueva, representando 
sus inquietudes y deseos, o aquel que grabó sobre una piedra di-
versas geometrías que le venían a la mente, o aquel que hoy en 
día, sumerge sus pensamientos en la elaboración de un algoritmo 
utilizando software especializado para plasmar sus ideas sobre un 
lienzo digital.

Desde la perspectiva de este ensayo, la creatividad es 
la constante, y las herramientas son la innovación, que permiten ex-
plorar de formas distintas, lo que siempre ha estado presente en 
nosotros. Ese deseo nuestro de cambiar nuestro entorno y propo-
nernos un mundo distinto. 

La metodología de diseño propuesta es una manera 
distinta de ver los procesos de diseño, requiere sí, de una formación 
en matemáticas básicas, pero no más allá de eso, y en ese sentido, 
las tecnologías de la información son un recurso indispensable y 
facilitador en esa formación, si algo nos ha enseñado la pandemia 
es a encontrar recursos en las tecnologías de la información. Hemos 
ampliado los medios tecnológicos, pero no reducido lo esencial, 
la búsqueda, con las herramientas contemporáneas de nuevas for-
mas de expresión. La tecnología nunca borrará lo que somos, solo 
nos permitirá exponerlo de una manera diferente, a través de otros 
códigos, de otras relaciones, pero siempre los mismos. La esencia 
de los procesos creativos no ha cambiado, lo que ha cambiado, es 
la manera de llevarlos a cabo.
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Políticas gubernamentales para la 
Educación Superior ante el Covid-19. 

Casos: México, Guatemala y Chile
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Rodríguez Landaverde, César Manuel43 

Resumen
Las Instituciones de Educación Superior (IES), a nivel 

internacional, han tenido que utilizar de forma masiva y por pri-
mera vez las herramientas para la enseñanza en línea, debido a las 
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en Arquitectura y Construcción”. Correo electrónico jcrfauv@gmail.com
42  Profesora por asignatura adscrita a la facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana (UV) y de la 
Facultad de Ingeniería de la UV, Arquitecta e Ingeniera Civil por la UV, Maestra en Construcción por la Universi-
dad Veracruzana (UV), Doctora en Ingeniería por la Universidad Martí. DEP.  
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circunstancias actuales ante la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2 que originaron la suspensión de clases presenciales 
a nivel mundial para continuarlas en línea, lo que ha ocasionado 
que tanto los académicos como los alumnos deban adaptarse a 
un entorno virtual, y con ello, utilizar herramientas digitales para 
la enseñanza. Ello ha significado un cambio de paradigma educa-
tivo para obtener un mayor alcance y eficacia en la impartición de 
clases para continuar el proceso formativo de cada nación. A con-
tinuación se analizan las decisiones que los gobiernos de México, 
Guatemala y Chile tomaron desde el inicio de esta problemática 
global en la Educación Superior para comprender las decisiones u 
omisiones que adoptó cada Estado para coadyuvar a la continui-
dad de la formación universitaria.

Palabras clave: Pandemia, formación profesional, lineamientos pú-
blicos universitarios.

Introducción
La formación profesional transcurre en el ámbito educativo que 
prepara para el ejercicio de una disciplina y desde marzo de 2020 
ha enfrentado diversos retos por la presencia del virus SARS-CoV-2, 
que ha traído una crisis sin precedentes a nivel mundial, resultan-
do América Latina y el Caribe muy afectados. Sin previo aviso en 
diciembre de 2019 el virus apareció en China y se extendió por el 
mundo provocando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declarara una pandemia global. El peligro del contagio condujo a 
las escuelas a cerrar sus puertas, afectando aproximadamente a 
poco más de millón y medio de niños y jóvenes a nivel mundial, 

43  Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana FAUV Región Xalapa, Profesor 
por asignatura de la misma Facultad, Catedrático de la Maestría en Construcción del Instituto Tecnológico de 
la Construcción ITC e instructor del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción ICIC, ambos 
dependientes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC. Maestro en Administración 
de la Construcción por el Instituto Tecnológico de la Construcción ITC y Doctor en Educación por el Centro 
Veracruzano de Investigación y Posgrado CEVIP.
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que representan el 80 por ciento de la población de estudiantes 
en 130 países (UNESCO, 2020). 

En América Latina los primeros países en cerrar sus es-
cuelas a partir del 12 de marzo de 2020 fueron Colombia y Perú, y 
el 18 de marzo esta situación afectaba al 98% de los estudiantes y 
profesores de la región, incluyendo Guatemala y Chile44 , que ini-
ciaron la suspensión de clases presenciales el 16 de marzo (ver fi-
gura 7.1), lo cual planteó un desafío sin precedentes para el sistema 
de Educación Superior.

