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Al querido Daniel Torres, con quién comenzamos 
la edición del presente número de esta Revista. Su 

espíritu retornó a las estrellas, en medio de esta 
curva en el laberinto aciago por el que transitamos. 
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Presentación

Al iniciar la pandemia poco se intuía sobre su 
duración e impacto. La promesa de un par de 

meses, a lo sumo, determinó decisiones en todos 
los órdenes: a nivel internacional, local, institucio-
nal y en el aula. Hoy, un año y medio después, las 
discusiones y reflexiones continúan, y van mucho 
más allá del mero retorno presencial a ese que fue 
también un transitorio no-lugar: la escuela, en tanto 
se cuestionan los cimientos mismos de los sistemas 
educativos tal y como los conocemos.  

El presente número de la revista Educación y Ciu-
dad: Educación y Pandemia, convoca a la reflexión 
total y profunda de la educación en estos tiempos y 
para el porvenir. La complejidad en la comprensión 
de este fenómeno sanitario ocasionado por el CO-
VID-19, en función de sus consecuencias socioedu-
cativas, ha llevado a la academia entera a repensar 
los cimientos mismos del sistema educativo.  Los 
autores y las autoras de estos artículos recaban pro-
fundamente en las voces de los sujetos, hasta lograr 
aproximaciones, que, si bien pudiesen no ser siem-
pre concluyentes, sí resultan un vasto conjunto de 
lecciones a repasar, si en definitiva lo que buscamos 
es que los sistemas educativos funcionen para el de-
sarrollo humano, social y ambiental. En conjunto 
y en particular, cada uno de los siguientes artícu-
los, desde sus diferentes áreas y campos de estudio: 
política pública, educación artística, matemáticas, 
ciencias sociales, educación superior, entre otros, 
son un llamado a la acción.

A continuación, se presentan seis emergencias iden-
tificadas en la lectura de los artículos seleccionados 
para el presente número de la Revista.

Seis emergencias para el cambio de paradigma 
educativo

1. Emergencia sobre la dotación 
y competencia digital
Ningún sistema de salud estaba preparado para re-
accionar de forma contundente y generalizada res-
pecto a los desafíos que ha planteado la emergencia; 
desde luego, la escuela tampoco. El cambio repen-
tino de los espacios físicos presenciales por los vir-
tuales supuso una ruptura que desplazó al hogar de 
estudiantes, docentes y familias, es decir, los invo-
lucrados en los procesos educativos, los desafíos 
propios de la enseñanza y del aprendizaje, que ya 
de por sí resultaban desafiantes de forma localizada. 

La salida más viable para la comunicación perma-
nente fue y sigue siendo, valerse de las herramien-
tas que la tecnología provee. Sin embargo, dos retos 
emergentes agudizaron las tensiones para la óptima 
prestación del servicio: la disponibilidad de disposi-
tivos tecnológicos con conectividad y la necesidad 
de desarrollar rápidamente competencias digitales. 

Como se verá en algunos de los artículos, cerca de 
la mitad de los hogares latinoamericanos cuenta con 
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computador e internet en las zonas urbanas; en las 
zonas rurales el panorama es aún más desolador. Lo 
anterior indica que, para garantizar el derecho edu-
cativo, fue necesario que los maestros y las maestras 
mediaran los procesos pedagógicos remotamente a 
partir de aplicaciones como WhatsApp, videolla-
madas y llamadas telefónicas. La radio y televisión 
también fueron herramientas claves para difundir 
la información relacionada con los contenidos cu-
rriculares, y en menor medida, el material impreso. 

Por un lado, los computadores, teléfonos celulares 
o tabletas, se hicieron fundamentales para la me-
diación pedagógica, con la condición de la conec-
tividad. No obstante, obstáculos como la carencia 
de recursos tecnológicos en casa y del servicio de 
internet, o la necesidad de alternar el uso del dis-
positivo con hermanos y familias, especialmente en 
zonas rurales y periféricas, imposibilitó conectar a 
una buena parte de la población escolar. 

Por otro lado, para un sector importante de la po-
blación supuso migrar a metodologías digitales de 
enseñanza y aprendizaje, que a menudo resultaron 
complejas. Docentes, familias y estudiantes se vie-
ron enfrentados a retos digitales que poco a poco 
fueron sorteando. WhatsApp, plataformas sincróni-
cas, espacios asincrónicos, radio, televisión, y me-
dios analógicos, se convirtieron en los nuevos am-
bientes pedagógicos.

Sin embargo, han tomado fuerza las reflexiones en 
torno a la potencia de la presencialidad y la escuela, 
en tanto centro protector, cultural, de encuentro, en 
donde se dan dinámicas de socialización sumamen-
te valiosas para el desarrollo integral del individuo y 
su personalidad, sin estar mediados necesariamente 

por una plataforma tecnológica. En esa vía, se desa-
rrollan críticas severas a la educación virtual, como 
las que veremos en el presente número. 

En síntesis, la dotación universal en dispositivos 
tecnológicos y la conectividad como un derecho 
fundamental, han emergido como nuevas banderas 
para la garantía del derecho a la educación, sin que 
esto signifique sacrificar el lugar de la escuela en 
tanto escenario de socialización primaria y para el 
desarrollo integral. Del mismo modo, como un im-
perativo, se torna el continuar con programas para 
la cualificación de las habilidades digitales para to-
dos los actores del sistema educativo.

2. Emergencia sobre la educación 
socioemocional y el cuidado de 
la salud física y mental
La ruptura y censura frente al contacto personal, la 
distancia, el encierro la angustia, la ansiedad, el mie-
do, el dolor, la muerte, entre otros, han dado lugar 
quizás al aspecto más relevante de todo este tránsito 
mundial por la pandemia: la importancia de enfocar 
esfuerzos colectivos en el cuidado del cuerpo y de la 
salud mental, tanto a nivel individual como colectivo. 

Al respecto, cabe la reflexión en torno a cómo los 
contenidos que se consideran de tratamiento curri-
cular para cada grado o ciclo escolar han redundado 
en el abordaje de las prácticas del autocuidado y del 
cuidado de los demás. Las dinámicas e interacciones 
entre docentes, estudiantes y familias deben estar 
mediadas por comprensiones colectivas respecto a 
las situaciones cambiantes, los estados emocionales 
y sensibles de cada persona, incluyendo a los maes-
tros y maestras.
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En este sentido, los autores y las autoras de este nú-
mero hacen un llamado a considerar otros apren-
dizajes que han sido marginales hasta ahora, pero 
que requieren de intervención pedagógica y social 
urgente: el desarrollo del ser, la gestión socioemo-
cional, el cuidado de la salud y el bienestar indivi-
dual y colectivo.

3. Emergencia sobre el cambio de 
paradigma de calidad educativa
El cambio de paradigma en la comprensión de la 
calidad educativa es la primera gran emergencia 
que abordar en el marco de la dicotomía: educación 
como servicio, versus, educación como derecho.  La 
necesidad de replantear los indicadores en los sis-
temas de evaluación de calidad y política educati-
va se hace cada vez más urgente, dado el paulatino 
sesgo que ha llevado a considerar sólo cierto tipo 
de aprendizajes (lenguaje, matemáticas y ciencias) 
como prioritarios, y medir la “calidad” educativa so-
bre la base de los resultados de pruebas estandariza-
das nacionales e internacionales.

En ese sentido, se plantea pensar en una deconstruc-
ción de lo epistemológico, es decir, las “asignaturas” 
y saberes de tratamiento curricular, de los planes de 
estudio, de las formas y sentido de la evaluación, y 
profundamente, de la pertinencia de las didácticas. 
De este modo, es importante emprender un esfuer-
zo colectivo por identificar el tipo de saberes más 
pertinentes teniendo en cuenta los intereses parti-
culares, los contextos sociales y todo aquello que 

resulte más pertinente para el desarrollo humano y 
social de cara a los retos que plantea el siglo XXI.

4. Emergencia sobre el cierre de 
brechas socioeducativas, el derecho a la 
educación y las nuevas desigualdades
Uno de los efectos de la pandemia ha sido la debacle 
económica asociada al desempleo. Muchas familias 
perdieron parte o la totalidad de sus ingresos, te-
niendo que encontrar diversas formas de sobrevi-
vencia. En este contexto, el pago de servicios públi-
cos cómo la conexión a internet supuso una variable 
ajena al sistema educativo, pero que ha resultado ser 
una barrera fundamental para la garantía del dere-
cho a la educación, teniendo en cuenta, además, los 
hogares que de entrada aún no contaban con dispo-
sitivos tecnológicos suficientes y pertinentes para 
acceder a la oferta escolar de emergencia. 

A la par que los mercados se complejizan, la automa-
tización de procesos que antaño eran operados por 
humanos ha conllevado a una ola de desempleo que 
se veía venir, de la mano de herramientas digitales, 
software e inteligencia artificial, en el marco de la 
denominada cuarta revolución industrial (4RI) que 
tuvo en la pandemia su catalizador. Como resultado 
de lo anterior, la pandemia desenmascaró brechas 
que permanecían invisibles, como la de acceso a la 
tecnología, y agudizó otras que seguramente se ve-
rán reflejadas en los indicadores de desarrollo de los 
próximos años.

Pandemia y Educación         17
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En este sentido, son valiosas las investigaciones que 
buscan identificar las brechas socioeducativas, los 
fenómenos tras de ellas, y aproximaciones en torno 
a cómo cerrarlas.  En cualquier caso, la educación 
de calidad será una vía para lograr ese desarrollo 
humano y social; de allí que resulte fundamental la 
defensa de la educación pública como derecho fun-
damental.

5. Emergencia para conectar los diversos 
actores educativos a la escuela
La provisión del derecho y servicio educativo re-
quiere de un trabajo intersectorial en el que las di-
ferentes entidades deben generar canales de comu-
nicación y cooperación cada vez más sofisticados y 
eficientes. Es así como las dependencias de salud, de 
policía de infancia y adolescencia, el sector cultural, 
el deportivo, entre otros, deben coordinar acciones 
para generar una atención más integral. Así mismo, 
la sociedad civil y el sector empresarial deben sin-
tonizarse con las demandas locales y particulares, 
para lograr agenciar las alternativas de solución a 
cada situación que se requiera.

Por otro lado, uno de los factores asociados al de-
sarrollo y al aprendizaje en la infancia, más desta-
cados, es el acompañamiento familiar. Encontramos 
artículos en el presente número, que nos exponen 
las dificultades de la enseñanza de la lectura y la 
escritura en la educación primaria, y que requieren 
fundamentalmente de procesos compartidos con 
las familias y que en muchos casos no ha sido po-

sible, tanto por los horarios laborales como por la 
disposición misma de hacerlo. 

Las facultades de educación son otro actor impor-
tante por conectar en la escuela, para que, en este 
trabajo colaborativo con los docentes, se logren re-
solver los desafíos cambiantes para la enseñanza y 
el desarrollo pedagógico. 

6. Emergencia por destacar el 
papel del arte y la cultura 
Finalmente, encontramos análisis que convocan a 
entender cómo el arte y la cultura han sido saberes 
y capacidades optativas mas no fundamentales.  El 
encierro y la distancia demostraron el poder sana-
dor y de desarrollo integral de las manifestaciones 
artísticas, y cómo a su vez, pueden concebirse como 
un potencial proyecto de vida que a muchos jóvenes 
pudiese interesar. Sin embargo, el paradigma cen-
trado sobre el modelo de mercado e industrial ha 
mitigado su incidencia en los currículos escolares. 

La pandemia enseñó que todo aquello que huma-
niza y permite explorar la sensorialidad y la cor-
poreidad, resulta cada vez más fundamental para 
el desarrollo humano y social, en estos tiempos en 
donde la pérdida de las certidumbres, la volatilidad, 
la complejidad y la ambigüedad se han tomado lo 
cotidiano. 

Oscar Alexander Ballén Cifuentes
Editor Académico Invitado
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Abstract
The text describes some of the main 
findings of the exploratory study ti-
tled: “Value the experience, go back 
to school”. For most educational ac-
tors, post-pandemic education de-
mands examination and foresight, 
especially because of the great con-
cern about its effects on pedagogi-
cal links and the rise gained by new 
technologies and their modifications 
on school grammar. Collaborative 
works, relocations, twist and learn-
ing crossed the pedagogical prac-
tice of the teachers reaffirming how 
much educational institutions can 
change, but also revaluing the social, 
strategic and cultural role of an es-
sential classroom course school.

Resumen
El texto describe algunos de los prin-
cipales hallazgos del estudio explo-
ratorio titulado: “Valorar la expe-
riencia, volver a la escuela”. Para la 
mayoría de los actores educativos, 
la educación pos-pandemia reclama 
examen y previsión, en especial por 
lo mucho que preocupan sus efectos 
sobre los vínculos pedagógicos y por 
el auge ganado por las nuevas tecno-
logías y sus modificaciones sobre la 
gramática de la escuela. Trabajos co-
laborativos, deslocalizaciones, giros 
y aprendizajes atravesaron la prácti-
ca pedagógica de los maestros reafir-
mando lo mucho que las institucio-
nes educativas pueden cambiar, pero 
también revalorando el papel social, 
estratégico y cultural de una escuela 
presencial imprescindible.

Palabras clave: Escuela; pandemia; 
práctica pedagógica; maestro; gramá-
tica escolar; nuevas tecnologías; pre-
sencialidad; derecho a la educación.

Resumo
O texto descreve alguns dos princi-
pais achados do estudo exploratório 
intitulado: “Valorar a experiência, 
voltar à escola”. Para a maioria dos 
atores educacionais, a educação pós-
-pandêmica exige exame e previsão, 
especialmente pela grande preocu-
pação gerada ante seus efeitos nos 
vínculos pedagógicos e com o boom 
das novas tecnologias e suas mo-
dificações na gramática da escola. 
Trabalhos colaborativos, deslocali-
zações, viradas e aprendizagens atra-
vessaram a prática pedagógica dos 
professores reafirmando o quanto as 
instituições de ensino podem mudar, 
mas também reavaliando o papel so-
cial, estratégico e cultural de uma es-
cola presencial imprescindível.

Keywords: School; pandemic; ped-
agogical practice; teacher; school 
grammar; new technologies; class-
room course; right to education.

Palavras-chave: Escola; pandemia; práti-
ca pedagógica; professor; gramática esco-
lar; novas tecnologias; presença; direito à 
educação.
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Introducción

Este articulo resume los aspectos centrales del es-
tudio exploratorio Valorar la experiencia, volver a 

la escuela, realizado por la Universidad Pedagógica 
Nacional y financiado por la Secretaría de Educación 
Distrital de Bogotá, con el propósito de hacer una 
aproximación a las prácticas de las escuelas oficiales 
de la ciudad, durante el período de confinamiento 
comprendido entre marzo y diciembre de 2020. 

