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RESUMEN 

La pandemia global del Covid-19 llegó sorpresivamente a nuestro país oriilandonos a permanecer 

en confinamiento durante más de un ciclo escolar, se han modificando cada una de las áreas 

económicas, sociales y educativas. Estos cambios considerables en la actividad humana permitió 

alteraciones en la relación entre docentes y alumnos al no trabajar en  su área “habitual”  

obligandolos a adaptarse a la nueva modalidad. De ello surgió el interes de desarrollar una 

investigación en la que se analiza la relación entre maestro-alumno en epoca de pandemia  

especificamente en el nivel medio superior; pero no se puede realizar un estudio  sin conocer los 

antecedentes  de esta afinidad entre ellos, por esa razón se ofrece una breve descripción de las 

acciones histórico-educativas del actuar entre docentes y estudiantes en la formación del 

pensamiento y la transmisión del conocimiento.  Partimos de una encuesta realizada a 146 

estudiantes del nivel medio superior (primer semestre) en el que se les solicitaba a los alumnos 

seleccionar el protótipo de un “buen docente”, cómo se le describe, su función dentro del aula y 

finalmente la relación que ejerce en el propio escolar. Al interpretar las respuetas obtenidas 

encontramos que se considera al docente como una persona que instruye, enseña conocimientos 

útiles para la vida, que se aprende  del maestro para lograr un buen trabajo en el futuro y que el 

alumno sigue una serie de normativas de convivencia y aprendizaje para poder educarse y vivir 

en sociedad. Ésta investigación ofrece una breve descripción de cómo se ha ido transformando la 

relación  entre docentes y educandos  antes y durante la pandemia, además de encontrar 

alternativas a la comunicación efectiva superando los cambios constantes en la educación. 
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Education, complexity, social transformation througth covid 19 

 

ABSTRACT 

The global Covid-19 pandemic came surprisingly to our country, leading us to remain in 

confinement for more than one school year, each of the economic, social and educational areas 

have been modified. These considerable changes in human activity allowed alterations in the 

relationship between teachers and students by not working in their "usual" area, forcing them to 

adapt to the new modality. From this arose the interest to develop an investigation in which the 

relationship between teacher-student in times of pandemic is analyzed specifically in the medium 

higher education level; but a study cannot be carried out without knowing the antecedents of this 

affinity between them, for that reason a brief description of the historical-educational actions of 

acting between teachers and students in the formation of thought and the transmission of 

knowledge is offered. We start from a small survey carried out with 90 medium higher education 

students (first semester), in which students were asked to select the prototype of a “good teacher”, 

how they are described, their role in the classroom and finally, the relationship that it exerts on 

the student himself. When interpreting the answers obtained, we find that the teacher is considered 

as a person who instructs, teaches useful knowledge for life, and what is learned from the teacher 

is good to achieve a good job in the future and that the student follows a series of coexistence and 

learning regulations to be able to educate themselves and live in society. This research offers a 

brief description of how the relationship between teachers and students has been transformed 

before and during the pandemic, as well as finding alternatives to effective communication 

overcoming the constant changes in education. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual sufre una crisis sanitaria ante el COVID-19 teniendo como consecuencia la 

forma de organización de todos sus ámbitos sociales y educativos, considerando que cada trance 

que se vive no se resuelve ni se experimenta de la misma forma que otro. Podemos entender que 

la gran diversidad de medios tecnológicos que existen hoy en día ha permitido que la evolución 

educativa sea diversa, esto bien, dependiendo de la formación específica de cada docente y la 

recepción ante las dificultades de cada alumno. 

En este contexto la situación de la educación se ha visto cuestionada de múltiples maneras. Hoy 

nos enfrentamos a una nueva forma de desarrollar nuestro rol docente, así como la relación 

maestro alumno; planteándonos la necesidad de repensar lo que hasta hace algunos meses 

veníamos haciendo. Está coyuntura pueden ser una ocasión ideal para reflexionar sobre nuestra 

práctica profesional diaria y replantearnos nuevas estrategias de relación maestro alumno en el 

futuro. 

Algunos cambios en la relación maestro alumno en el contexto de pandemia, podemos mencionar 

que se ha caído la presencia, el tiempo, se ha desarmado el currículum, la motivación, y la armonía 

de la relación. 