Figura 7.1. Mapa de Latinoamérica donde se puede apreciar la ubicación de México,  
Guatemala y Chile.

Al dia 20 de abril  de 2020 se estimaba que los cierres 
de escuelas en América Latina y el Caribe habían impactado a más 
del 95 por ciento de estudiantes de Educación Superior, es decir, a 
23.4 millones de jóvenes, así como, a 1.4 millones de docentes de 

44  Los autores tienen vinculación con investigadores de estos dos países, por lo que, el acceso a la informa-
ción se facilitó.
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Instituciones de Educación Superior (ídem, ver figura 7.2), cerran-
do México sus escuelas desde el 24 de marzo de 2020. Los prime-
ros días ni los estudiantes ni los académicos tenían idea de cómo 
se afrontaría esta situación, y poco a poco, los gobiernos y las au-
toridades educativas llegaron a acuerdos para implementar medi-
das para la educación en línea, focalizando su atención en el nivel 
de educación básica, para quienes crearon cursos de apoyo en la 
televisión nacional.

Figura 7.2. Estimación del número de estudiantes y profesores afectados en la Región de 
América Latina y el Caribe, durante el mes de marzo del 2020, el 17 de marzo ya se había lle-
gado a una cifra de 21,7 millones de estudiantes y 1,3 millones de docentes afectados por los 
cierres temporales, indicando cuando se cerraron las escuelas en los países de este estudio.

A pesar de estos cierres, algunos de los estudiantes fo-
ráneos de las IES debieron continuar haciendo frente a los costes 
asociados a su estancia con la esperanza del pronto regreso a la 
normalidad, así como, para no perder sus alojamientos y continuar 
sus estudios de educación superior. De esta manera debieron man-
tener su residencia temporal, personal o compartida, en un lugar 
distinto a su domicilio habitual cuyo coste debieron seguir solven-
tando, aunque hubieran tomado la decisión de volver con su fami-
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lia. Las Universidades iniciaron sus clases en línea fundamentadas 
en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Sin 
embargo, la equidad en el acceso a la enseñanza basada en estas 
tecnologías no se produjo para muchos estudiantes que pertene-
cen a entornos desfavorecidos económicamente, con escaso acce-
so tanto a computadoras como a la conexión a internet fuera de la 
escuela. Como se muestra en la figura 7.3, en América Latina y el 
Caribe la conectividad a internet apenas tiene un 45 por ciento de 
cobertura, que es tanto como decir que sólo uno de cada dos ho-
gares cuenta con este servicio (CEPAL, 2016). Esta situación ofrece 
un panorama preocupante ante la exigencia de contar con un ser-
vicio de internet, por lo que, se analizará la forma en que los go-
biernos de México, Guatemala y Chile afrontaron los efectos de la 
pandemia en el nivel de la Educación Superior para comprender 
los retos y tener un referente de actuación ante problemas simila-
res, que sin duda, seguirán asolando a la humanidad.

Figura 7.3. Comparativa mundial por regiones de la accesibilidad a internet en los hogares.

Método
Se realizó un estudio comparativo de las medidas gubernamentales 
tomadas para las IES de los tres países. Para recabar la información 
se realizó una investigación documental en las páginas oficiales de 
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los gobiernos de interés y en las universidades más importantes 
emplazadas en ellos. Se valoraron los indicadores de conectividad 
a internet y las medidas que cada país implementó para que los 
estudiantes y académicos de las IES de México, Guatemala y Chi-
le afrontaran la necesidad de clases en línea, se trianguló la infor-
mación y se presentan las particularidades observadas ante casos 
únicos. No se pretende generalizar pues no es la finalidad de un 
estudio de caso, sino mostrar la situación de cada uno, bajo el su-
puesto de que la autonomía universitaria es un precepto que excu-
sa a los gobiernos de dictar medidas y proporcionar herramientas 
para la continuidad de la actividad sustantiva.

Desarrollo
Comparando la conectividad de internet y de líneas móviles por 
cada 100 habitantes, las estadísticas revelan que Chile es el país 
más favorecido, en segundo lugar, esta México y en último lugar 
Guatemala (IESALC, 2020b), como se muestra en la figura 7.4. Mien-
tras Chile cuenta con mayor cantidad de líneas móviles que México 
y Guatemala, en los tres casos predominan las líneas móviles an-
tes que las conexiones desde el hogar, lo que induce a reflexionar 
sobre la existencia en la misma medida de computadoras perso-
nales o fijas.