Para lograr el propósito, realizamos entrevistas se-
miestructuradas a profundidad, grupos focales y en-
cuestas a integrantes de las comunidades educativas 
de zonas rurales y urbanas de todas las localidades de 
Bogotá. Participaron niñas, niños y jóvenes, maestras 
y maestros, madres y padres de familia, coordinado-
res, rectores y orientadores. Buscamos profundizar 
sobre lo vivido, pero también sobre las lecturas que 
suscita este tiempo de confinamiento en relación con 
la escuela presencial anterior a la pandemia. Ahon-
damos en las lecciones aprendidas, las propuestas de 
continuidad, de afirmación o de cambio. 

También consultamos más de cuarenta publicacio-
nes sobre el tema, realizadas en Colombia y otros 
países de América Latina y revisamos los informes 
de seguimiento del programa Aprende en Casa de la 
Secretaría de Educación. Esperamos que este estu-
dio contribuya a animar conversaciones, encuentros 
y propuestas a partir de la valoración de los caminos 
recorridos y los aprendizajes que nos dejan.

Destacamos la diversidad como criterio en este 
trabajo investigativo. Si bien es posible identificar 
unas tendencias más fuertes que otras, los procesos 
adelantados en cada colegio y las vivencias de los 
actores son muy diferentes y dependen de múlti-
ples factores. Los hechos se sucedieron con mucha 
rapidez, no fue igual lo que se hizo al inicio de la 
pandemia bajo el supuesto de que pronto se volvería 
a la presencialidad, lo que sucedió a medida que se 
constataba que el confinamiento persistía, o cuando 
se aceptó que pasaría un tiempo considerable antes 
de volver a la escuela. Por esto, al marcar ciertas 
tendencias en la presentación de los hallazgos, no 
intentamos hacer generalizaciones. Por el contrario, 
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advertimos sobre la necesidad de reconocer multi-
plicidades, singularidades y complejidades.

De entrada, es necesario delimitar los alcances de 
este estudio. Aun cuando habíamos previsto es-
trategias específicas para aproximarnos a aquellos 
sectores poblacionales que no han tenido acceso a 
las herramientas de comunicación telemáticas, las 
circunstancias de la pandemia lo impidieron. Busca-
mos saber de ellos a través de las voces de maestros, 
orientadores y directivos, incluso de otras familias, 
pero el primer llamado de este estudio es sobre la 
imperiosa necesidad de mejorar la conectividad, un 
asunto que se ha querido atender desde las escue-
las con grandes esfuerzos que a todas luces han sido 
insuficientes. Se requiere definir políticas y com-
prometer acciones de Estado que, al menos, contri-
buyan a mitigar los efectos de este aspecto que al-
gunos de los autores consultados llamaron “nuevas 
desigualdades”. 

La escuela se movilizó, se vio 
interpelada por la agudización 
de la pobreza y buscó 
restablecer los vínculos
En un tiempo de incertidumbre para el que nadie 
estaba preparado, la comunidad educativa enfrentó 
los desafíos, a veces de manera conjunta y otras por 
separado, pero no se inmovilizó. Por el contrario, ex-
ploró múltiples alternativas para enfrentar la situa-
ción. 

El primer momento estuvo caracterizado por la ac-
ción de directivos y maestros, quienes asistieron al 
colegio, se organizaron y elaboraron “guías” para 

realizar desde casa, con la expectativa de que volve-
rían a encontrarse después de quince días de confi-
namiento preventivo obligatorio. A medida que pasó 
el tiempo, cuando se entendió que la situación se 
prolongaría, se dieron a la tarea de contactar y comu-
nicarse con cada uno de los niños y sus familias para 
saber cómo estaban siendo afectados por la emer-
gencia sanitaria y trazar rutas de acción. No se tenían 
teléfonos ni datos de contacto, existía una norma 
más o menos generalizada, tácita en algunos casos, 
según la cual los maestros debían evitar este tipo de 
comunicaciones para prevenir situaciones de acoso. 
Tampoco tenían acceso a las bases de datos dado que 
las instalaciones de los colegios se encontraban ce-
rradas y, según nuestras encuestas, casi el 50% de las 
familias tenían dificultades de comunicación. Poco 
a poco, a partir de unas primeras conexiones con 
aportes de madres, padres y de los mismos niños, se 
fueron ubicando los estudiantes y realizaron los pri-
meros “diagnósticos”, tal como los llamaron algunos. 
Desde entonces, la escuela se vio movilizada por una 
profunda sensibilidad ante las evidencias de pobreza 
extrema, el hambre, el desempleo, la enfermedad, el 
impacto emocional por la pandemia y el aislamien-
to. Si bien las encuestas a familias y niños no dieron 
cuenta de estas situaciones, aspecto que registramos 
con extrañeza, éstas si fueron muy notorias en las 
entrevistas y los grupos focales.

Los profesores adelantaron campañas de solidari-
dad, hicieron colectas con sus propios recursos para 
mitigar el hambre o garantizar condiciones mínimas 
de comunicación como las tarjetas SIM o los celu-
lares, para poder vincularse con los más aislados. 
Pronto se dieron cuenta de sus limitaciones, pocas 
familias habían recibido apoyo de los gobiernos na-
cional o distrital, la magnitud de esta problemática 
quedaba fuera de su alcance.  Al final se tomó una 
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decisión, centrarían todos sus esfuerzos en lo que la 
escuela sabe hacer: realizar su trabajo pedagógico, 
fortalecer los vínculos, enseñar. Al decir de Gabrie-
la Diker, a partir de la evaluación de la continuidad 
docente en Argentina: “Si bien sabemos que la es-
cuela no alcanza a resolver el problema de la des-
igualdad social y que incluso contribuye a reforzar, 
está claro que sin escuela la desigualdad se profun-
diza.” (Diker, 2020) 

En adelante, los maestros se vieron atravesados 
por el deseo de incluir a todos los estudiantes, in-
terpelados por unas realidades que ahora se hacían 
más visibles y por sentimientos de impotencia ante 
las ausencias y las limitaciones propias de enseñar 
desde la distancia. Algunos niños se habían devuel-
to a sus lugares de origen, otros se habían ocupado 
en actividades familiares que comprometieron sus 
tiempos de estudio, no contaban con dispositivos ni 
conexión a internet o, si los tenían, debían compar-
tirlos con otros integrantes de la familia. 

Encontramos maestros que dedicaron considera-
bles esfuerzos, a medida que se iban introducien-
do y aproximando a distintas tecnologías, a diseñar 
simultáneamente múltiples estrategias en función 
de las circunstancias diversas de conexión, acceso 
a aparatos, tiempos y particularidades de los estu-
diantes. Elaboraron guías físicas que entregaban en 
el colegio o enviaban por correo urbano, guías di-
gitales mediante correo electrónico, grabaciones a 
través de los celulares o plataformas, clases asincró-
nicas por plataformas escolares para quienes no al-
canzaban a coincidir en los mismos tiempos y clases 
sincrónicas para aquellos que disponían de tiempo, 
conexión y aparatos. 

Así pues, los maestros no solo se vieron desafiados 
por las viejas desigualdades, agravadas ahora con 
la pandemia, también adelantaron iniciativas con 
el propósito de reducir los efectos de las “brechas 
digitales de primer orden” (Narodowski y Campete-
lla, 2020), esto es, las oportunidades desiguales de 
conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos. 
Evidentemente se trata de una responsabilidad que 
no le cabe solamente a la escuela, por eso requie-
re políticas públicas que garanticen el derecho a la 
educación para todos. 

Numerosos integrantes de las comunidades educa-
tivas contribuyeron con sus acciones a garantizar 
la continuidad de la escuela. Aún así, han sido los 
maestros el “andamio principal de la educación”, 
como lo han reconocido en Chile los resultados de 
la encuesta #Vinculando aprendizajes (Fundación 
Chile, 2020) y Rodríguez, Estrada y Naranjo (2020) 
en su análisis de lo sucedido en Medellín. Los maes-
tros estuvieron centrados en la tarea de restablecer 
la comunicación, fortalecer los vínculos con los es-
tudiantes y sus familias. Además, se ocuparon de 
responsabilidades que, aún cuando no les corres-
pondían, resultaban indispensables para adelantar 
su tarea de enseñar, enfrentándose a sus propios 
límites, preparando materiales, ideando y flexibili-
zando sus formas de trabajo.

En esto coinciden maestros, estudiantes, orienta-
dores, directivos y padres de familia encuestados. 
Por ejemplo, un alto porcentaje de madres y padres 
(84,34%) afirmó que los maestros trabajaron con 
sus hijos semanalmente, la mayoría de ellos entre 
4 o 5 días. Sin embargo, también reportaron que se 
presentaron casos de estudiantes que fueron aten-
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didos esporádicamente (0,68%), o nunca (6,12%), 
datos que resultan preocupantes pues a estos niños 
no se les garantizó el derecho a la educación.

Entre los aportes de los maestros, los estudiantes 
identificaron en su orden: ayudarles a ser mejores 
personas, compañeros, hijos, amigos, estudiantes 
(76%); apoyo y acompañamiento durante las si-
tuaciones vividas (69%); adquisición de nuevos 
conocimientos, saberes y habilidades (59%) y de-
sarrollar la creatividad y la imaginación (57%). Lo 
relevante aquí es que, desde la perspectiva estudian-
til, el maestro jugó un papel fundamental en el tema 
socioemocional y psicológico en las crisis que vivie-
ron ellos y sus familias, pero no descuidó su tarea 
formativa en su dimensión cognitiva. Los padres de 
familia coincidieron en términos generales con es-
tos resultados, pero registraron en primer lugar los 
aportes a la creatividad e imaginación de sus hijos y 
muy pocos incluyeron el acompañamiento frente a 
las situaciones vividas.

Según numerosos autores se ha producido una re-
configuración del derecho a la educación. No solo se 
agudizaron las desigualdades previas, que ya se refle-
jaban sobre los sistemas educativos y en el contexto 
social, sino que se superpusieron nuevas desigualda-
des que fueron visibilizadas por la pandemia (Pinau 
y Ayuso, 2020; Cardini, Bergamaschi, D´Alessandre, 
Torre y Ollivier, 2020). Aparece entonces un reclamo 
por el papel protagónico que se espera del Estado en 
medio de esta crisis. El evidente atraso tecnológico 
de nuestras instituciones educativas y la ausencia de 
oportunidades de conexión de las familias más vul-
nerables no admite dilaciones, requieren una pronta 
y efectiva intervención. 

Autores como Narodowski y Campetella (2020) 
identifican diversos tipos de brechas digitales: las 
de primer orden referidas al simple acceso a las tec-
nologías de la información y la comunicación, las 
de segundo orden enfocadas al uso más selectivo y 
formativo de los contenidos, y las de tercer orden 
dirigidas a identificar las escuelas que le dan a las 
tecnologías un enfoque innovador. Esta taxonomía 
también puede resultar insuficiente, vale la pena 
retomar el planteamiento del Observatorio Interu-
niversitario de Sociedad, Tecnología y Educación - 
OISTE - de Argentina, acerca de la importancia del 
Estado “como garante de la reducción de las brechas 
sociales, digitales y educativas”.

Superposición de tiempos 
y espacios laborales, 
educativos y domésticos
Cuando se suspende la escuela presencial, lo prime-
ro que se reconfigura es la espacialidad y los tiem-
pos de los hogares, especialmente de los niños, los 
maestros y sus familias. La escuela entra a la casa y 
con ello se modifican y trastocan rutinas, tiempos, 
tareas y funciones. En ocasiones esto significó la 
oportunidad de compartir, conocerse, disfrutar más 
la familia, en otras se percibió el afán de supervi-
vencia, la vulnerabilidad y la soledad. 

Se produjo una superposición de tiempos y espacios 
laborales, educativos y domésticos, con implicacio-
nes para todos, pero especialmente para las mujeres. 
Con lo anterior se intensifica la cultura patriarcal que 
aún persiste, las madres asumieron en buena parte la 
responsabilidad del cuidado y las maestras se vieron 
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en la necesidad de atender simultáneamente, en un 
mismo momento y lugar, la atención y el estudio de 
los hijos, el cuidado de los más pequeños, las labores 
domésticas, las prácticas pedagógicas con sus estu-
diantes: 

Hay momentos que uno está conectado y el niño lle-
va una hora sin hacer nada, sin bañar, no he hecho 
el almuerzo, tengo que revisar los trabajos que me 
envían. Hay momentos en que el trabajo es tanto y 
se acumulan tantas cosas que a veces se desborda 
todo lo que uno había organizado en temas de ru-
tinas (Entrevista maestra Nathalie Perez, citada por 
Álvarez, Unda, García y Orozco, 2021, p. 22).

Desde una perspectiva pedagógica, quedarse en 
casa, no diferenciar el espacio familiar del escolar, 
restringe una de las tareas centrales de la escuela: 
posibilitar que las nuevas generaciones accedan a 
otros mundos, reconozcan y a la vez tomen distancia 
de los referentes familiares o locales para codificar 
de manera más compleja la realidad.

Podemos afirmar que en este tiempo se alteró y recon-
figuró la gramática propia de la escuela: cambiaron los 
tiempos, la disposición de los cuerpos, los modos de 
relacionamiento, los contenidos, los instrumentos, las 
formas de trabajar. Las prácticas fueron otras, múlti-
ples y muy variadas. Se dieron casos de organización 
de los grados por ciclos y niveles, en ocasiones se 
pasó de cuatro a tres períodos en el año, o de tres a 
dos. Las jornadas y las modalidades de trabajo de los 
maestros cambiaron, debían estar conectados de mu-
chas maneras con sus estudiantes y en horarios muy 
flexibles y extensos.

Prevalencia de las guías y 
develamiento de algunas 
problemáticas de la 
escuela presencial
En el estudio se destaca la prevalencia de las guías 
elaboradas por los maestros de cada institución, por 
cuatro razones principales: (i) fue la primera estra-
tegia de trabajo propuesta por los colegios y por la 
misma Secretaría de Educación, para atender una si-
tuación que parecía transitoria; (ii) en contraste con 
otras tecnologías utilizadas, las guías se revelaron 
como una herramienta privilegiada para sostener 
los vínculos y realizar el trabajo con los estudiantes 
que no tenían acceso a través de otros dispositivos; 
(iii) el uso de las guías posibilitó que la misma co-
munidad educativa pusiera al descubierto aspectos 
problemáticos de las prácticas escolares anteriores 
a la pandemia, se generaron debates, se hicieron re-
planteamientos  y se adelantaron iniciativas de mo-
dificación y cambio; (iv) al final, fueron altamen-
te valoradas por estudiantes y padres de familia, al 
punto de identificarlas como una de las prácticas 
con la que desearían seguir contando en la escuela 
post-pandemia. 