Las pretensiones que tiene el docente para sus alumnos son muy variadas puesto que el profesor 

también ha desarrollado diversas cualidades a lo largo de su formación, si hablamos del deseo de  

formar estudiantes críticos, reflexivos, analíticos, creativos, se tiende a trabajar en función de esa 

exigencia, la pandemia trae consigo un sinfín de conflictos educativos pero más allá de qué tipo 

de estudiante se desea formar, está el qué tipo de relación se está constituyendo entre catedráticos 

y educandos. 

METODOLOGÍA 

Hoy día nuestra sociedad lleva como consecuencia ante la crisis sanitaria ante el COVID-19  el 

poder llevar a cabo no solo aspectos  sociales y educativos, sino también personales y de salud 

tanto física como mental, esto aunado a la diversidad de medios tecnológicos que van creándose, 

utilizándose y llevándose a la vida cotidiana. Donde se ha permitido la diversidad en la evolución 
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educativa, lógicamente depende de la visión, formación y situación específica de cada docente y 

la sobre todo de las dificultades de cada alumno. 

Hoy día la educación es cuestionada, analizada y evaluada de múltiples maneras. Al enfrentarse 

diversas forma del rol docente, así como la relación maestro alumno, donde se refleja una 

necesidad de repensar, replantear y evolucionar en lo que se venía realizando educativamente, 

donde nuestra práctica profesional diaria  se replantea mediante nuevas estrategias de relación 

maestro alumno. 

Etiología de la relación Educador – Educando 

Los esquemas que nos presenta Ludojosky en 1981 sobre la relación maestro -alumno nos 

describe de la siguiente manera; Maestro: el término “maestro” procede del latín “magis-ter” 

“Magis” significa más; “ter” significa tres veces o como idea de repetición. El “maestro” es pues 

el “muy principal, el perfecto”, el que es “tres o cien veces más” en perfección, pericia, capacidad, 

conocimientos, etcétera. El origen de esta acepción, como se encuentra en la concepción educativa 

occidental actual, tiene relación con el ámbito religioso. La idea que se encuentra detrás del 

esquema “maestro” parece estar muy influenciada por la personalidad o la imagen de Cristo como 

El Maestro. El esquema de conducción educativa “maestro” nos presenta pues la imagen de una 

“personalidad perfecta” y que consecuentemente tiende a formar a sus “educandos” según su 

propia medida e imagen, lo que le convierte en el “metro” para medir la educación y el “modelo” 

a ser imitado. 

El esquema Profesor; el término proviene del verbo latino “profiteor” que significa: declarar, 

profesar, ejercer, prometer. Este término posee también fuerte influencia religiosa, al significar 

de alguna manera, un compromiso necesario con aquello que se representa a se desea representar: 

una fe o una creencia, una teoría o escuela, una actividad. En la concepción de la conducción del 

proceso educativo, el esquema “profesor” se transforma en el del hombre que profesa firmemente 

alguna creencia (religiosa, filosófica, científica) y que por ello apunta con su actividad 

“educadora” a formar al “educando” de tal manera que concluye profesando su misma creencia. 

El esquema docente: el término “docente” proviene del verbo latino “docere”, en su participio 

presente significa el que enseña. “Enseñar” a su vez proviene del verbo latino “insignire” y 
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significa: marcar, señalar, distinguir. En castellano “enseñar” pasó a significar tanto “instruir” 

como “mostrar” o “indicar”. El término instruir a su vez proviene del latín “instructio” y significa: 

ajuste, ordenación, disposición, formación. En la concepción de la conducción del proceso 

educativo, el esquema “docente”, representa al hombre que enseña, señala, distingue, ordena, 

todas las soluciones posibles para los diversos problemas reales que presente la “vida”, pero sin 

llegar a adoptar o a hacer adoptar al “educando”, ningún tipo de actitud que implique un 

compromiso con “una solución” que pueda tener como consecuencia un “cambio” en tal 

dirección. 

El esquema guía u hodegogo: el término hodegogo proviene del griego: “hodos” camino y 

“egein”: guiar. El esquema hodegogo se atribuye entonces al hombre que se propone guiar al 

“educando”, a fin de que él encuentre su respuesta a los problemas que le plantea la vida. En esta 

búsqueda compromete su personalidad el hodegogo y el “educando” se sitúa en la obligación de 

tener que optar conscientemente al definir una respuesta que sea humana, y por ello crítica. El 

esquema del hodegogo, prefiere correr el riesgo de errar tanto en la intención del que “conduce” 

como el “conducido”, antes que vivir en la seguridad de los tres esquemas anteriores.  