Figura 7.4. Conectividad a internet en América Latina.
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Chile, Guatemala y México son muy diferentes en ta-
maño, número de habitantes, cultura o número de IES, y hasta en 
el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que han dedicado 
a la lucha contra el virus SARS-CoV-2, denominado también CO-
VID-19, pues como se muestra en la imagen 7.5 Chile destinó el 4.7 
por ciento del PIB al apoyo del empleo y la liquidez de las empre-
sas, principalmente; Guatemala el 3.4 por ciento para incrementar 
los recursos sanitarios, brindar apoyo a diferentes sectores de la 
economía mediante transferencia de efectivo y financiación a pe-
queñas y medianas empresas; mientras que, México destino sólo 
el 0.7 por ciento para el aseguramiento de recursos al sector salud, 
apoyo a hogares y empresas, impulso al crédito y aseguramiento 
de los procesos de licitación del gasto público para asegurar la eje-
cución  total del presupuesto (International Monetary Fund, 2020).
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Chile 0.756 19,116 19,116 30 542,580 46,847 11 19% 5.4% 

2017 4.7%

Gua- 
temala 0.108 17,916 1 14 300,000 19,960 15 4.4% 3.2% 

2019 3.4%

México 1.973 128,933 2,180 3,131 4,430,248 109,475 32 7.5% 4.5% 
2017 0.7%

Figura 7.5. Comparativa de datos relevantes de las IES y los recursos económicos destina-
dos a enfrentar el virus SARS-CoV-10 en  México, Chile y Guatemala.

Caso México
Las IES atienden a 5.3 millones de personas, lo que representa el 
4.2 por ciento de la población del país, de los cuales, 4.7 millones 
son estudiantes, 429,495 son académicos y 188,646 son el perso-
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nal de apoyo administrativo, técnico y manual (ANUIES, 2020b). El 
Gobierno de la República publicó el 18 de marzo de 2020 los linea-
mientos de acción para las IES y el 24 de marzo, a la par del cierre 
de las escuelas, dio a conocer los lineamientos para los titulares de 
los subsistemas e instituciones de Educación Superior del País, en 
estos documentos se dieron las disposiciones generales así como 
las específicas, donde se hacen las recomendaciones a las Universi-
dades Autónomas Federales, Universidades Autónomas Estatales, 
Universidades Interculturales, Universidades Tecnológicas y Poli-
técnicas, Tecnológicos Nacionales de México, Escuelas Normales, 
Universidades Pedagógicas Nacionales, Universidades Abiertas 
y a Distancia, medidas que fueron presentadas a los titulares de 
las Instituciones de Educación Superior asociadas a la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES, 2020a) y que se estimaba durarían del 20 de marzo al 20 
de abril de 2020 (Figura 7.6). 

Figura 7.6. Fragmentos de los lineamientos que el gobierno de México público a raíz del 
virus SARS-CoV-19.

En México la Subsecretaria de Educación Superior, 
como parte de la Secretaría de Educación (SEP), impulsa y orientar 
el desarrollo de las Universidades Públicas Estatales, así mismo, dis-
tribuye el subsidio federal así como la asignación de los recursos 
extraordinarios al presupuesto, trata de fortalecer las instituciones 
mediante la planeación estratégica para mejorar la calidad de los 
programas académicos, el personal docente y la infraestructura 
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educativa (Rodríguez, 2020), y esta dependencia es la que ha pu-
blicado los lineamientos durante la contingencia por la pandemia 
del COVID-19 y que se consideraron temporales, puesto que, cuan-
do se publicaron se estimó que la suspensión de actividades sería 
de aproximadamente un mes, posteriormente, se extendió hasta 
después de Semana Santa  y se ha ido alargando hasta considerar 
su permanencia hasta enero de 2021, iniciando clases presencia-
les para los profesores que así lo eligieron y que fueron la minoría, 
prevaleciendo el trabajo en línea. Fue así que dispusieron la con-
tinuidad de las funciones sustantivas de las IES con la premisa del 
distanciamiento social con el apoyo de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TIC), así como, el aprendizaje digital., 
recomendando seguir las disposiciones de la Secretaría de Salud. 
Asimismo, se sugirió flexibilizar los procesos educativos ajustando 
las metas de los programas de asignatura a los temas esenciales, 
sin dejar de considerar a las comunidades más alejadas y a los estu-
diantes que carecen de conectividad a internet para asegurar con-
diciones de equidad, inclusión y pertinencia (ANUIES, 2020b). Las 
IES emitieron sus medidas con la recomendación de flexibilizar el 
proceso de enseñanza ante una situación emergente.

La medida más importante tomada por la Secretaría de 
Salud fue mantener informada a la población diariamente a través 
de una conferencia en la televisión nacional, destacando la imple-
mentación de un semáforo que indicaba el riesgo de contagio por 
localidad y el nivel de paralización de actividades, siendo el rojo 
el de la suspensión de la mayoría de actividades presenciales para 
continuarlas, en lo posible, desde casa y en línea. La emergencia 
sanitaria y también educativa sacó a relucir las dificultades y defi-
ciencias de uso de las tecnologías de la información y comunica-
ción, tanto de estudiantes como de profesores, viéndose afectados 
también los procesos de admisión, que en la mayoría de universi-
dades se aplazaron provocando el ingreso tardío de los estudian-
tes y el corrimiento de los calendarios escolares.