Hacemos notar que el término “guía” no es unívo-
co, hace referencia a una multiplicidad de prácticas 
diferenciadas en sus fines, su estructura, su dispo-
sición y sus contenidos, incluso en presentaciones 
y diseños. Existen muchas maneras de entender lo 
que es una guía y en ellas se puede encontrar las 
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más variadas propuestas5. Sin embargo, desde el pri-
mer momento se hizo sentir con mucha fuerza el 
agobio y la impotencia de niños y padres de familias 
que se resistían a realizar un trabajo que los abru-
maba, no lo entendían, o no contaban con el tiempo 
requerido. La expresión ¡Nos tostamos! de un estu-
diante que participó en los grupos focales, expresa 
acertadamente ese sentimiento. 

Según el informe del período marzo-abril de la es-
trategia Aprende en Casa (SED, 2020), ante la impo-
sibilidad de los estudiantes y sus familias de seguir 
los ritmos de trabajo y las extensas jornadas de tra-
bajo requeridas por los maestros para la elaboración 
y revisión de guías, se vio la necesidad de hacer 
ajustes a las acciones propuestas. Las dificultades de 
los estudiantes para resolver las guías y talleres for-
mulados obedecían a varios factores: (i) habían sido 
diseñados como si estuvieran en clases presenciales 
y requerían acompañamiento de los maestros; (ii) 
no se había fortalecido previamente el trabajo autó-
nomo de los niños en los colegios; (iii) no permitían 
atender diferencialmente a los niños de cada grupo; 
(iv) existían “cuestiones estructurales” que limita-
ban las acciones pedagógicas que los maestros bus-
caban orientar a través de estos materiales, por lo 
cual se hacía necesario incluir familias y cuidadores.

Con la prolongación de la cuarentena, las guías se 
fueron transformando. Frente al clamor de las fami-
lias y los estudiantes por la dificultad para entender-

las y la cantidad de trabajo que se exigía en ellas, se 
propuso reducir las tareas, priorizar objetivos, agru-
par y articular contenidos, incluso los maestros se 
enfocaron en el diseño, la presentación y la estética 
de sus materiales. Algunos maestros señalaron su 
preocupación por la autonomía que tendrían para 
producir los materiales, pues hubo casos en los que 
el colegio envió materiales estandarizados. En otros 
casos, se mantuvieron las posturas más conserva-
doras, el desconocimiento y tratamiento vertical 
frente a los estudiantes, la aplicación de fórmulas ya 
conocidas, la imposibilidad de movilizar propuestas 
novedosas. 

Al final, junto con las guías físicas se experimenta-
ron de manera simultánea o sucesiva, diversas ac-
tividades en el ejercicio pedagógico. Las más recu-
rrentes fueron: sesiones grupales a través de medios 
virtuales (88%), envío de tareas y guías a través de 
WhatsApp (86%), envío de tareas y guías a través 
de correo electrónico (85,5%), envío de tareas y 
guías en medios físicos (75,5%), envío de tareas y 
guías mediante audios o videos (71,5%), sesiones 
individuales por medios virtuales (62%), proyectos 
virtuales y seguimiento de los mismos (56%), en-
vío de tareas y guías a través de llamadas telefónicas 
(47,5%). El mayor porcentaje de maestros (65%) 
mencionó las llamadas telefónicas como el recurso 
más utilizado para contactar a los estudiantes que 
no tenían conectividad.

5       En el micrositio de la estrategia Aprende en Casa de la SED 
se encuentra un número considerable de guías, elaboradas 
por maestros de distintos colegios de la ciudad, que se 
convierten en un soporte valioso para realizar un estudio 
sobre su diversidad. https://www.redacademica.edu.co/
estrategias/aprende-en-casa 
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Los replanteamientos y cambios no se hicieron 
esperar.  A veces junto con otros maestros de la 
misma institución, otras con el apoyo decidido 
de coordinadores o rectores y también de manera 
solitaria, un buen número de maestros (no todos, 
por supuesto) se dieron a la tarea de interrogar las 
propias prácticas, redefinirlas, atreverse a ensayar. 
Otros aspectos de la escuela presencial fueron pro-
blematizados por la comunidad educativa durante 
este período, así por ejemplo: la compartimentación 
de la enseñanza, la saturación de contenidos y de 
tareas, las dificultades para atender las particulari-
dades, las circunstancias y procesos desiguales de 
los estudiantes en un mismo grupo. 
 
Surgieron controversias, se hicieron evidentes las 
inquietudes de maestros ante el dilema ético que 
enfrentaron debido a que al dedicarse a aquellos es-
tudiantes que podían conectarse, estarían contribu-
yendo a profundizar las desigualdades, pues otros 
quedaban excluidos.

Educar sin cuerpos, el 
predominio de las tecnologías 
Tal vez el tema de las tecnologías ha sido uno de los 
más comentados desde que se inició la pandemia, pero 
poco se ha dicho sobre sus implicaciones pedagógicas. 
Este estudio constata el tránsito de una utilización tí-
mida y marginal de las tecnologías en las escuelas, a 
una relación que se intensificó, se multiplicó y diver-
sificó, para garantizar la continuidad del sistema edu-
cativo. La tecnología permitió entre otras:  restablecer 
y sostener los vínculos, adelantar la tarea educativa y 
realizar la gestión académico – administrativa de las 
instituciones. 

Sorprendió la capacidad de la comunidad educativa 
para enfrentar el atraso tecnológico en el que se en-
contraba la escuela, incluidas las familias. Incluso se 
superaron las dificultades de los niños que habían 
sido considerados “nativos digitales”, pues algunos 
de ellos evidenciaron la distancia entre interactuar 
en redes sociales y saber utilizar las herramientas 
virtuales para explorar, investigar, interactuar aca-
démicamente, aprender y construir conocimiento. 

Ante la necesidad de alternativas que permitieran 
mayor acceso de los estudiantes y hacer más atrac-
tiva la enseñanza, los maestros hicieron grandes 
esfuerzos, vencieron prejuicios sobre sus propias 
capacidades, temores y miedos, exploraron y se 
atrevieron a ensayar. A veces estuvieron acompa-
ñados por los colegas que tenían mayor dominio de 
las herramientas virtuales, como los profesores de 
tecnología y matemáticas, o de aquellos que habían 
realizado estudios de posgrado en las universidades. 

La gama de herramientas tecnológicas utilizadas fue 
muy amplia: WhatsApp, plataformas de encuentro, 
correos electrónicos, páginas web, redes sociales, 
podcasts, programas de diseño, entre otras. La plata-
forma Teams que la Secretaría de Educación puso a 
disposición de los colegios a partir de junio de 2020, 
posibilitó la realización de encuentros sincrónicos. 
Aquí se desataron sentimientos agridulces, las emo-
ciones por volverse a ver y el dolor por las ausencias 
de niños que no tenían posibilidades de conexión o 
los tiempos requeridos para participar a las horas 
previstas. Formas de exclusión que, como ya hemos 
dicho, profundizan las desigualdades ya existentes. 

Muchos maestros aprendieron a hacer videos, foto-
grafías, podcasts, a planear jornadas sincrónicas con 
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trabajos asincrónicos, así pues, sus prácticas se vie-
ron enriquecidas. Otros tomaron distancia, interro-
garon sus efectos y decidieron no usarlas:

Cada vez se habla más de soluciones tipo plataformas 
pedagógicas, diseños de contenido, entornos virtuales 
de aprendizajes, trabajo digital colaborativo, la digita-
lización se nos vende como la solución a los problemas 
de equidad social, pero obviamos sus grandes proble-
mas: eliminan la espesura del lenguaje y sobre todo 
centraliza lo que se produce en dispositivos de control 
que son la forma más efectiva de gobernarnos a dis-
tancia (VV.AA., 2020, p. 40).

Para varios de los directores educativos el tema de 
la formación para el manejo de las tecnologías se 
tornó estratégico, hablaban de: “fortalecimiento en 
el manejo de dispositivos”, “manejo de herramien-
tas tecnológicas, capacitación en uso de herramien-
tas tics”, “alfabetización digital”. Uno de ellos afirma 
directamente “dejar de plantear dificultades de tec-
nología y sus aplicaciones en términos de problema 
y trabajar para su solución”.

Las nuevas conexiones entre escuelas y familias pro-
dujeron efectos sobre las prácticas. Los maestros “en-
traron” a las casas a través de las pantallas y los padres 
de familia accedieron directamente a las actividades 
que estos realizaban con sus hijos. No pocos maestros 
se impactaron con las precariedades y vulnerabilida-
des extremas de sus estudiantes, se sorprendieron y 
se dolieron con los contrastes económicos entre las 
familias de los niños de un mismo grupo.

Mientras algunos padres cuestionaron a los maestros 
por sus prácticas, otros comprendieron la importan-
cia de actividades que antes no valoraban (así por 
ejemplo los juegos, en lugar de exigir planas o tareas 

convencionales, en el caso de preescolar y los prime-
ros grados). En general, se produjo una revalorización 
de la escuela y del maestro. El cuidado, la dedicación, 
el seguimiento y la atención que les dedicaron a ellos 
y a sus hijos durante este tiempo, ha sido una de las 
características de estas prácticas que los padres pro-
ponen continuar en la escuela pos pandemia. Tam-
bién destacamos los testimonios de madres y padres 
de familia que por haber tenido la oportunidad de 
acompañar las actividades y los aprendizajes de sus 
hijos, contemplaron la posibilidad de continuar sus 
estudios propios. 

La introducción en las tecnologías posibilitó a maes-
tros de todas las edades, a niños y padres, descubrir 
posibilidades que antes no conocían, acceder a herra-
mientas que entusiasmaron y motivaron la imagina-
ción: “El manejo de redes y computadores, eso toca 
hacerlo, que tengamos acceso y conocimiento del uso 
de distintas plataformas y programas que nos ayuden 
a manejar y comunicar la información de una manera 
más acorde. No hay que hacerle el feo a la tecnología” 
(Entrevista Romero-Contreras, 2021). 

En términos generales, las tecnologías fueron abor-
dadas como herramientas que facilitan el acceso a la 
información, que enriquecen, complementan o am-
plían los alcances de las propuestas pedagógicas de 
los maestros, pero no las subordinan ni sustituyen. 
También se presentaron posturas críticas con alto 
nivel de argumentación, sobre las afectaciones que 
pueden tener ciertas plataformas en las prácticas 
educativas:

Entonces empecé a ver que las multinacionales se 
meten en el fondo del currículo, en la estructura […], 
cómo los medios juegan con las luces, los logos y los 
videos y cómo esto se vuelve un lenguaje generali-
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zado, necesario, la forma en que obligan a las clases 
populares a que aprendan un lenguaje que incluyó a 
la escuela (Entrevista maestro Camilo Romero, citado 
por Álvarez, Unda, García y Orozco, 2021, p. 71).

Desde esta perspectiva, las tecnologías alteran, limi-
tan, ponen condiciones en función de intereses que 
actúan y atraviesan las prácticas, es decir, se presen-
tan como un nuevo actor en las prácticas educativas. 
En ningún caso registramos apuestas en favor de 
la sustitución del maestro por las tecnologías, una 
perspectiva que, desde antes de la pandemia, ha sido 
agenciada por algunos organismos transnacionales. 

Fueron muy diferentes las experiencias de los estu-
diantes en relación con las tecnologías y a medida 
que fueron ocurriendo, se constituían en un desafío 
para los maestros. Mientras algunos conseguían sor-
prenderse y entusiasmarse, en un alto número de 
casos, según los resultados de las encuestas, no lo-
graban concentrarse, no entendían, se dispersaban, 
se distraían. 

Las percepciones de los padres de familia a este res-
pecto fueron variadas. Para algunas familias con el 
uso de estas tecnologías los maestros renovaron sus 
metodologías y lograron un mayor interés y mo-
tivación.  Insistieron en que los hijos ganaron en 
autonomía, hubo preocupación por el rendimiento 
escolar de sus hijos, o por verlos permanentemente 
conectados. En lo que sí coincidieron fue en la rea-
lización de reuniones de padres de familia a través 

de plataformas virtuales como un gran acierto, es 
una opción que quieren conservar al volver a la pre-
sencialidad, pues les permite asistir desde sus casas 
y han tenido mejores condiciones para participar y 
tener más información. 

Prácticas pedagógicas: 
variaciones, giros, 
deslocalizaciones
Lo que ocurrió después de la fase inicial, caracteri-
zada por una amplia movilización de la comunidad 
educativa para restablecer contactos, liderar acciones 
de solidaridad con las familias más vulnerables y re-
componer los vínculos, fue que la atención se centró 
en idear, ensayar, poner a prueba, experimentar mo-
dos de trabajo que permitieran adelantar procesos de 
enseñanza y formación en las nuevas circunstancias, 
desde la distancia, con herramientas que muy pocos 
conocían y la desestructuración de aspectos centra-
les de la gramática escolar (Álvarez-Gallego, 2020).
 
Los sentimientos de compromiso, esperanza y de-
cisión de sacar adelante la escuela que animaron 
todos los esfuerzos de solidaridad y restablecimien-
to del vínculo educativo, se vieron opacados por la 
evidencia de que la escuela, por sí sola, no consigue 
asegurar el derecho a la educación de todos los es-
tudiantes. Hoy sabemos que durante el 2020 en Bo-
gotá, el 2,5% de los estudiantes públicos y privados 
desertó y el 52% de los colegios oficiales reportó 

Valorar la experiencia, volver a la escuela / Álvarez-Gallego, et al.        29



Tema: Pandemia y Educación

dificultades de acceso a sus actividades desde casa6. 
Aun así, resaltamos la capacidad de superponerse, 
el entusiasmo, la decisión, la esperanza, la necesi-
dad de darle continuidad a la escuela.

Algunos maestros encontraron en las tecnologías 
herramientas favorables para niños en condición 
de discapacidad, en particular porque permitían 
“explorar algunas de sus habilidades, por ejemplo, 
el niño especial que no sabía leer y escribir, pero 
ahora prende su computador, se conecta y parti-
cipa en clase” (Entrevista López, 2021). También 
ocurrió con niños que en la presencialidad se veían 
opacados, no se atrevían a participar o eran objeto 
de acoso escolar y ahora, contrario a lo que espera-
ban algunos maestros, se destacaron por su interés 
y participación.

Se encontró una amplia gama de experiencias que nos 
hablan de la riqueza pedagógica y también de la auto-
nomía que tienen las escuelas. No se partía de cero, 
los maestros traían unos consolidados, trayectorias 
propias del trabajo en redes que se convirtieron en un 
referente para enfrentar con imaginación las nuevas 
circunstancias, teniendo en cuenta sus propios enfo-
ques y perspectivas. 