Las anteriores denominaciones y sus definiciones nos muestran los diferentes objetivos que han 

tenido los encargados de impartir educación y la relación con los educandos, esto se visto a lo 

largo de la historia de la humanidad, sin embargo, en los últimos dos años, las circunstancias han 

cambiado la relación que siempre se había dado en forma presencial, pasando a una modalidad 

virtual, aplicando la tecnología que predomina en esta época, esto ha traído cambios en la relación 

maestro-alumno. 

Se citan algunos personajes que han vivido esta nueva experiencia en la educación a distancia y 

se mencionan algunas aportaciones que han hecho para entender los cambios que se han dado en 

la relación maestro-alumno con esta modalidad; los comentarios son extraídos del libro “La 

educación superior en Iberoamérica en tiempos de pandemia. Impacto y respuestas docentes” de 

Fundación Carolina, el cual es un compendio de reflexiones y experiencias que analizan los 

efectos que la pandemia ha provocado en las estrategias de formación virtual en el sector de 

la educación superior de los países iberoamericanos. 
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La educación es un hecho social, y la necesaria interacción académica, profesional y humana 

derivada de ello sugiere reconocer el valor de la presencialidad. 

Francesc Pedró, ha calificado este momento de pandemia, como de “educación a distancia de 

emergencia”, lo que ha supuesto un gran sobreesfuerzo y evidentes implicaciones socioafectivas 

en el profesorado y en el alumnado. 

En la docencia, la transición desde modelos presenciales a aprendizajes virtuales es un proceso 

complejo que va más allá del hecho tecnológico e implica aproximaciones disruptivas en el 

terreno pedagógico y en el de la gestión organizativa y académicas. 

Irma Zoraida Sanabria, profesora titular y coordinadora del departamento de Educación a 

Distancia de la Universidad Nacional Experimental del Tachira (UNET), en Colombia. Examina 

el concepto práctico de “aprender a aprender”, entendido como un proceso de implementación de 

estrategias, recursos y herramientas para identificar las mejores metodologías de aprendizaje. De 

dicha experiencia se desprende que la docencia virtual genera escenarios adecuados para 

“aprender a aprender”, puesto que los formatos online propician la autonomía y la autogestión del 

trabajo del estudiantado, y la comunicación entre docentes y estudiantes mediante la 

retroalimentación, la orientación individualizada y la evaluación continua. 

Por su parte, Marina Patricia de Luca, doctorada en la Universitat Rovira i Virgili (España), 

expone el cambio abrupto que ha experimentado la educación al trasladarse al formato online, 

que ha exigido la introducción de dispositivos digitales y el aprendizaje de habilidades 

tecnológicas. A este respecto, se abren líneas pedagógicas socioconstructivistas, en las que el 

profesorado, más que dirigir, facilita el aprendizaje, invitando al alumnado a que se 

corresponsabilice de su formación. 

Germán A. Gallego, profesor titular y director del Centro de Innovación TIC de la Universidad 

Autónoma de Occidente (UAO), en Colombia, examina la importancia de las dinámicas de 

interacción educativa y presenta una modalidad de “presencialidad virtual” desarrollada en ese 

centro académico a partir de la pandemia en marzo de 2020, aunque ya estaba prevista desde 

2019. Previamente, se define el aprendizaje como un proceso de interacción social, y se defiende 
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—sin perjuicio del obligado traslado a la docencia virtual en tiempos de pandemia— la relevancia 

de la enseñanza presencial. 

Luis Paulo Leopoldo Mercado, profesor titular de la Universidad Federal de Alagoas, en Brasil. 

Este autor analiza los avances que aportan las tecnologías digitales de la información y la 

comunicación (TDIC) en el terreno de la educación física.  

Se argumenta que un conocimiento mediado por herramientas tecnológicas favorece que el 

alumnado adopte un papel de sujeto activo en las relaciones estudiante/docente, que rebase su 

condición de mero receptor de información. Es más, la inclusión de las TDIC supone una 

reestructuración en las formas de enseñanza que convierten al docente en un asesor que coordina 

la orientación intelectual, emocional y gerencial de los estudiantes. Estos, por su parte, logran 

ganar en autonomía tanto en la búsqueda de información, como en la adquisición de 

conocimientos, e incluso en la autoevaluación de su aprendizaje. Aplicadas a la educación física, 

las TDIC movilizan dimensiones cognitivas, afectivas y éticas, y pueden mejorar las relaciones 

interpersonales y la inclusión social. 