167

EDUCACIÓN SUPERIOR ANTE LA COVID-19   |   SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO 7  |  Políticas gubernamentales para la Educación Superior ante el Covid-19. Casos: México, Guatemala y Chile

Además, la difícil situación económica producto del cie-
rre de innumerables negocios afectó a los alumnos que estudiaban 
en Universidades Privadas, provocando que un sector no pudiera 
sostener el pago de sus colegiaturas y optara por buscar un lugar 
en Universidades Públicas, generando una mayor demanda y pre-
sión de lugares, en un momento en el que muchas de estas insti-
tuciones están en situación crítica debido a la restricción financiera 
que padecen para el desarrollo de sus actividades (Ramírez, 2020). 
Adicionalmente, los estudiantes en condición de vulnerabilidad 
económica tuvieron dificultad para acceder a los entornos digita-
les, colocándose en situación de rezago escolar.

Durante la contingencia sanitaria ha sido innegable la 
importancia que ha tenido la tecnología, que resultó ser el medio 
para mantener la comunicación entre estudiantes y maestros, y 
que además de demostrar la necesidad de trabajar en el desarro-
llo de las capacidades tecnológicas básicas -tanto en los alumnos 
como en los profesores- para poder aprovechar estas herramien-
tas tecnológicas y mejorar la comunicación, también demuestra la 
importancia de la infraestructura tecnológica con la que cuentan 
las instituciones de educación superior y que en algunos casos 
no está desarrollada en concordancia con las necesidades mani-
fiestas durante periodos de necesidad de trabajo en línea, tanto 
las plataformas digitales para apoyar el trabajo con los alumnos, 
como el acceso a los repositorios que contengan materiales que 
tanto los alumnos como catedráticos puedan consultar, como son: 
libros, artículos, videoconferencias, o tesis en formatos digitales 
(Altbach, 2020).

Para enfrentar la contingencia nueve instituciones edu-
cativas integraron la Red de Innovación Educativa 360 para lanzar 
un sitio con recursos que esta diseñado para apoyar a los docentes 
durante esta contingencia (BUAP, 2020), y la Asociación de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) estableció 
un acuerdo Nacional por la Educación Superior frente a la emer-
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gencia sanitaria debida al Covid – 19 para apoyar la educación en 
línea y poder difundir las medidas preventivas sobre el Covid a los 
estudiantes (2019).

El gobierno mexicano tuvo como políticas en el nivel 
básico de educación la creación y difusión de contenido digital a 
través de la televisión, pero a nivel de educación superior dejó que 
cada IES determinara sus medidas indicando la necesidad de con-
tinuar con los cursos de forma remota.

Caso Guatemala
El 13 de marzo el Gobierno de Guatemala declaró Estado de Cala-
midad y el cierre de escuelas y universidades fue a partir del 9 de 
abril de 2020. En un principio consideraron que las escuelas solo 
estarían cerradas más allá de Semana Santa pero ante la expansión 
de la pandemia por el virus Covid–19 se aprobó el decreto guber-
namental 6–2020 (Grajeda, 2020) para tomar medidas emergentes 
que protegieran a la población. 

Guatemala tiene una muy antigua historia en educa-
ción superior, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 
fue fundada desde el año de 1676 por el Rey Carlos II de España 
mediante una Cédula Real y en el año de 1681 el Papa Inocencio 
XI la elevó a Pontificia mediante una Bula, las primeras clases que 
se impartieron fueron de Filosofía y Teología con una orientación 
predominantemente religiosa y en el año de 1944 fue declarada 
Universidad Autónoma. Actualmente está formada por 10 faculta-
des, una sede central y 10 centros regionales; siendo en la actua-
lidad la única universidad pública del país (Funes, 2001). También 
existen 8 Universidades privadas y un centro especializado adscrito 
a la Universidad del Istmo (Instituto Femenino de Estudios Supe-
riores IFES). La USAC atiende al 40% de la población Universitaria 
y las Universidades privadas atienden al restante 60%.

El Ministerio de Educación de Guatemala a partir del 
lunes 23 de marzo -una semana después del cierre de las escue-
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las- presentó diferentes estrategias para las acciones de interven-
ción educativa, pero estas medidas que se tomaron estaban enfo-
cadas principalmente a los niveles básicos de educación, sin tomar 
en cuenta a la educación superior. 