Es claro que los maestros respondieron con creativi-
dad al desafío de la educación no presencial, lo cual 
ya resulta muy interesante. También queremos des-

tacar que al adaptarse al nuevo contexto enrique-
cieron sus propias prácticas. El 59% de los maestros 
que respondieron la encuesta consideraron que me-
joraron en el diseño y la selección de contenidos y 
materiales de apoyo; 53% optimizaron la prepara-
ción y planeación de las clases; 50% aumentaron el 
trabajo colaborativo con los colegas del área, del ni-
vel, o del colegio; y 47,5% incrementaron el uso de 
nuevas metodologías y estrategias pedagógico-di-
dácticas innovadoras.

Vale la pena destacar que el tema emocional ocupó 
un lugar preponderante inicialmente, con propues-
tas que buscaban contribuir al bienestar de los niños 
y de sus familias ante la nueva situación, de tal ma-
nera que pudieran expresar y comprender mejor lo 
que estaba sucediendo, según los niveles educativos. 
Al poco tiempo de trabajar estos asuntos desde cada 
área de conocimiento, se evidenció la saturación que 
estaban produciendo, lo que ameritaba la diversifi-
cación y selección de otros contenidos.

Los orientadores escolares, en su mayoría mujeres, 
tuvieron que sobreponerse a sus propios quiebres 
emocionales (ansiedades, temores diversos e inclu-
so depresiones difíciles de manejar) y terminaron 
ampliando los alcances de sus acciones y servicios 
para atender a los maestros y a las familias, viendo 
revalorado su papel en la escuela.

6        Según la encuesta realizada por ProBogotá, la Universidad de 
Los Andes y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, 
aun cuando la mayoría de los estudiantes permaneció 
matriculada en el 2020, 34.934 salieron del sistema y dejaron 
de estudiar durante la pandemia, de los cuales el 68,4% son 
niñas. Por otra parte, el 52 % de los estudiantes de colegios 
oficiales y el 49% de estudiantes de estratos 1 y 2 reportó 
haber tenido dificultades de acceso a las actividades escolares.
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A continuación, presentamos los principales giros 
o “deslocalizaciones” que podemos destacar a par-
tir de los relatos sobre las prácticas pedagógicas. 

a. Flexibilización y articulación de contenidos y 
formas de enseñar: de la dispersión a la defini-
ción de prioridades.

Estaba visto que, al darle continuidad a las prácticas 
anteriores a la pandemia, los estudiantes, sus familias 
y los mismos maestros, se verían desbordados por la 
cantidad de tiempo y los esfuerzos requeridos para 
la preparación de materiales y la revisión de los tra-
bajos. Según las materias a cargo debían preparar ac-
tividades para un número considerable de grupos. El 
esfuerzo era mayor para quienes tenían menos inten-
sidad horaria por materia (hasta 22 grupos con una 
intensidad de una hora semanal). 

Si bien algunos intentaron continuar trabajando 
como lo hacían antes, otros decidieron priorizar ob-
jetivos con el fin de evitar la saturación de activida-
des y tareas puesto que ahora sabían cuánto se habían 
visto afectados por el cúmulo de trabajo, tanto los ni-
ños como sus padres, amigos o vecinos que habían 
intentado ayudarles.

A partir de lo anterior, seleccionaron contenidos, 
definieron y redujeron el número de actividades y 
prepararon los materiales requeridos. Esto supu-
so altos grados de flexibilización para adecuar a las 
nuevas circunstancias procesos pedagógicos propios 
de la escuela presencial que suponen la cercanía del 
maestro, el acompañamiento, la valoración de los 
avances, la corrección de los errores cuerpo a cuer-
po, casi de manera inmediata. Este es uno de los as-
pectos que más se añoran y valoran de las prácticas 

pedagógicas presenciales y no pueden ser sustitui-
dos por las mediaciones tecnológicas. 

El tipo de prácticas realizadas comúnmente, se ca-
racterizó por hacer parte de un proceso (41%), en 
lugar de actividades aisladas, puntuales, o desarti-
culadas, algo que pedagógicamente ha sido siempre 
deseado. Se destacaron los talleres de lectura de 
textos, libros, revistas y otras fuentes de consulta 
(71%), escritura de textos académicos (ensayos, re-
súmenes, comentarios, reseñas) (68%), productos 
audiovisuales (audios, videos, secuencias de imáge-
nes) (63%), exposiciones en video o audio a través 
de encuentros virtuales (59%), productos audiovi-
suales resultado de un proceso (56%), cuestionarios 
sobre un tema específico (53%), escritura de cuen-
tos, poemas, crónicas, diario, textos para periódico 
(41%), lo cuál habla de la versatilidad y la recursivi-
dad de los maestros.

b. Del trabajo individual al trabajo colaborativo 
en la escuela

El trabajo por equipos implicó largas jornadas de 
planeación y organización, no exentas de discusio-
nes importantes y a veces agotadoras en los consejos 
académicos, consejos directivos, reuniones de área, 
comités de evaluación, entre otras instancias. 

Pero la priorización de objetivos, de contenidos y 
de actividades de manera individual, por parte de 
cada maestro, no resultaba suficiente para atender 
la magnitud de la problemática presentada. Era ne-
cesario conformar grupos, acordar cuáles de sus 
propósitos formativos compartían y consideraban 
prioritarios, romper con la separación entre áreas y 
materias, definir formas de trabajo conjunto, inclu-
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sive criterios y formas de evaluar. Surgieron otras 
formas de organización del trabajo escolar.

En algunos colegios se pasó del trabajo individual al 
trabajo colectivo de manera paulatina, a medida que 
se reunían virtualmente ya sea para sentirse acom-
pañados, para conocer cómo estaban enfrentando la 
situación otros colegas, para resolver conjuntamen-
te las dificultades de las prácticas. En otros casos ya 
se tenían experiencias de trabajo conjunto, pero se 
intensificó durante este período: “la virtualidad se 
ha prestado para integrar mucho más los equipos de 
trabajo que teníamos en la presencialidad. Entonces 
se ha notado más el tema de que los profes estemos 
construyendo entre todos estrategias, poniéndonos 
de acuerdo” (Entrevista López, 2021).

Parece ser que estas prácticas han sido frecuentes 
en varios colegios, especialmente entre maestras de 
preescolar, según los resultados de las entrevistas. 
Se encontraron casos de maestros que intentaron 
dinámicas de articulación entre distintas materias o 
áreas, aportando sus experiencias previas de trabajo 
en redes pedagógicas y aun cuando no siempre lo 
lograron, las dificultades encontradas se convierten 
en una oportunidad para profundizar las lecturas  
críticas sobre la cultura escolar. 

Lo cierto es que durante este tiempo surgieron, 
se exploraron o se intensificaron formas de traba-
jo conjunto en la escuela. Para algunos maestros la 
situación de confinamiento abrió esta posibilidad, 
que en otras circunstancias no se habría dado. Ha 
sido una de las experiencias más valoradas por par-
te de los maestros, pues contribuyó a romper con 
la insularidad y tuvo importantes efectos sobre sus 
prácticas pedagógicas. 

c. Interrogantes sobre la organización del currícu-
lo por materias 

Se destacaron las experiencias de flexibilización cu-
rricular y de implementación de proyectos pedagó-
gicos que interrogaban la organización disciplinar 
por materias:

Entendimos que el currículo, formulado en las mallas 
curriculares, no tenía vigencia, eso se desbarató y fue 
una discusión con compañeros que pensaban que en 
pandemia podían seguir haciendo clase común y co-
rriente y llenar esa lista de contenidos como si nada 
estuviera pasando (Entrevista R. A. Hernández, cita-
da por Álvarez, Unda, García y Orozco, 2021, p. 57).

Surgieron con frecuencia interrogantes sobre la fal-
ta de consistencia entre las “mallas curriculares” 
definidas institucionalmente y las prácticas pedagó-
gicas que se llevaban a cabo. Se cuestionaba la orga-
nización disciplinar y la estructura jerárquica entre 
asignaturas: 

La escuela presencial aún tiene muchas estructuras 
disciplinares y prácticas del siglo XIX […] Algo que 
ya está mandado a recoger, pero que sigue muy vi-
gente, el tema de las asignaturas. Cada maestro se 
ubica en una isla y entonces el profe de matemáticas 
piensa que su clase es mejor que la tuya porque tú 
eres de ética y religión. Con la cantidad de guías que 
se generaron de cada asignatura, los chicos estaban 
destruidos” (Entrevista Guzmán, 2021).

Maestros de diferentes especialidades acordaron 
trabajar por “campos de pensamiento” o inspirados 
en determinadas problemáticas sociales y culturales 
cuyo abordaje se vería enriquecido por la articula-
ción de saberes. 
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Existen hoy diversidad de experiencias de proyectos 
“transversales” que articulan áreas de saber y pro-
puestas de pedagogías por proyectos. Algunos de estos 
conocimientos ya traían una trayectoria en la misma 
escuela y tuvieron la capacidad de ajustarse a las nue-
vas circunstancias con altas dosis de imaginación: 

[…] nos parecía durísimo el tener que renunciar a 
encontrarnos, a volvernos a referenciar en un espa-
cio, en un sitio para poder desarrollar una propuesta 
de carnaval como se había estado haciendo […] Se 
renuncia un poco a lo lúdico, a la interacción social 
real por la virtualidad, que son otros espacios, otros 
metalenguajes totalmente diferentes y estábamos 
explorando, esto es lo más interesante, a ninguno se 
nos había ocurrido un carnaval virtual, pues este se 
caracteriza por el encuentro con el otro (Entrevista 
Rosero, 2021)

d. Flexibilización de las prácticas evaluativas 

Las experiencias respecto a las formas de evaluar 
que surgieron para atender las circunstancias par-
ticulares de la pandemia, han generado un conjunto 
de debates y replanteamientos sobre qué evaluar, 
cómo hacerlo y con qué criterios. 

Evidenciamos una tendencia a flexibilizar las prác-
ticas evaluativas desde los aspectos a considerar, 
las exigencias en los trabajos y los exámenes, hasta 
la forma de calificar y los intentos de pasar de lo 
cuantitativo a lo cualitativo. Ha sido uno de los te-
mas sensibles que genera grandes inquietudes, pre-
ocupación por las implicaciones pedagógicas y sus 
efectos sobre la formación y la enseñanza. Es uno de 
los temas que ha sido objeto de interesantes debates 
pedagógicos, un punto de inflexión importante si se 
piensa en los intentos que durante años se han he-
cho para transformar la evaluación.

Se destacan la flexibilidad, el énfasis en el acompa-
ñamiento y el seguimiento a los estudiantes, tener en 
cuenta las situaciones que se les presentan, incluso 
el compromiso de sus familias, así como momentos 
y ajustes en las escalas de medición. Podemos decir 
que se produjo una flexibilización de las prácticas 
evaluativas, lo cual parece consistente con los despla-
zamientos mencionados anteriormente en relación 
con las prácticas: “hemos aprendido a flexibilizar las 
mallas, a mirar otras formas de evaluación de los es-
tudiantes, a valorar otro tipo de esfuerzos, de caracte-
rísticas, de condiciones, que son aspectos necesarios 
en evaluación” (Entrevista López, 2021).

Algunos maestros reportaron que los estudiantes que 
no tuvieron conectividad “simplemente perdieron”, 
debido a que el colegio buscó comunicarse con ellos 
pero “ante la falta de señales, tuvieron que dejarlos”. 
También se dieron casos de flexibilización de la eva-
luación debido a consideraciones relacionadas con 
las implicaciones sociales y emocionales de los niños, 
así como de sus familias, o a su poca relevancia dada 
la falta de oportunidades al terminar la escuela. Esto 
ha motivado intensos debates que ameritan escena-
rios para su argumentación y análisis. 

Redefiniciones y fortalecimiento 
de la relación escuela–familia 
En este aspecto hubo un descubrimiento mutuo. Los 
maestros conocieron más de cerca cómo vivían sus 
estudiantes, su entorno familiar, su hábitat, sus pro-
blemas; establecieron unas relaciones más estrechas 
con los padres, madres y acudientes en general:
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Lo virtual les abre la casa a los profesores, abre a una 
realidad que no conocíamos antes [...] retomar esto 
para replantear la práctica en: vínculo con familia, 
reconocer las voces de los niños, inequidad social, 
pensar la vida en familia, la salud tiene que estar 
vinculada a la escuela, la siembra […] que nos enter-
nezcamos (Entrevista Albarracín, 2021).

Los padres valoraron los saberes y la experticia que 
se necesita para enseñar, estuvieron al tanto de los 
contenidos y las metodologías de los maestros, par-
ticiparon más activamente de decisiones que antes 
parecía no interesarles. También se acercaron más 
a la manera como sus hijos aprenden, supieron mas 
de sus intereses, de sus angustias o sus preocupa-
ciones. Para algunos maestros se abrió una amplia 
gama de posibilidades al no ver a los padres de fami-
lia simplemente como destinatarios de información 
sobre lo que sucede con sus hijos: 

El diálogo con las familias ha permitido cambiar el 
imaginario sobre la educación de los más pequeños, 
mientras en la presencialidad no estaban tan dis-
puestos a escuchar y ven que lo que han logrado los 
niños con una experiencia literaria no es tan simple 
(Entrevista Niño, 2021).

La relación con las familias adqurió un lugar prota-
gónico. Enfatizan aspectos como el vínculo humano 
y afectivo a través de la virtualidad y el reconocimien-
to de sus nuevas realidades, el trabajo colaborativo 
entre maestros y familias, la realización de foros 
interactivos y el trabajo en montajes colaborativos, 
el trabajo en equipo con las familias para apoyar el 
esfuerzo de los padres y estudiantes por seguir en el 
proceso académico.

A diferencia de los imaginarios que asocian escuela 
con falta de interés de madres y padres de familia, son 

numerosas las respuestas de éstos referidas a su deseo 
de conocer y relacionarse con las actividades escolares 
de sus hijos, así como su intención de perpetuar esta 
relación al volver a la presencialidad. Los padres pro-
pusieron que se continúe en la escuela postpandemia 
con muchas de las prácticas que se dieron en modo 
virtual, con el propósito continuar con su vinculación 
al proceso educativo de los niños y jóvenes, también 
para informarse sobre los temas tratados en clase para 
poderles ayudar de una manera más eficiente a sus ni-
ños. Al respecto, dice un maestro: 

Los otro es que definitivamente hay que buscar la 
manera efectiva de hacer alianzas con las familias, 
porque cuando estamos en la presencialidad nosotros 
mismos nos quejamos de que no están presentes, pero  
(…) nos encargamos de aislar a las familias. (…) Re-
flexionar sobre los modos de enseñar y hacer parte a 
las familias, permitir que se involucren en los proce-
sos, dejar de verlos como los que sólo van a dar quejas 
y permitir que entren al aula de otras maneras (San-
dra Milene Niño, citada por Álvarez, Unda, García y 
Orozco, 2021, p. 116).