RESULTADOS 

Se aplicó una encuesta en la que participaron participaron 300 alumnos de Nivel Superior de la 

Fcultad de Organización Deportiva, en ella se evidencía las modalidades de trabajo que se 

llevaron a cabo en ciclos escolares o semestres anteriores, además de las relaciones efectivas y no 

efectivas que se obtuvieron del trabajo en línea. 

En ella se pudo cuantificar que los estudiantes en modalidad a distancia utilizaban mayormente 

las redes sociales, específicamente el WhatsApp, convirtiendose en la herramienta más usada para 

la comunicación entre alumnos y docentes, en la opinión de los educandos se  considera de buena 

a regular esta particularidad de enseñanza que ofrece ventajas ante la modalidad presencial, desde 

la comodidad de trabajar desde el “hogar” así como la diversidad de recursos tecnológicos que el 

docente emplea para la clase. 

DISCUSIÓN 

Se aplicó una encuesta en la que participaron 300 alumnos de Nivel Superior de la Fcultad de 

Organización Deportiva, en ella se evidencía las modalidades de trabajo que se llevaron a cabo 
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en ciclos escolares o semestres anteriores, además de las relaciones efectivas y no efectivas que 

se obtuvieron del trabajo en línea. 

En ella se pudo cuantificar que los estudiantes en modalidad a distancia utilizaban mayormente 

las redes sociales, específicamente el WhatsApp, convirtiendose en la herramienta más usada para 

la comunicación entre alumnos y docentes, en la opinión de los educandos se  considera de buena 

a regular esta particularidad de enseñanza que ofrece ventajas ante la modalidad presencial, desde 

la comodidad de trabajar desde el “hogar” así como la diversidad de recursos tecnológicos que el 

docente emplea para la clase. 

El alumno tiene ciertas percepciones  sobre el docentes, entre las que destacan: 

• El maestro como persona que instruye y enseña conocimientos útiles para la vida. 

• Buen dominio de la tecnología: utiliza materiales y métodos para hacer sus clases 

interesantes. 

• Motivador y amigable. 

• Claridad expositiva. 

• Mantiene la disciplina y orden en clase virtual. 

• Gestiona eficientemente la comunicación con los alumnos. 

• Respetuoso con sus alumnos. 

• Reconocimiento de sus errores. 

• Realiza una buena tutoría y da buen ejemplo.  

• Proporciona atención frecuente y sistemática, se interesa en los alumnos e intenta 

ayudarlos. 

• Orientador. 

• Domina la asignatura y se actualiza para la realización de las actividades. 

• Empático, hace todo lo posible por hacerlo sentir importante. 
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ILUSTRACIONES, TABLAS, FIGURAS 

Análisis de formulario como punto de partida de la investigación: 

 

 

CONCLUSIONES 

En el análisis de resultados de la encuesta aplicada en donde los alumnos se sienten seguros (en 

su mayoría) del trabajo que los docentes están realizando en sus clases virtuales, pero la tendencia 

va en responsabilizar al catedrático de las acciones, seguimiento, técnicas, desarrollo, etc. y ello 

nos lleva a tratar de concientizar al educando sobre su responsabilidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje ejerciendo su compromiso en la educación. 

Los alumnos refieren que su experiencia no ha sido la misma a la que experimentaban en el salón 

de clases, pues el interactuar por medio de una cámara no les parece lo mismo que ver al docente 

en presencial, además de sentirse temerosos de reprobar las asignaturas, así como no contar con 

los medios necesarios o habilidades que se necesitan para los cursos posteriores. 

Ellos consideran que su función principal dentro de la institución educativa es aprender todo lo 

que dice el maestro para lograr un buen trabajo en el futuro; esperando que sus maestros brinden 

consejos, conocimientos y habilidades que los ayuden a ser mejores personas, así como también 
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puedan comprender y ayudar en dudas y problemas que surjan durante las clases encaminando al 

trabajo exhaustivo y poniendo niveles altos para poder alcanzarlos, también coinciden que su 

forma de enseñar es diversa, motivante, original y creativa. 
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