El domingo 12 de abril de 2020, al concluir el periodo 
de vacaciones de Semana Santa, el presidente informó en cadena 
nacional que las escuelas -incluidas las universidades- seguirían ce-
rradas, además se anunció que el Ministerio de Educación lanza-
ría la plataforma de aprendizaje Minieduc Digital para apoyo a los 
docentes. Es importante señalar que debido a que solo existe una 
universidad pública las acciones que realiza el gobierno en materia 
educativa están mas enfocadas a la enseñanza básica y enseñanza 
media, por lo que las acciones hacia la educación superior se de-
ciden desde la USAC.

Las clases en línea se vieron obstaculizadas por el es-
caso acceso al servicio de internet pues sólo el 32 por ciento tiene 
estos servicios, sumándose un 22 por ciento de la población que 
cuenta con equipo de cómputo (ver figura 7.7). Adicionalmente, 
quienes tienen mayor poder adquisitivo son quienes han accedido 
a la educación superior, contando con mayor posibilidad de tener 
un equipo de cómputo y servicio de internet (ver figura 7.8).

Figura 7.7. Acceso y derecho a la educación en Guatemala
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Figura 7.8. En la gráfica de proporción de población con educación superior en Guatema-
la y su estrato económico podemos apreciar que el nivel de educación está directamente 
ligado a el estrato socioeconómico al que pertenecen

El gobierno de Guatemala tuvo como políticas educa-
tivas a nivel de enseñanza básica la creación y difusión de conteni-
do digital en redes sociales y televisión abierta, y cada IES procuró 
la educación en línea para continuar los cursos de forma remota.

Caso Chile
Chile informó su primer caso confirmado de COVID-19 el 3 de mar-
zo de 2020 cerrando las escuelas el mismo día que en Guatemala: 
El 16 de marzo de 2020. Después de ello el Ministerio de Educación 
(Mineduc) reafirmó su compromiso y estableció las estrategias de 
capacitación en línea para las instituciones de la educación supe-
rior y mediante una videoconferencia el Subsecretario de Educación 
Superior presidió una reunión con los rectores de 10 Centros de 
Formación Técnica Estatales para establecer las medidas median-
te las cuales poder continuar los procesos formativos en medio de 
la emergencia por el virus Covid–19. Este plan de acción estable-
cía cómo se daría el apoyo a las IES para la educación a distancia 
y mediante un convenio con 14 casas de estudio con trayectoria y 
experiencia del aprendizaje en línea se pusieron a disposición de 
los docentes y las instituciones que lo requirieran diversos recursos 



171

EDUCACIÓN SUPERIOR ANTE LA COVID-19   |   SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO 7  |  Políticas gubernamentales para la Educación Superior ante el Covid-19. Casos: México, Guatemala y Chile

educativos, también se estableció un convenio con la plataforma 
Google Suite para facilitar su plataforma a los profesores de forma 
gratuita (Ministerio de Educación, 2020).

El 31 de marzo de 2020 la Superintendencia de Educa-
ción Superior (SES) estableció las instrucciones y definió los linea-
mientos para poder continuar impartiendo la docencia mediante 
vías alternativas y estableció las medidas que podían adoptar las 
Instituciones de Educación Superior (Superintendencia de Educa-
ción Superior, 2020), como lo fueron:

• Poder modificar las programaciones académicas, para 
poder buscar alternativas que permitieran un mejor 
desempeño y adaptarse a las necesidades de los es-
tudiantes

• Cambiar el tipo de enseñanza distinta a la originalmen-
te acordada, de acuerdo a las características de cada 
programa académico.

• Establecer los sistemas de evaluación y de registro de 
asistencia de acuerdo a la enseñanza en línea.

• Flexibilizar los requisitos para la suspensión o poster-
gación de estudios para aquellos estudiantes que lo 
necesitaran.

• Flexibilizar los pagos para aquellos estudiantes que lo 
requirieran.
Las acciones específicas de las universidades estatales 

chilenas ante la pandemia, que pueden observarse en la imagen 
7.9, fueron:

• Laboratorios con proteína c-reactiva en todo Chile para 
la detección del Covid-19 en las universidades. 

• Fabricación de mascarillas, protectores faciales y pro-
totipos de ventiladores mecánicos

• Integración de las Mesas Sociales Covid-19 nacional y 
regionales.
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• Micro simulaciones de propagación del virus para eva-
luar medidas como el aislamiento social o cuarentena 
y fundamentar la toma de decisiones.

• Plataforma Big Data ULS-COVID 19, que proporcionó 
información actualizada recabada por las universidades 
y el gobierno del avance de la pandemia, mediante da-
tos de los nuevos casos que se detectan del contagio y 
las defunciones.

• Encuesta regional y nacional en línea sobre síntomas y 
prácticas relacionadas al Covid-19.

• Apoyo de Hospitales Clínicos a regiones más afectadas 
por Covid-19.

• Disponibilidad de laboratorio y personal académico 
para la elaboración de alcohol gel como elemento de 
prevención. 