Volver a la escuela
El cierre de las escuelas debido a la pandemia que-
bró de manera intempestiva y radical la gramática 
(Álvarez, 2020) que había identificado a la escuela 
moderna desde su invención hace más de cuatro-
cientos años. Dos aspectos centrales a esta gramáti-
ca se vieron radicalmente alterados en casi todas las 
escuelas oficiales de Bogotá: (i) la presencia de los 
cuerpos desapareció y se vio sustituida por la intro-
ducción o intensificación del uso de ciertos materia-
les y tecnologías (con excepción de algunas zonas 
rurales, donde no fue tan marcado); (ii) se desdi-
bujaron los tiempos y espacios escolares y éstos se 
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superpusieron con las actividades domésticas y la-
borales en los hogares de estudiantes y maestros. 

Son numerosas y muy variadas las lecciones que 
han dejado las experiencias de educación en tiem-
pos de confinamiento (Meirieu, 2020; Butler, 2020; 
Díaz-Barriga, 2020), las que aquí registramos pro-
vienen del interior de la escuela, de sus mismos ac-
tores y se convierten en experiencias clave en re-
lación con una pregunta de especial interés para la 
administración pública, para la comunidad educati-
va y para la sociedad en su conjunto ¿Cómo volver 
a la escuela? 

Indagar en las lecciones aprendidas por los distintos 
actores de la comunidad educativa a partir de lo vi-
vido durante el período de confinamiento se convir-
tió, desde el inicio, en un propósito central de este 
estudio: ¿qué nos dice este tiempo sobre la escuela?, 
¿qué valoraciones hacen estudiantes, maestros, pa-
dres de familia, orientadores y directivos, sobre las 
prácticas realizadas?, ¿a cuáles emergencias le darían 
continuidad y qué cambiarian de la escuela presen-
cial anterior a la pandemia, después de pasar por esta 
experiencia?. Nos referimos, como dice Tenti en sus 
Notas sociológicas para la educación escolar postpan-
démica (2020, p. 77), a esos cambios más o menos 
profundos que pueden haber ocurrido en los modos 
de ver “las cosas de la escuela”.

Esta aproximación se acerca más a lo que “esta épo-
ca nos dice sobre la escuela que tenemos”, y no pre-
tende resolver metodológicamente la cuestión prác-
tica de cómo regresar. Nos referimos a la variedad 
de aprendizajes, quiebres y experimentaciones, que 
al haberse producido durante la pandemia y el aisla-
miento, ya hacen parte del acumulado de saberes y 

experiencias de las escuelas públicas que bien vale 
la pena reconocer, fortalecer y ampliar.  

Todos los temas tratados en el informe de esta in-
vestigación dan cuenta de las lecciones aprendidas, 
de los debates abiertos, de las propuestas para vol-
ver a la escuela. En este cierre nos referimos a algu-
nos aspectos centrales.  

La escuela presencial 
es imprescindible
Lo vivido durante este período ha conducido a un 
redimensionamiento del valor de la escuela y del 
maestro. Los padres se dieron cuenta de todo el tra-
bajo que implica la enseñanza, se sorprendieron con 
lo que hacen los maestros para conseguir la aten-
ción de los niños. Se vio que la escuela presencial 
cumple un papel fundamental: 

No se era tan consciente de la importancia de ver-
se y encontrarse. Lo que más falta es el contacto. 
Conceptualmente yo ya tenía muy enraizado que el 
centro del trabajo pedagógico es la relación pedagó-
gica, ese vínculo, esa relación, pero ahora lo siento 
[…] Entonces lo que más me ha costado es esa falta 
de contacto, de vernos, de escucharnos. Uno no era 
consciente que eso fuera tan importante en el traba-
jo como profe (Entrevista Cárdenas, 2021)

Lo que más extrañó al 68% de los estudiantes que 
respondió a la encuesta fue no poder encontrarse 
físicamente con sus compañeros y maestros. Con 
pocas pero interesantes excepciones que ameritan 
juiciosas aproximaciones pues nos hablan de niños 
que consideran que no les afectó dejar de asistir a la 
escuela, los estudiantes narraron cómo empezaron 
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a añorarla y redimensionaron cuanto vale el trabajo 
del maestro; narraron sus experiencias de no estar 
físicamente allí, de no encontrarse con compañeros 
y maestros, a veces en circunstancias difíciles por 
temas como la pobreza o la falta de trabajo que se 
vive con tanto dramatismo:

Se necesita la escuela presencial como escenario de 
socialización; además de ser un escape a las realida-
des que viven los jóvenes en sus casas, mejor dicho, 
en la casa se viven infiernitos (Entrevista Rome-
ro-Contreras, 2021). 

La escuela en la práctica quedó dependiendo del 
maestro. A veces se sintió cansado, muchas veces des-
concertado, pero fueron inmensos los esfuezos para 
ensayar e inventar, nadie sabía cómo enfrentar esta 
nueva realidad. Por supuesto que hubo dificultades 
pues esta educación mediatizada no reemplaza la es-
cuela. Este planteamiento lo encontramos en muchas 
entrevistas, fueron contundentes, casi como un grito 
¡Hay que garantizar el retorno a la presencialidad! 

La escuela tiene un papel social y el maestro jue-
ga un rol definitivo en la educación de niños, niñas 
y jóvenes. Ingresar al mundo más allá de los refe-
rentes familiares o locales, de la información que 
brindan los medios de comunicación y las tecnolo-
gías; acceder a otros códigos de la cultura, modos de 
entender y estar en el mundo. La escuela quedó en 
suspenso porque su temporalidad se mezcló con la 
vida cotidiana y con la vida laboral. Lo que aporta 
la escuela presencial a la vida de los niños es la es-
tructuración de espacios que, además de los saberes 
escolares, les permiten habitar el mundo con otros.

Aun cuando las tecnologías han sido decisivas para 
sostener el vínculo, diversificar las prácticas y per-
mitir ciertos aprendizajes, queda como inquietud lo 
que significa el tiempo-espacio escolar en relación 
con el tiempo-espacio mediado por las tecnologías. 
Y la pregunta por la importancia del diálogo ge-
nuino entre un maestro y un grupo de estudiantes 
como el que se da en la presencialidad, de la conver-
sación sostenida, donde la réplica y la explicación 
son posibles de una manera fluida. En la escuela hay 
una relación vinculante entre el maestro y los estu-
diantes que no se reduce a lo académico y se da en 
la interacción inmediata en la práctica pedagógica: 
mirar a los ojos, sentir al otro, corregir inmediata-
mente el error y alegrarse con sus avances, escuchar 
las voces de los niños no mediadas por la familia:

El sólo hecho de no estar interactuando directamen-
te con los niños, es una diferencia grande, no podía 
tener el conocimiento de lo que estaba pasando con 
el desarrollo de los niños y las niñas, de sus conquis-
tas. No es como uno lo vive en lo presencial que uno 
va siguiendo día a día sus conquistas o cuando retro-
ceden, acompañamos, sostenemos la vivencia, eso es 
lo que extrañé (Entrevista Niño, 2021).

Podemos cambiar: giros en la 
cultura escolar y las prácticas 
pedagógicas de los maestros
Como hemos señalado, durante la pandemia la es-
cuela se movilizó y tuvo la capacidad de hacerse sen-
tir de múltiples maneras. Aquí queremos destacar 
este tipo de movimiento a veces sutil y silencioso, 
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otras más generalizado, a veces desde las márgenes. 
Nos referimos a la capacidad de interrogar y proble-
matizar las propias prácticas, el impulso para experi-
mentar nuevas rutas. 

Resulta muy valioso descubrir tantas iniciativas 
interesantes, algunas ya venían en camino y tuvie-
ron capacidad de reconfigurarse para atender la 
situación de no presencialidad, otras surgieron y 
tomaron impulso con la pandemia. Todas ellas han 
puesto en evidencia que sí es posible cambiar hábi-
tos, tradiciones y costumbres. Y contribuyen a pen-
sar que al regreso, en la presencialidad, esto puede 
acentuarse. Pero también puede diluirse y desapa-
recer si nos dejamos vencer por la inercia de las cul-
turas institucionales o de ciertas lógicas de gestión y 
administración de las escuelas. Para que esto no su-
ceda, para continuar animando todos esos impulsos, 
se requiere una decisión, una voluntad que incluye 
la definición de planes, políticas y sobre los temas 
planteados por los integrantes de las comunidades 
educativas.

Así lo ameritan cada una de las experiencias des-
critas en las entrevistas: el trabajo colectivo en la 
escuela; los interrogantes sobre los currículos, las 
mallas curriculares y sus relaciones con las prácti-
cas, sobre la organización escolar por disciplinas o 
áreas; la definición conjunta de prioridades y objeti-
vos; la flexibilización y redefinición de las prácticas 
pedagógicas, el uso de las tecnologías y los dilemas 
éticos que se presentan en relación con los estudian-
tes que no tienen acceso; los sistemas de evaluación, 
la redefinición de relaciones entre las escuelas y las 
madres y padres de familia. 

Todos estos desplazamientos en las prácticas peda-
gógicas de los maestros, están mostrando que las for-

mas de trabajo en la escuela y los contenidos tradi-
cionales de los currículos sí se pueden replantear. Los 
procesos y valoraciones de esta experiencia parecen 
confirmarlo. En palabras de una directiva: “Esta si-
tuación nos sacó de la zona de confort e hizo que los 
maestros florecieran y sacaran su garra para innovar” 
(Entrevista L.Peñuela González, citada por Álvarez, 
Unda, García y Orozco, 2021, p. 51).

Los debates están abiertos y muestran una escuela 
viva y deliberante que se pregunta por las prácticas 
institucionales de discriminación o exclusión como 
manuales de convivencia y prácticas de disciplina-
miento, gobierno escolar, manejo del lenguaje, formas 
de ejercer la autoridad. También se pregunta por el 
reconocimiento de las diferencias y la atención de las 
desigualdades, los criterios y modalidades de evalua-
ción, los modos de ver y de vincular a los padres de 
familia, en fin, los modos de pensar y de hacer escuela. 

Podemos cambiar, continuar el camino de la expe-
rimentación a través de formas novedosas de ense-
ñanza. Los maestros se refirieron a la posibilidad de 
continuar trabajando en equipos interdisciplinarios, 
los padres de familia propusieron continuar traba-
jando por proyectos, los estudiantes valoraron forta-
lecer el arte, el trabajo con el cuerpo y la enseñanza 
práctica. Se planteó la importancia de fortalecer la 
lectura, la literatura, la escritura creativa. Se reco-
mendó implementar salidas pedagógicas y trabajar 
vinculados con el territorio.

El reconocimiento, la visibilización y los intercam-
bios de experiencias pedagógicas son un deseo que 
expresan con insistencia los maestros después de 
haber experimentado todo lo que han podido crear. 
En el informe hay un listado de experiencias que 
compartieron con generosidad durante este estudio. 
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Esa riqueza de trabajos que hay que recoger en algún 
momento, es la contracara de algo que se dice con 
frecuencia sobre las precariedades y no sobre la po-
tencia del maestro y de la escuela. 

Queda mucho por investigar. Esta pandemia ha tras-
tocado, entre muchas otras estructuras, la gramáti-
ca profunda de la escuela. Debemos acercarnos con 

audacia a esta realidad para valorar lo que ha suce-
dido durante la ausencia de las aulas y aprender de 
la experiencia de manera que se potencie la capa-
cidad que han tenido las comunidades educativas, 
y en particular los maestros, para responder creati-
vamente a esta insólita y desafiante situación ¡Una 
nueva escuela está por venir!
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Abstract
The closing of digital gaps, the need 
to rethink evaluation systems, the 
importance of measuring invisible 
skills in conventional education met-
rics, are some aspects that should be 
on the education field agenda after 
the changes brought by the pandem-
ic. The capacity for adaptation, inno-
vation and participation of various 
central actors are key to incorporate 
the lessons learned in this period. 
Based on evidence, findings, and 
conversations with several actors 
in the educational field in Bogotá, a 
series of elements are postulated in 
this article to build a more consistent 
educational system.

Resumen
El cierre de brechas digitales, la ne-
cesidad de replantear currículos y 
sistemas de evaluación, la impor-
tancia de la socioemocionalidad, la 
capacidad de adaptación, innovación 
y participación de diversos actores 
centrales son puntos clave que se 
postulan en la agenda del sector edu-
cativo, tras los cambios suscitados 
por la pandemia. A partir de eviden-
cias, hallazgos y conversaciones con 
diversos actores del ámbito educati-
vo en Bogotá, se postulan elementos 
para construir un sistema educativo 
distrital más consistente con los de-
safíos del siglo XXI. 

Resumo
O fechamento das brechas digitais, a 
necessidade de repensar sistemas de 
validação, a importância de medir 
diversas habilidades invisíveis nas 
métricas da educação convencional, 
são aspectos que deveriam estar na 
agenda do setor educativo depois das 
mudanças que aconteceram na pan-
demia. A capacidade de adaptação, 
inovação e participação de diferen-
tes atores centrais são pontos chaves 
para incorporar as lições aprendidas 
neste período. Partindo de evidên-
cias, descobertas e conversações com 
vários atores do âmbito educativo em 
Bogotá, se postulam elementos para 
construir um sistema educativo mais 
consistente.

Keywords: Lesson learned; education-
al transformation; educational gaps; 
emergency measures; pandemic.

Palavras-chave: Lições aprendidas; 
transformação educacional; lacunas 
educacionais; medidas de emergência; 
pandemia.

Palabras clave: Lecciones aprendidas; 
transformaciones educativas;  bre-
chas educativas; medidas de emer-
gencia; pandemia.
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Introducción

A más de un año de las primeras medidas toma-
das para mitigar los efectos de la pandemia de la 

COVID-19, uno de los sectores más afectados ha sido 
el educativo que ha tenido que adaptarse de manera 
rápida a las transformaciones y las dificultades que 
supone la virtualidad, así como a las barreras de acce-
so de gran parte de la población más vulnerable tras 
los cierres y las medidas de choque adoptadas. Den-
tro de los grandes retos que tiene la sociedad está el 
de determinar cuáles serán las transformaciones que 
permanecerán una vez la vida recobre su “normali-
dad”, entendida como la ausencia de las restricciones 
derivadas de las medidas para mitigar la pandemia.

Los cierres prolongados de las instituciones educati-
vas a nivel mundial han suscitado amplios debates en 
torno a los efectos que pueden tener sobre la pérdida 
de aprendizajes, el aumento de las brechas socioe-
conómicas y educativas, así como los impactos más 
apremiantes que pueden estar asociados a una mayor 
deserción educativa, peores desempeños en pruebas 
estandarizadas, entre otros (Universidad de los An-
des, 2020). Dentro de las regiones más afectadas del 
mundo por cuenta de los cierres está América Latina, 
pues mientras el promedio de días de cierre de las es-
cuelas en el mundo es de 95 días, en América Latina 

el promedio es de 158 días (Unicef, 2021), el más 
prolongado del mundo.

Los costos definitivos, tanto de vidas como de im-
pactos socioeconómicos, se desconocen aún, pero 
desde ya se puede prever que serán altos y deman-
darán acciones concretas de los gobiernos para 
afrontar las consecuencias en los próximos años 
(García, 2020). Uno de los retos más destacados que 
ha tenido que sortear el sector educativo es el de las 
brechas digitales, que en países como Colombia pasa 
por la falta de conexión de internet y de herramien-
tas tecnológicas en algunos sectores poblacionales, 
así como la baja cobertura instalada que no permite 
el trabajo en tiempo real, en especial medida en zo-
nas rurales, municipios alejados de las principales 
ciudades y personas que viven en estratos bajos.

Según estudios del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(MinTIC) realizados en el año 2018, la penetración 
de la Internet de banda ancha fija en estrato 1 es 
apenas del 20,5 %, mientras que para el estrato 6 
llega a 99,8%, generando una dificultad para el ac-
ceso a la educación desde la virtualidad (Constaín, 
2020). En el documento Consejo Nacional de Polí-
tica Económica y Social 3938 de 2020 (CONPES), 
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se identificó que el 85% de las sedes educativas en 
el país no cuentan con conexión a la Internet, y que 
por la situación de COVID-19 las instituciones edu-
cativas del sector oficial y privado debieron modifi-
car sus prácticas de enseñanza y aprendizaje desde 
la virtualidad, y verse enfrentados a estas situacio-
nes de falta de acceso, conectividad o de recursos 
tecnológicos de sus estudiantes. De acuerdo con los 
datos del Índice del Derecho a la Educación (IDE), 
en los colegios públicos de Bogotá, hay un porcen-
taje de cumplimiento superior al 98% (IDEP, 2020) 
en cuanto a conexión a la Internet. Aunque el dato es 
positivo, el hallazgo cualitativo evidencia que dicha 
conexión institucional puede estar en mayor medida 
destinada a los administrativos y docentes, y en me-
nor medida a los estudiantes.

Frente a este panorama, uno de los grandes temo-
res ha sido el abandono escolar de las poblaciones 
más vulnerables, por lo que los esfuerzos han estado 
enfocados en adaptar los esquemas educativos a los 
diversos contextos y necesidades, en mayor medida. 
Aunque es muy temprano para conocer los impactos 
reales de la pandemia en el sector educativo, algunas 
cifras preliminares muestran que el acceso y perma-
nencia en el sistema escolar en la ciudad de Bogotá 
mejoraron para 2020 (Secretaría de Educación del 
Distrito, 2021). Tal es el caso de la tasa de deserción 
del sector oficial que registró la cifra más baja en la 
historia de la ciudad, situándose en 0,46%.

Así entonces, al partir de las problemáticas asociadas 
a los efectos de la pandemia sobre el sector educati-
vo, en el presente trabajo se analizan los aprendiza-
jes que pueden representar una oportunidad de cara 
a pensar en las transformaciones educativas que se 
necesitan en una sociedad post COVID, además de 
los diversos cambios y adaptaciones. En esta medida, 

y dado el rol protagónico de la conectividad en este 
sector, se plantea inicialmente el panorama existente 
en términos de brechas que estaban latentes en la 
sociedad, pero que cobraron relevancia y visibilidad 
a la luz de las nuevas necesidades y dependencias 
suscitadas por los cierres de las escuelas. En igual 
sentido, dadas las preocupaciones latentes frente a 
la deserción escolar, reprobación, matrícula, entre 
otros aspectos que podrían haberse visto afectados 
tras la crisis de la pandemia, se aborda un panorama 
inicial frente al comportamiento de ciertos indicado-
res previo a la pandemia.

En segundo lugar, se exponen los aspectos más so-
bresalientes en torno a las formas en que se ha ges-
tionado la crisis en el sector educativo y se destacan 
algunos logros en medio de la reorganización de la 
comunidad educativa y los esfuerzos conjuntos que 
se han realizado, a partir del diálogo con diversos 
actores del sector educativo en Bogotá. Finalmente, 
se hace un análisis más detallado de cara a las trans-
formaciones pendientes, las cuales deben ir más allá 
de retomar viejas prácticas, o de trasladar a otros 
escenarios los mismos esquemas pedagógicos que 
se venían dando antes de los cambios que supuso la 
pandemia y que, en definitiva, constituyen los prin-
cipales retos del sistema educativo distrital.

Panorama general del 
impacto de la pandemia en 
el sector educativo distrital
¿De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educa-
ción Nacional, para 2018 Bogotá tenía un número 
de estudiantes matriculados en el sector oficial de 
780.052, que para 2019 ascendió a 785.171.  Para 
2020, de acuerdo con información de la Secretaría 
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de Educación del Distrito (SED), se estima que el 
número de estudiantes matriculados ascendió hasta 
794.598. Es importante evidenciar que, de acuerdo 
con las cifras del Ministerio de Educación Nacional, 
a marzo de 2021 el número de matriculados en Bo-
gotá es de 798.889, lo que indica que la tendencia de 
crecimiento en la matrícula continúa.  Por su parte, 
el porcentaje de deserción en la ciudad para 2018 
fue de 1,66%, de 1,6% para 2019 y de 0,46 para 2020 
de acuerdo con datos de la SED y el SIMPADE (Se-
cretaría de Educación del Distrito, 2021). Lo ante-
rior parece indicar que, pese a las dificultades y las 
circunstancias propias de la pandemia, el número de 
matriculados aumentó y la tasa de deserción dismi-
nuyó (Figura 1).

El aumento de la matrícula y la reducción de la de-
serción en el contexto de la pandemia podrían ex-
plicarse como resultado de una fuerte instituciona-
lidad que acompaña a las instituciones educativas 
oficiales de la ciudad (C. Reverón, comunicación 
personal, 3 de diciembre de 2020). En consonancia 
con esto, España también reporta tasas históricas de 
reprobación muy bajas, incluso en las zonas donde 
no se flexibilizaron las reglas académicas por causa 
de la pandemia, donde se encontró que solo 1 de 
cada 10 estudiantes de secundaria reprobó (El País, 
2021).

Otro de los aspectos centrales en el sector educativo 
durante la pandemia ha sido la conectividad, toda 
vez que los cierres de las escuelas han implicado el 
uso de las herramientas digitales para continuar el 
ciclo escolar. Según Unicef (2020) el número de es-
tudiantes que tienen acceso a la Internet en el mun-
do es muy desigual entre regiones, asociado con el 
nivel de ingresos de los países. De acuerdo con los 
datos, en regiones como Asia Oriental y el Pacífi-
co, y América Latina y el Caribe la cifra indica que 
cerca del 50% de los niños y jóvenes no tienen ac-
ceso a la Internet (Figura 2). Asimismo, el informe 
de la CEPAL (2020) indica que en los países de la 
región el acceso a dispositivos electrónicos es muy 
desigual. Se encuentra que en promedio el 57% de 
los estudiantes de los siete países cuentan con un 
computador portátil en su hogar. Las diferencias 
según la condición socioeconómica son muy sig-
nificativas, entre un 70% y un 80% de estudiantes 
del cuartil socioeconómico más alto cuentan con un 
computador portátil en el hogar, en comparación 
con un 10% o un 20% de estudiantes del cuartil so-
cioeconómico más bajo.

Figura 1. Comportamiento de la matrícula 
y la deserción escolar 2018 – 2020.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 
del Ministerio de Educación Nacional.

Matrícula Deserción

810.000

800.000

790.000

780.000

770.000

760.000

750.000

740.000

2

1,5

1

0,5

0

2018

M
at

rí
cu

la

D
eserción

2019 2020 2021

balance de la pandemia: posibles lecciones aprendidas para el sector educativo en Bogotá / Ballén-Cifuentes, et al.         45



Tema: Pandemia y Educación

Tabla 1. Porcentaje de niños en edad escolar 
sin conexión en el hogar.

Fuente: Tomado y modificado de Unicef (2020).

Región

África Occidental y 
Central

África Oriental y 
Meridional

Asia Meridional

Oriente Medio y África 
del Norte

América Latina 
y el Caribe

Europa Oriental 
y Asia Central

Asia Oriental 
y el Pacífico

Mundial

95%-194 millones

88%-191 millones

88%-449 millones

75%-89 millones

49%-74 millones

42%-36 millones

32%-183 millones

67%-1300 millones

Niños en edad escolar 
de 3 a 17 años sin 
conexión en el hogar

A las desigualdades presentes en las diversas regio-
nes del mundo se le suman las desigualdades territo-
riales en los planos urbano y rural. De acuerdo con 
los datos del informe presentado por Unicef (2020), 
en Latinoamérica la brecha entre lo rural y lo ur-
bano es la mayor, al superar los 30 puntos porcen-
tuales, en Europa del este y Asia central es de 21 
puntos, en Asia del este y Pacífico de 19 puntos, en 
Oriente Medio y África del Norte es de 19 puntos 
y el promedio mundial de la brecha es de 16 pun-
tos porcentuales. En Colombia, de acuerdo con la 

Encuesta de Calidad de Vida del DANE, para 2018, 
en las zonas urbanas, un 50,9% de las personas usa-
ron computador y un 72,4% usaron la Internet. En 
contraste, en los centros poblados y rural disperso, 
se encontró que el tan solo 24,5% de las personas 
usaron computador y un 35,8% usaron la Internet.

El cierre de colegios permitió evidenciar aún más el 
escenario de dificultades para la población vulnera-
ble en el país. Para 2017, la pobreza multidimensio-
nal en áreas rurales y remotas seguía siendo de más 
del doble en comparación con los habitantes de las 
áreas urbanas, y sigue siendo particularmente grave 
en áreas remotas (Radinger, et al, 2018). Si se anali-
zan los resultados del Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA) 2018 de la OCDE, 
los estudiantes rurales en Colombia obtuvieron un 
puntaje promedio de 30 puntos por debajo de los es-
tudiantes en zonas urbanas del país. El mayor grado 
de pobreza, la dificultad en el acceso a dispositivos y, 
a su vez, de conexión a internet en las áreas rurales 
podría ser uno de los factores que expliquen la dife-
rencia en los resultados. 

Por su parte, García, Maldonado, Moya y Rodríguez 
(2020) postulan que los cierres de las escuelas y 
los colegios tienen implicaciones devastadoras para 
los niños, niñas y adolescentes. Algunas de estas 
implicaciones podrían estar asociadas a la pérdida 
de aprendizaje, mayor rezago académico, aumento 
en los índices de deserción, dificultades de sociali-
zación y riesgos para la salud emocional y mental. 
Especialmente, se hace énfasis en que los riesgos 
serán mayores para los estudiantes de hogares vul-
nerables que no cuentan con un apoyo familiar para 
estudiar o que no poseen las herramientas digitales 
para continuar sus estudios. 
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Así entonces, al estar las escuelas cerradas dejan de 
ser un escenario donde se brindan garantías de ali-
mentación y cuidado frente al riesgo de maltrato. 
Las condiciones de la crisis sanitaria y los confina-
mientos pueden aumentar el estrés familiar y, a su 
vez, detonar situaciones que ponen en riesgo la salud 
física y mental de los niños y las familias. (García et 
al., 2020). En este sentido, resulta importante men-
cionar los reportes de violencia intrafamiliar durante 
2020 que se incrementaron en un 103% en relación 
con 2019 (Observatorio Colombiano de las Mujeres, 
2021). De igual manera, las brechas educativas y so-
cioeconómicas existentes pueden verse intensifica-
das y repercutir en un menor desarrollo cognitivo 
y socioemocional de los estudiantes, como también 
en un aumento de la acumulación de capital cultural 
(García et al., 2020).

Voces y reflexiones del 
sector educativo en el 
marco de la pandemia 
La dinámica del sector educativo durante la pande-
mia ha dejado al descubierto las deudas históricas 
que existen en los entornos escolares, así como la 
importancia de tener una comunidad educativa arti-
culada, involucrada en los procesos de construcción 
pedagógica. Las transformaciones, que en condicio-
nes normales se dan de forma lenta y paulatina, han 
sido significativas en materia educativa durante la 
pandemia y se han dado principalmente desde tres 
momentos: disrupción, transición y reimaginación 
(McQuirter, 2020). En ellos, el principal reto ha sido 
convertir la instrucción presencial en aprendizaje 
en línea, a partir de un fuerte apoyo institucional y 
colegiado entre los distintos actores educativos, es-
pecialmente entre los docentes. 

En esta medida, de acuerdo con algunos actores del 
sector consultados, dentro de los aprendizajes que 
sobresalen está el cambio de paradigmas en térmi-
nos de estrategias de aprendizajes y enseñanzas. 
Este ha permitido un mayor diálogo entre profeso-
res, al tiempo que ha fortalecido la comunidad edu-
cativa y ha ayudado a impulsar procesos de trans-
formación pedagógica desde adentro de la escuela 
(Carlos Reverón, Subsecretario de Acceso y Perma-
nencia SED, comunicación personal, 3 de diciembre 
de 2020).

Dentro de las transformaciones que se han dado, el 
maestro ha sido uno de los grandes protagonistas, 
en tanto ha estado en contacto permanente con los 
estudiantes y las familias. En esta medida, los maes-
tros han sido una vía de escape para muchas reali-
dades de los estudiantes en medio de las dinámicas 
que ha supuesto la pandemia para muchas familias 
y su autonomía ha jugado un rol importante en el 
proceso (M. Castillo, comunicación personal, 4 de 
diciembre de 2020). En este mismo sentido, otro 
de los actores importantes que se convirtieron en 
protagonistas durante este proceso son las familias 
y los cuidadores, quienes tuvieron un mayor involu-
cramiento en la educación de sus hijos (Rodríguez, 
2020). A partir de este acompañamiento familiar, 
el proceso formativo de los estudiantes se pudo ver 
fortalecido en la medida en que los padres podían 
seguir más de cerca el ciclo educativo de sus hijos y, 
así, lograr identificar las fortalezas y las debilidades 
en sus procesos de aprendizaje (Universidad de los 
Andes, 2020). Esto coincide con lo señalado por to-
dos los actores consultados.