• Traspaso de infraestructura universitaria para enfrentar 
el avance del virus.

• Investigación de nuevo método de diagnóstico.
• Red internacional para recabar evidencia de Covid-19.
• Intercambio de experiencias de equipos médicos con 

pares chinos.
• Creación de aplicación para dispositivos celulares, que 

monitoren y  garantice en tiempo real el cumplimiento 
de la cuarentena.

• Traducción del material preventivo a la lengua criolla 
Kreol para informar a la población haitiana.

• Apoyo con el diseño arquitectónico de módulo de re-
cepción para pacientes Covid-19 en hospitales y con-
sultorios.

• Apoyo al MINEDUC en entrega de conocimientos para 
la educación a distancia. 
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• Elaboración de documento “Salud Mental en tiempos 
de Pandemia” por encargo de la Mesa Social Covid - 19 
del Ministerio del Interior.

• Diseño de cursos para el mejoramiento inmunológico 
frente al COVID-19 y en primeros auxilios, mediante una 
plataforma de tele formación comunitaria. 

Figura 7.9. Acciones de las universidades en apoyo a la lucha contra el Covid – 19

Esta fue una prueba, en algunos casos difícil, tanto para 
los estudiantes como para los profesores de la Educación Superior 
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porque de hecho, un estudio bajo la iniciativa de “Seguimos Virtual” 
compartió los resultados de un sondeo que se realizó con la fina-
lidad de mostrar cómo los estudiantes, profesores e instituciones 
se han visto afectados por el Covid – 19, donde participaron 2,650 
estudiantes de más de 100 carreras de 15 regiones del país, que 
mostró un panorama interesante de la situación. Uno de los datos 
más preocupantes es que el 80 por ciento de los estudiantes nunca 
habían tomado un curso virtual y el 81 por ciento de los estudian-
tes consideraron que estaban recibiendo una educación de peor 
calidad, aunque el 54 por ciento estaba satisfecho con el esfuer-
zo realizado por sus docentes y el 72 por ciento considera que su 
relación con los académicos se había visto disminuida, adicional-
mente, el 83 por ciento vió afectado negativamente su bienestar y 
el 23 por ciento de los estudiantes estaba dispuesto a tomar más 
cursos virtuales en una universidad diferente a la que estaban ins-
critos (Universidad de Chile, 2020). 

El gobierno chileno tuvo como políticas educativas la 
creación y difusión de contenido digital en redes sociales y tele-
visión, dejando que cada IES determinara sus estrategias para la 
continuidad de los cursos de forma remota.

Conclusiones
La continuidad de las actividades docentes era necesaria ante la 
pandemia por la Covid-19 y las decisiones que adoptaron los go-
biernos de los tres países fueron similares: dejar a las IES la autono-
mía de tomar medidas para continuar sus cursos de forma remota 
en un corto periodo de tiempo para mantener la relación docen-
te-alumno, omitiendo el apoyo a los estudiantes limitados econó-
micamente, lo que los condujo a una situación de rezago escolar 
para los menos favorecidos. Lo anterior comprueba el supuesto de 
esta investigación, porque mientras la intervención gubernamental 
en educación básica fue inmediata y hasta en la televisión nacional 
se dictaron cursos de apoyo a las actividades encomendadas en 
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diversas plataformas para comunicar a los docentes con sus estu-
diantes, a nivel de la educación superior se “respetó” la autonomía 
universitaria con la omisión de acciones y cada institución tomó sus 
medidas, proporcionó las herramientas virtuales y orientó la diná-
mica virtual universitaria.

Y en este contexto las universidades dependieron de 
la infraestructura digital existente en su país y de los recursos de 
cada miembro de la comunidad para contratarla, pues los servi-
cios de internet, en el mejor de los casos, se ofrecen en el ámbito 
local de las aulas para beneficio de los estudiantes, pero fuera de 
la universidad cada estudiante o académico debe contratar y pa-
gar el servicio. 

En México existen 2180 universidades públicas contra 
18 en Chile y una en Guatemala, esto se refleja en la complejidad 
de las decisiones que se tomaron para apoyar a estas instituciones 
respetando la diversidad de sus condiciones y su autonomía. Y a 
pesar de que Chile tiene sólo el 8 por ciento de universidades de 
las que existen en  México, posee mayor infraestructura digital y 
preparación de profesores en actividades digitales que Guatema-
la y México, pero en los tres casos aun se desconoce la efectividad 
de la educación en línea en el desarrollo de las competencias es-
peradas, por lo que, quedan diversas interrogantes por dilucidar. 
Y no sólo debe pensarse en la efectividad de la formación profe-
sional sino también la salud emocional, que se pone en duda ante 
el aislamiento obligado.

Lo cierto es que ni los docentes ni los estudiantes es-
taban preparados para implementar un sistema de clases en línea, 
debiendo hacer uso de diversas herramientas para comunicarse. 
Sin duda, la conectividad a internet determinó mayores beneficios 
a Chile, que implementó de inmediato un apoyo de las IES que 
trabajaban en línea hacia las IES mayormente presenciales; Méxi-
co y Guatemala implementaron medidas para que los estudiantes 
y académicos trabajaran en línea, con las dificultades propias de 
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contar con una parte de población con limitada conectividad a in-
ternet, bien sea por razones económicas o por ubicarse en regio-
nes poco accesibles a estos servicios por lo que, los estudiantes 
de los sectores más vulnerables se vieron afectados ante una situa-
ción inequitativa de acceso al uso de recursos digitales y de comu-
nicación. Y adicionalmente, estudiar en línea implicó la adaptación 
a un entorno nuevo, exigiendo el desarrollo de competencias de 
forma emergente. 

La Educación Superior no recibió mayor financiamien-
to ante la pandemia por el Covid-19, pues los recursos de cada 
país se destinaron a las necesidades más apremiantes de salud y 
bienestar. Sin duda, la paralización y detrimento de las actividades 
presenciales, que impacta la economía, podría llegar a afectar el 
financiamiento de la Educación Superior en un futuro. Sin duda se 
preveé una crisis económica que afectaría a los hogares, y con ello, 
la inversión en educación no sería una necesidad apremiante, ge-
nerando una brecha de desigualdad y exclusión.  

Este panorama lleva a reflexionar sobre los retos a en-
frentar ante cualquier situación que genere la paralización de las 
actividades presenciales, por lo que, es necesario establecer planes 
emergentes en un futuro que eviten que situaciones como la que 
se vive en la actualidad paralicen la docencia universitaria y afecten 
a quienes no cuentan con un servicio eficiente de comunicación, y 
los Gobiernos tienen la responsabilidad de tomar decisiones y dic-
tar acciones en el ámbito de la Educación Superior, independiente-
mente de la existencia de una autonomía que es relativa, tomando 
en consideración la dependencia económica de las universidades. 
Las medidas a adoptar serán diferentes en cada país, por lo que, los 
gobiernos deberán contemplar políticas para transformar la edu-
cación superior en concordancia con un nuevo escenario por venir 
para quienes sobrevivan a esta pandemia. A abril de 2022 algunas 
universidades mexicanas han regresado de modo presencial pero 
no el 100 por ciento de ellas, manteniendo en gran porcentaje cur-
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sos en línea. En Guatemala las clases universitarias siguen en línea, 
mientras que, en Chile los estudiantes volvieron a clases presen-
ciales en marzo de 2022. Pero aún queda por ver el impacto del 
trabajo en línea en la dinámica presencial que, sin duda, llegó para 
quedarse como un valioso medio de apoyo docente.
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CONCLUSIONES

Los resultados de las investigaciones presentadas en el libro Edu-
cación Superior ante la Covid-19 resaltan la importancia de los 
cambios suscitados en el ámbito educativo superior a raíz del con-
finamiento ineludible por la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-Cov-2 a finales del mes de marzo del año 2020. Dicho suce-
so obligó a repensar las formas de enseñanza en la Educación Su-
perior y reflexionar los retos ante los cuales se enfrentarían docen-
tes e investigadores en sus labores académicas. Al interior de las 
universidades se replantearon los procesos que llevaron a los gru-
pos de investigación a tomar decisiones inmediatas en la posible 
solución al problema enfrentado en aquel momento. Los cuerpos 
colegiados conformados por Docentes e Investigadores de las Uni-
versidades Veracruzana de México y de San Carlos de Guatemala, 
no estuvieron al margen de este acontecimiento mundial y en el 
marco del Seminario de Investigación Educativa de ambas institu-
ciones, acordaron realizar esta segunda publicación para conocer 
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las experiencias educativas de los miembros de su comunidad en 
tiempos de pandemia.

El libro se presentó en dos apartados: el Área de Edu-
cación Superior y el Área de la de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) integrado en siete capítulos.