De acuerdo con algunos maestros que participaron 
en los grupos focales5, uno de los aprendizajes se re-
laciona con la capacidad que debe tener el sistema 
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educativo para adaptarse a los cambios, al plantear 
un proceso más flexible (frente a los contenidos y 
la evaluación), en el que el liderazgo y la innova-
ción sean fundamentales para introducir las trans-
formaciones requeridas por el sistema, y hacer un 
balance de los recursos disponibles y las necesida-
des. En este sentido, de acuerdo con la perspectiva 
de algunos actores del sector, la pandemia ha sido 
un horizonte para mostrar las posibilidades de lo 
que se puede hacer para transformar e innovar en 
términos educativos, con la obligación de adaptarse 
a las dinámicas en función de tiempo, espacio, las 
relaciones entre estudiantes, profesores, familias, 
instituciones educativas, entre otros (Carlos Reve-
rón, Subsecretario de Acceso y Permanencia SED, 
comunicación personal, 3 de diciembre de 2020).

En esta línea, uno de los aspectos que se ha privi-
legiado en el proceso educativo es el desarrollo de 
competencias ciudadanas y socioemocionales de 
los estudiantes, al advertirse las afectaciones que la 
pandemia ha ocasionado. Un proceso importante 
en este contexto tiene que ver con la priorización 
de las competencias, para efectos de poder esta-
blecer unos mínimos sobre los cuales se pueda dar 
continuidad al proceso formativo (Arias Ortiz et al., 
2020) que trascienda la coyuntura. En consonancia 
con esto, hay consenso también entre los distintos 
actores consultados en torno a los impactos gene-
rados en el plano socioemocional tras el cierre de 
las escuelas y las nuevas dinámicas escolares. Lo 
anterior debido a que estas dimensiones socioemo-
cionales y afectivas cobraron mayor relevancia con 
ocasión de la pandemia en el entorno educativo, da-

5     Docentes del Distrito: Yenny Constanza Marentes, Diana 
Constanza Torres, Enrique Vargas, Julián Carreño y Natalia 
Hernández.

das las afectaciones a docentes, estudiantes, familias 
y, en general, a la comunidad educativa. 

Otro elemento clave que se identificó corresponde a 
la necesidad de replantear el sistema de evaluación, 
con miras a disminuir ciertas tensiones asociadas 
a las calificaciones. Existe la necesidad de medir 
aprendizajes diferentes a los tradicionales, priori-
zando competencias y valores que se han puesto 
como prioritarios en el contexto de la pandemia, 
como el autocuidado, la solidaridad, la resiliencia, 
las competencias y las aptitudes socioemocionales, 
entre otras (CEPAL-Unesco, 2020). En Bogotá se 
observó que algunos colegios replantearon su siste-
ma de evaluación, algo que había sido muy rígido 
y difícil de modificar históricamente (Carlos Reve-
rón, Subsecretario de Acceso y Permanencia SED, 
comunicación personal, 3 de diciembre de 2020). 

En línea con lo anterior, además de la necesidad de 
modificar los sistemas de evaluación en clave de las 
afectaciones socioemocionales, también se ajustaron 
en función de los retos que supuso la virtualidad. Los 
cierres repentinos obligaron a los colegios a adoptar 
estrategias que permitieran mantener escolarizados 
a los estudiantes para garantizar, en la medida de lo 
posible, la continuidad educativa a través de platafor-
mas digitales y medios de enseñanza alternos a la In-
ternet, como la radio, guías físicas y textos impresos, 
materiales audiovisuales, entre otros (Ministerio de 
Educación Nacional, 2020a). La comunidad educati-
va se ha enfrentado a un despliegue de plataformas 
y herramientas digitales cambiantes, que están en-
tregando nuevos contenidos de manera rápida (Mc-
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Quirter, 2020), lo que ha representado algunos retos 
en función de la adaptación de un modelo de ense-
ñanza distinto al tradicional, pues la virtualidad no 
debería prestarse para replicar las dinámicas del aula 
(Consuegra, 2020).

En cuanto a los cierres y la reapertura de las institu-
ciones educativas, pese a la preocupación de algunos 
sectores asociados a las posibles afectaciones socie-
conómicas y educativas en el mediano y largo plazo, 
Bogotá no ha sido diferente en cuanto a la tendencia 
de América Latina con los cierres más prolongados 
de las escuelas en el mundo (Unicef, 2021). No obs-
tante, pese a los avances en reapertura en diversos 
países de Europa y el mundo, la dinámica de los con-
tagios ha llevado a que, un año después de los pri-
meros cierres, países como Francia, Bélgica, Italia, 
Alemania, entre otros, hayan tenido que suspender 
la presencialidad nuevamente. En el caso de Bogotá, 
entre septiembre y octubre de 2020 algunas escuelas 
empezaron a retornar bajo la estrategia de retorno 
Gradual, Progresivo y Seguro - GPS (IDEP, 2020), 
con un esquema de alternancia que implicó la adap-
tación de varias medidas para garantizar el retorno.

En el marco de las adaptaciones que fue necesario 
realizar por parte de los establecimientos educati-
vos para el retorno, se destacan adecuaciones de in-
fraestructura, de horarios, del equipo docente, con 
la comunidad educativa y curriculares. En el plano 
tecnológico, se adaptaron equipos en las aulas para 
hacer simultaneidad de clases, se organizaron los ni-
veles por ciclos, y de acuerdo con estos se estableció 
la asistencia (Universidad de los Andes, 2020). Asi-
mismo, bajo la dinámica de reapertura, se han dado 
procesos de articulación de la comunidad educativa, 
como las propuestas de crear un comité de COVID 
en cada colegio, a través del cual se pudieran to-

mar decisiones rápidas para atender brotes o casos 
emergentes y, de esta manera, mitigar la transmi-
sión (Universidad de los Andes, 2020).

Por otro lado, dentro de los mayores retos que tu-
vieron que afrontar las escuelas para propiciar las 
dinámicas de retorno, se tuvieron que fortalecer la 
cooperación y la confianza entre las partes, para lo-
grar los cambios requeridos. Al parecer los protoco-
los y las medidas tomadas para el retorno lograron 
generar confianza en las familias, por lo cual las ins-
tituciones educativas reportaron que los asistentes 
fueron aumentando paulatinamente en la medida 
en que avanzaban las semanas de reapertura. Esto 
implicó unas logísticas más estrictas de alternancia 
para lograr mantener aforos pequeños y cumplir los 
protocolos de distanciamiento (Universidad de los 
Andes, 2020a).

En el plano administrativo, sobresalen algunos 
aprendizajes que ayudaron a facilitar procesos, 
como la capacidad de respuesta que ha permiti-
do dar soluciones muy rápidas a las problemáticas 
presentadas en cuanto a la creación de materiales 
pedagógicos, gestión el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), generación de contenido, las estra-
tegias “Aprende en casa”, la gestión administrativa 
para que la entidad siga funcionando, la capacidad 
de adaptarse a la creación de formularios e instru-
mentos, entre otros (Jefinner Ruíz, Subsecretaría de 
Gestión Institucional SED, comunicación personal, 
9 de diciembre de 2020). En esta misma línea, se 
destaca también el hecho de que muchos trámi-
tes asociados a matrícula, registros y consultas se 
realizan completamente en línea, para facilidad y 
cuidado de la comunidad educativa (Carlos Reve-
rón, Subsecretario de Acceso y Permanencia SED, 
comunicación personal, 3 de diciembre de 2020). 
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Por otro lado, algo destacable en medio del funcio-
namiento del sistema educativo tiene que ver con la 
articulación institucional que ha permitido integrar 
la oferta de la administración en función de respon-
der a las necesidades del sector (Mauricio Castillo, 
Subsecretario de Calidad y Pertinencia SED, comu-
nicación personal, 4 de diciembre de 2020).

Frente al sistema de evaluación y desarrollo de habi-
lidades, en el grupo focal de representantes sindica-
les consultados se planteó la necesidad de repensar 
el sistema educativo en clave de enseñar habilidades 
para la vida, necesarias para afrontar contextos cam-
biantes, que se evidencien en currículos en donde el 
propósito sea fomentar los aprendizajes fundamen-
tales, en consonancia con la planeación de unidades 
didácticas pertinentes, así como de metodologías de 
evaluación diversas y flexibles. Se destacó la impor-
tancia de encontrar otros métodos que permitan una 
mayor apropiación de los contenidos de saber pro-
puestos por parte de los estudiantes, así como del 
uso del material pedagógico (Grupo focal academia, 
comunicación personal, 30 de noviembre de 2020)6.   

Dentro de los retos para el retorno a las aulas hay 
algunos aspectos que son fundamentales garanti-
zar, como el acceso al agua y el saneamiento básico, 
contar con una infraestructura adecuada que per-
mita la ventilación de los espacios, disponer de los 
recursos humanos necesarios, proveer conectividad 
y acceso a las TIC, disponer los recursos financieros 
necesarios para llevar a cabo las medidas y sostener 
los procesos que demande el sistema educativo en 
función de las transformaciones que han ocurrido, 
así como la definición de prioridades y las líneas de 

6    Académicos: Francisco Cajíao, Sandra García, José Darío 
Herrera y Wilson Acosta.

acción para garantizar la operación del sistema es-
colar en el marco de la pandemia (BID, 2020).

Por un lado, desde los sindicatos se advierten las bre-
chas digitales que no fueron resueltas en 2020 como 
un lunar del sistema educativo en esta coyuntura y 
que, a su vez, son una necesidad que sigue siendo 
importante resolver (Grupo focal sindicatos, comu-
nicación personal, 27 de noviembre de 2020)7.  Por 
otro lado, preocupa el hecho de que muchos docentes 
están dentro de la población de riesgo que no podrá 
retornar en el corto plazo y que no cree tener claridad 
frente a la manera en que se van a resolver estos te-
mas administrativamente. Por su parte, algunas de las 
oficinas de concejales de Bogotá consultadas manifes-
taron que se deben continuar fortaleciendo los diálo-
gos con la ciudadanía, con miras a tomar decisiones 
acertadas. Para poder llevar a cabo la reapertura de 
las escuelas en 2021 es necesario garantizar también 
los servicios complementarios (alimentación, trans-
porte, conexión) para que todas las familias puedan 
tener las garantías mínimas en el retorno a las aulas.

En cuanto a lo observado en el desarrollo docen-
te durante la pandemia, se evidencia que afloraron 
problemas que se derivan de las brechas tecnológi-
cas existentes en la sociedad, en cuanto a acceso, uso, 
habilidades y aplicación de metodologías educativas 
en el aula. Por esta razón, es determinante el equili-
brio entre las acciones educativas, la consecución de 
los objetivos de aprendizaje y los métodos de evalua-
ción. Hay que tener en cuenta que las herramientas 
informáticas no implican una integración al contexto 
digital. Por ello es importante propiciar una evalua-
ción continua que triangule los objetivos de aprendi-

7      Actores del sindicato: ADE Andrea Sandino, Yesid González 
y William Agudelo
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8      Entendido como “las experiencias que producen aprendi-
zajes y habilidades que se mantienen a lo largo de la vida” 

zaje, las actividades y las pruebas evaluativas con un 
carácter más reflexivo y menos memorístico (García 
y Corell, 2020).

Dentro de las medidas que deberán asumir los es-
tados para enfrentar los impactos de la pandemia 
sobre el sector educativo está la creación de marcos 
regulatorios en cuanto a incentivos y financiación 
que permitan la inclusión de aquellos que, en medio 
de las dificultades y afectaciones generadas por la 
crisis, abandonaron las aulas (Pedró, 2020). Como 
una respuesta a estas realidades que se avecinan, 
una de las propuestas para mitigar los impactos ne-
gativos de esta coyuntura es promover programas 
de aceleración del aprendizaje, centrados en apli-
car metodologías de aprendizaje activo, enfocadas 
en mejorar la autoestima y la motivación hacia el 
aprendizaje de los estudiantes (García, 2020). Para 
ello, deberán tenerse en cuenta las necesidades par-
ticulares de cada estudiante y partir del contexto 
socioeconómico, las necesidades pedagógicas y los 
estímulos que se requieran.

Una alternativa interesante podría ser el desarrollo 
de un modelo flexible de educación híbrida, en el 
que se combine la educación presencial con la re-
mota a través de dispositivos electrónicos. La di-
mensión de este modelo debe basarse en un “apren-
dizaje profundo”8 que se centre en el estudiante y 
lo comprenda desde su individualidad, de tal ma-
nera que se potencien sus habilidades y se generen 
aprendizajes que le sirvan para su desarrollo perso-
nal (Arias Ortiz et al., 2020). 

Finalmente, en aras de materializar esas acciones 
en políticas educativas duraderas como una estra-
tegia que ayude a recoger las lecciones aprendidas 
y potenciar los esfuerzos que se han realizado, es 
fundamental que se creen equipos especializados, 
con alta participación docente y otros profesionales 
interdisciplinarios que se dediquen específicamente 
al diseño de estrategias, guías y rutas de aprendiza-
je, en diferentes formatos, plataformas y niveles. 

Más allá de la emergencia por la pandemia, y todos 
sus efectos colaterales, la sociedad del siglo XXI está 
signada por cambios vertiginosos en todos los aspec-
tos: ambientales, culturales, científicos, tecnológicos, 
políticos, económicos, y, en general, sociales para los 
cuales la escuela debe estar preparada, en tanto sis-
tema cultural para el desarrollo humano y social. En 
este sentido, es importante mantener programas de 
desarrollo profesional docente que articulen equipos 
de trabajo integrados por directivos docentes, fun-
cionarios del nivel central, comunidades educativas 
y academia, para el desarrollo de habilidades pedagó-
gicas y recursos educativos prestos a articular distin-
tas áreas, saberes y competencias. Todo lo anterior, 
en el marco de procesos de innovación educativa que 
contribuyan a resolver efectivamente los retos peda-
gógicos derivados de la actual emergencia y que, a la 
postre, puedan ser funcionales para los desafíos por 
venir en estos tiempos.  

Conclusiones
En términos generales, el primero de los retos im-
portantes para la dinamización de los procesos edu-
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cativos en el marco de la pandemia tiene que ver 
con la dotación de dispositivos tecnológicos para 
los hogares que aún carecen de ellos, así como la 
conectividad suficiente. Estas herramientas por sí 
solas son poco útiles sin la capacidad de innovación 
del cuerpo docente, las instituciones, la articulación 
e integración de ofertas institucionales y el acompa-
ñamiento de las familias. De modo que urge atender 
el cierre de brechas digitales y de conectividad, a 
todos los niveles, con especial atención en las comu-
nidades rurales.

Por otra parte, se ha demarcado como un aspecto 
muy relevante la atención de temas socioemociona-
les al involucrar las relaciones afectivas y al profun-
dizar en estrategias que permitan una mejor com-
prensión del potencial de las interacciones sociales, 
afectivas e incluso corporales, sobre el desarrollo 
integral. Frente a esto, uno de los grandes retos tie-
ne que ver con un cambio paradigmático en torno a 
lo pedagógico, en el que se estimulen dimensiones 
más propias del ser y de saberes fundamentales para 
la vida, más allá de las fronteras del saber tradicio-
nal que han estado latentes en la escuela. No se trata 
de ajustar los esquemas del modelo tradicional edu-
cativo a los cambios, sino de potenciar las estrate-
gias de aprendizaje y de desarrollo integral a partir 
de las herramientas que ha puesto sobre la mesa la 
virtualidad (Arias Ortiz et al., 2020).