El Área de Educación Superior consta de cuatro capí-
tulos y el primero relacionó la transición de la enseñanza presen-
cial al e-learning y se planteó el necesario ajuste entre la realidad 
social de los métodos tradicionales de enseñanza y la propuesta 
de implementación de modelos digitales para favorecer la adqui-
sición y desarrollo de múltiples competencias, habilidades y des-
trezas en la formación profesional. El capítulo 2 describió el oficio 
de investigador educativo destacando su experiencia y grado de 
madurez en torno al uso del tiempo que realmente le dedica a su 
quehacer, en oposición con el tiempo de realización de las investi-
gaciones asociadas a enfrentar las limitaciones de acceso a las TIC. 
El tema siguiente expuso la capacidad de adaptación de la educa-
ción virtual cuando se producen situaciones inéditas como la pan-
demia del Covid-19 gracias a la transformación digital y destacó la 
reacción de la Universidad tras la declaración de la pandemia y las 
acciones pertinentes para enfrentar los problemas generados en 
el ámbito educativo ante la emergencia sanitaria. El tema final del 
primer apartado del libro presentó un caso de estudio de docen-
cia en tiempo de contingencia donde se expuso que, en México, el 
sector de la educación fue considerado no esencial, lo que propició 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades se 
desarrollara en línea para terminar el plan académico del periodo 
escolar en curso y en este sentido, se destacó que en los docentes 
hubiera una sensibilización y empatía hacia los alumnos que por 
diversas razones no pudieron atender las actividades establecidas 
en la modalidad a distancia.

La segunda parte del libro abordó el Área de: Tecno-
logías de Información y Comunicación (TIC) donde se presentaron 
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los capítulos relacionados al uso de las TIC en la enseñanza y las 
políticas públicas del ámbito educativo que enfrentaron la obliga-
toria necesidad de un cambio ante el nuevo contexto mundial que 
hasta el día de hoy se vive a partir de la pandemia por Covid-19.

El capítulo no. 5 presentó los resultados de una inves-
tigación acerca de las tendencias en el uso de las TIC o de nativos 
digitales y sus habilidades tecnológicas y las consecuencias que 
causaron en las personas, presentando el impacto de los efectos 
físicos y psicológicos de la pandemia del Covid-19 en la población 
guatemalteca. El capítulo 6 nos llevó a reflexionar acerca de los 
beneficios y dificultades de la conceptualización de las formas ar-
quitectónicas desde una perspectiva de la geometría para identi-
ficar los pasos requeridos y expresiones algebraicas que lleven a 
construir un determinado objeto y en consecuencia, aproximarse 
al diseño arquitectónico desde un planteamiento matemático, di-
námico y accesible. El último capítulo resaltó la importancia de la 
formación profesional en el nivel superior de toda disciplina acadé-
mica, la situación que ha traído una crisis a nivel mundial - impac-
tando de manera singular a América Latina y el Caribe, incluyendo 
Guatemala y Chile - y el desafío sin precedentes para el sistema de 
Educación Superior y que hoy en día invita a la reflexión para asu-
mir el reto de adaptarse a los cambios repentinos y soluciones di-
dácticas pertinentes.

Sin duda este libro es una suma de esfuerzos que per-
mite conocer los tópicos de la transición de la enseñanza tradi-
cional o aula presencial a la enseñanza virtual o en línea donde se 
presentan experiencias puntuales que conllevan a la reflexión de 
escenarios disciplinares diversos pero que convergen en los crite-
rios de adaptación didáctica en casos de estudio del quehacer del 
docente e investigador en los tiempos de pandemia. Esta reflexión 
permite tener una visión más allá del ámbito académico en el sen-
tido de generar propuestas para la adaptación o mejora de proce-
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sos realizados en el ámbito de la Educación Superior ante eventos 
como el suscitado por la pandemia en el año 2020.

Se espera continuar con el vínculo académico entre las 
Universidades participantes, fortaleciendo el trabajo de los cuerpos 
colegiados de docentes e investigadores del “Seminario de Inves-
tigación Educativa” de la USAC de Guatemala y la UV de México 
a través de futuras publicaciones y desde el ámbito de cada uno, 
consolidar el desarrollo institucional y profesional para las próxi-
mas generaciones.

Ana Aurora Fernández Mayo
28 de junio 2021
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los, a partir de la Revolución de 1944, adquiere autonomía, cuenta 
actualmente con diez unidades académicas, escuelas y centros re-
gionales, organizados en tres áreas de conocimiento: Ciencias so-
ciales y Humanidades, Ciencias de la Salud, tecnología.

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN - DIGI -
Creada en 1981, coordina, dirige, promueve y difunde las activida-
des de investigación en la USAC, cuenta con doce programas de 
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tación y desarrollo curricular, investigación y evaluación educativa 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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El Cuerpo Académico UV-CA-363 “Filosofía y Educación en Ar-
quitectura y Construcción”, adscrito a la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Región Xalapa de la Universidad Veracruzana (UV) de 
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ra y medio ambiente. Desde entonces, han desarrollado proyectos 
de investigación junto con los autores de la Universidad Veracru-
zana que aparecen en este libro, quienes también están adscritos 
al UV-CA-363, fructificando los resultados en diversos artículos de 
prestigiadas revistas, capítulos de libro y libros, habiendo ganado 
el Premio a la Investigación Transdisciplinaria UV en diciembre de 
2017,  siempre buscando un impacto social que haga evidente el 
vínculo entre universidad y sociedad.
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