Además, la vinculación con las familias es funda-
mental, pues a través de este involucramiento se 
han generado procesos de corresponsabilidad edu-
cativa que, por lo general, redundan en el bienes-

tar y el desempeño escolar de los estudiantes. Sin 
embargo, esta no ha sido una variable constante 
en la ciudad ni en el país. Los datos expuestos de-
muestran la necesidad de abrir las escuelas para una 
buena cantidad de niños, niñas y adolescentes que 
paradójicamente resultan aún más vulnerables en 
sus casas. En esta medida, se requiere trabajar con 
los maestros en protocolos de atención a familias, 
tanto para potenciar las dimensiones positivas del 
acompañamiento familiar, como para enrutar los 
casos que evidencien situaciones de vulneración de 
derechos. 

Finalmente, vale destacar el rol del maestro y su com-
promiso social que han sido determinantes para la 
prestación del servicio educativo, en el marco de las 
condiciones complejas que a su vez también han sido 
las propias. Así mismo, cabe destacar la capacidad de 
adaptación que, en términos generales, mostraron las 
Instituciones Educativas Distritales para hacer frente 
a la emergencia. No obstante, conviene seguir apo-
yando y fortaleciendo, de manera intersectorial y ar-
ticulada, las habilidades de innovación, especialmente 
las asociadas a competencias digitales, producción de 
material educativo y recursos virtuales de aprendiza-
je (OVA).  La Misión internacional de Sabios (2019) 
planteó la importancia de un ecosistema de forma-
ción de maestros relevante, que contribuya al mejo-
ramiento de la calidad educativa. Dicho ecosistema 
será necesario para que Bogotá sea líder y referente 
en la prestación del derecho educativo, con miras a 
la generación de transformaciones pedagógicas que se 
traduzcan en el cierre de las distintas brechas socioe-
ducativas manifiestas en las Instituciones Educativas 
Distritales de la ciudad. 
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Abstract
This document is a reflection about 
the school using an analogy of a 
bridge to show how it is cracked in 
three fissures: technological, ped-
agogical, mental health. Each of 
them develops an analysis based on 
quantitative information revealed by 
the pandemic and interpreted from 
pedagogical, historical, and political 
knowledge. The document doesn´t 
stay in the analysis, but it takes risks, 
on each crack, to shows potential 
ways out as the anti-authoritarian 
pedagogy, mental health potency in 
the school, and the rethinking of the 
mirage of virtual reality.

Resumen
El documento es una reflexión sobre 
la escuela desde una analogía de esta 
como un puente fracturado en tres 
grietas: tecnológica, pedagógica y sa-
lud mental. Cada grieta desarrolla un 
análisis a partir de información cuan-
titativa, revelada por la pandemia e 
interpretada desde el conocimiento 
pedagógico, histórico y político. El 
documento no se queda en el análisis, 
sino que arriesga, en cada grieta, sali-
das como la pedagogía antiautoritaria, 
la potenciación de la salud mental en 
la escuela, así como el replanteamien-
to del espejismo de la virtualidad. 

Resumo
O documento é uma reflexão sobre a 
escola com uma analogia duma ponte 
fraturada em três fissuras: tecnológi-
ca, pedagógica y saude mental. Cada 
fissura desenvolve uma análise com 
base na informação quantitativa, aus-
cultada pela pandemia e interpretada 
desde o conhecimento pedagógico, 
histórico y político. O documento 
não fica só na análise, mais arrisca, 
em cada fissura, saída com a pedago-
gia antiautoritária, com a potenciação 
da saúde mental na escola e replan-
tando a miragem da virtualidade. 

Keywords: Pandemic; antiauthori-
tarian pedagogy; CIT; mental health; 
schooling.

Palavras-chave: pandemia; pedagogia 
antiautoritária; TIC; saúde mental; esco-
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Introducción

Esta reflexión emprende haciendo una analogía 
entre la pandemia, la escuela y un puente. ¿Por 

qué la analogía? porque “en la analogía tenemos el 
espacio suficiente para interpretar lo científico y 
lo poético respetando su especificidad” (Beuchot, 
2018, p. 54). Además, esta figura permite encontrar 
algunos puntos en los que la metonimia, que es el ori-
gen de la ciencia, y la metáfora, que es el de la poesía, 
se toquen sin confusión. De tal guisa que “lo cientí-
fico pueda interpretarse poéticamente y lo poético 
científicamente” (Beuchot, 2018, p. 55).

La pandemia es la forastera en esta trilogía de dic-
ciones. De escuelas y puentes tenemos suficiente 
información, tanto de lo urbano como de lo rural, 
pero a las pandemias las sabíamos dejadas en el pa-
sado. El COVID-19 abstrae una realidad mórbida, 
tormentosa, necropolítica y luctuosa que, al desbor-
dar al puente, ha fracturado su superficie, dejándolo 
a merced de los expertos en la materia para consen-
tir su demolición o reconstrucción, según lo dicta-
minen los diagnósticos y la ética.

Los expertos, en el caso que nos ocupa, somos las 
maestras y maestros quienes, a ojo de buen albañil, 
podemos valorar si esa obra, desbordada por la cri-
sis sanitaria del SARS-CoV-2 y sus mutaciones, se 
debe demoler o reconstruir. Conocemos los muros 
de su historia, las arenas del currículo que lo cuajan, 
la densidad del caudal que pasa por debajo y por las 
extramuros, el peso psicosocial que soporta la in-
fraestructura, la densidad  comunitaria del puente, 

la longitud de los lingotes de la política que lo des-
lindan, el engarce de los agentes que le dan raigam-
bre, la tersura pedagógica que lo identifica, la altura 
sociocultural que caracteriza la obra y la contextura 
de quienes han sido sus diseñadores, artífices, mo-
deladores y albañiles.  

Al revisar al puente, en el oficio de la albañilería, 
se ponen al descubierto tres profundas grietas que 
merecen resanes si no se quiere demoler. 

La grieta tecnológica
En un artículo publicado en el crepúsculo matu-
tino del siglo XXI, se lee: “las nuevas tecnologías 
permitirán a los estudiantes tomar muchas de esas 
decisiones, acceder a la información que alguna vez 
estuvo bajo el dominio exclusivo del profesor y na-
vegar por su cuenta sobre la “primera ola y más allá” 
(Brunner, 1999, p. 28). El autor alude a las escuelas 
de finales del siglo XX “donde personas revestidas 
de autoridad decidían qué se iba a enseñar, a qué 
edad y en qué secuencia” (Brunner, 1999, p. 28), y 
refiere a los maestros como las personas que tenían 
el poder de decisión. Pese a que hoy en día conti-
núan teniendo un papel de decisores, las pruebas 
censales condicionan sus elecciones y los currícu-
los, vulnerando la autonomía institucional: “las li-
bertades de enseñanza, aprendizaje, investigación 
y cátedra” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 
1996, p. 23). 

Las tecnologías a las que refiere Brunner se circuns-
criben al computador y específicamente al software 
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educacional inteligente, herramientas de la “prime-
ra ola”, decisivas en el aprendizaje del educando y 
sustitutos del docente como también lo pretendie-
ron la prensa, radio, cine y televisión. De ahí la ase-
veración de que “las nuevas tecnologías permitirán 
a los estudiantes tomar muchas de esas decisiones, 
acceder a la información que alguna vez estuvo bajo 
el dominio exclusivo del profesor y navegar por su 
cuenta…” A ese “futuro-imaginado”, como lo apoda 
el investigador chileno, le pusieron como fecha el 
2019, época para la cual se anticipa “el advenimien-
to de la sociedad PostGutenberg, prácticamente sin 
impresos, donde la mayor parte del aprendizaje se 
realiza mediante programas inteligentes que simu-
lan al profesor, el cual ahora desempeña funciones 
de mentor y consejero más que de fuente de ense-
ñanza y de conocimiento” (Brunner, 1999, p. 29).

El torrente ha descapotado el frágil pañete que recu-
bre al puente y ha auscultado que la sociedad Post-
Gutenberg (sin impresos, con homo conecticus, sof-
tware, nativos digitales e inteligencia artificial) no 
tiene agarre en este tiempo ni en el aquí del puente 
con estos y otros mitos. Los dígitos revelaron que 
apenas el 4 % de municipios del país tiene buena co-
nectividad, que, en zonas campesinas, tan solo el 9% 
de los educandos disponen de computador  (Carva-
jal Rueda, 2020). La misma fuente añade que 2/3 
partes de colombianos no tiene conexión a internet 
fijo, que solo el 45,7 % lo posee en ciudades, el 6,2 % 
en el área rural y el mero 17 % tiene acceso a com-
putador y a internet (Carvajal Rueda, 2020). 

La Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo 
Docente (Red Estrado) en el informe de julio 2021 
amplia el espectro en cuanto a uso de herramientas 
tecnológicas y digitales en 30 departamentos. A no-
viembre del 2020 declara: 79,1 % de docentes no 

tenía formación ni experiencia previa; para el 12 % 
fue muy difícil el uso; solo 42 % le pareció regular-
mente fácil. El 92 % no contó con recursos tecnoló-
gicos; 89 % usó celular, 57 % computador fijo, 32 % 
cámara, 31 % micrófono, 45 % laptop, 12 % Tablet; 
81 % usó banda ancha y 52 % usó plan de datos mó-
vil. Esta realidad cuestiona el “futuro-imaginado” y 
todas las olas.

Dentro de este desolador panorama, en el que bri-
llan por su ausencia la cacareada virtualidad y la 
inoperante educación digitalizada, han sido pro-
tagonistas en la educación remota de emergencia, 
a distancia, el “aprendizaje en casa” y la “Alternan-
cia”, las grabaciones con celulares, el WhatsApp, el 
e-mail, las fotografías, las guías, los libros, la radio 
y otros medios tecnológicos menos potentes. En 
la columna de La Pulla (11 de febrero 2021), con 
base en fuentes consultadas, se asevera que el 80 % 
de estudiantes tuvieron que hacer actividades por 
WhatsApp y fotocopias, entre otros motivos, por-
que el 66 % de colegios públicos de Bogotá tienen 
acceso a computadores en casa y solamente 5 de 
cada 10 tienen buen internet, mientras que, en cole-
gios particulares, el 94 % gozan de buenos equipos y 
8 de cada 10 de buena conectividad.

El resultado de la escolaridad a distancia dejó en 
evidencia que las “Tecnologías de la Idiotización 
Colectiva”, como las denomina un filosofo espa-
ñol (Pigem, 2018), primigenias del homo absortus, 
fueron inferiores a las tradicionales y vilipendiadas 
guías impresas, al chat, al correo electrónico, a las 
grabaciones, al celular e incluso a la radio, a la tele-
visión y no sustituyeron al docente, lo auscultaron. 
Estos medios han evitado el colapso de la escolari-
zación al lado de unos docentes que enseñan, acon-
sejan, cuidan y hacen prevención de la COVID-19 a 
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millones de educandos y sus familias, disponiendo 
de su vivienda, equipos, conectividad, tiempo extra, 
sin soportes y sin los apoyos demandados. La educa-
ción virtual aún no se asoma en las aristas del puen-
te y los apologistas  e ideólogos que difundieron la 
sociedad PostGutenberg y le pusieron fecha a la des-
aparición del maestro y al puente que está salvando 
a la sociedad y al Estado, hoy, habiendo perdido el 
valor de la vergüenza del que habla Sabato (Sabato, 
2000), exigen a los cuatro vientos el retorno de los 
educandos al puente sin importan el torrente de la 
pandemia, so pretexto de que la escuela es segura y 
de la afectación de la salud mental de los educandos.
   
Pasados quince meses del cierre de centros educa-
tivos queda en evidencia que la escuela es un espa-
cio de socialización insustituible por los artefactos 
electrónicos. El camino a seguir es fortalecer la es-
tructura original del puente, devolverle la superfi-
cie invadida, es decir, las cuatro funciones sociales: 
custodia, selección del papel social, doctrinaria y la 
educativa centrada en las habilidades y conocimien-
tos (Reimer, 1973), más la autonomía, los derechos 
humanos, el cuidado y la formación ciudadana para 
la cual fue creada por el Estado moderno. Parafra-
seando a Calvino, sólo después de haber conocido 
la superficie de las cosas, en este caso la del puente, 
“se puede uno animar a buscar lo que hay debajo” 
(Calvino, 1999, p. 5) : un subterfugio de tres obs-
curas grietas por resanar; lo que anima es que el ser 
humano, en este caso las maestras y maestros, saben 
hacer “de los obstáculos nuevos caminos porque a la 
vida le basta el espacio de una grieta para renacer” 
(Sabato, 2000, p. 130).

Y no es que lo digital, lo virtual y la internet no sean 
importantes. Lo son y develan la brecha digital y la 
desigualdad. Las tecnologías digitales no han sido 

diseñadas por almas caritativas sino por empresas 
que buscan jugosos beneficios. Pese a que sus di-
señadores “impiden a sus hijos utilizar los móviles 
y juegos que inventan, precisamente porque saben 
que generan adicción” (Pigem, 2018, p. 64), y a 
que los software tienen implicaciones psicológicas 
en las personas, lo evidenciado con la pandemia es 
que para los gobernantes colombianos, mucho se ha 
quedado en el discurso sin compromiso. Las Tec-
nologías de la Información y Comunicación (TIC) 
tienen sus propios sentidos en la educación y sus 
implicaciones en la calidad de vida de las personas, 
en el proceso escolar y en la cotidianidad. 

Para el primer caso, la internet informa, no forma. 
Internet le dice casi todo al educando, salvo cómo 
buscar, filtrar, seleccionar, aceptar o rechazar toda 
la información que proporciona. Un buen profesor: 

“puede enseñar a comparar, a verificar y a relacionar 
sistemáticamente nociones, conceptos, valores y a 
tener un sentido crítico basado en el conocimiento…
Lo que hace que una clase sea una buena clase no es 
que en ella se aprendan fechas y datos, sino que se 
establezca un dialogo constante, una confrontación 
de opiniones, una discusión sobre lo que se apren-
de en la escuela y lo que ocurre fuera de ella” (Eco, 
2016, p. 90).    

En lo ateniente al segundo caso, está demostrado 
científicamente que las pantallas afectan la visión 
de los seres humanos y el Sistema Nervioso Cen-
tral. Un estudio sobre desarrollo cerebral de 11.000 
menores, liderado por el National Institute Health 
de Estados Unidos, mostró “que aquellos que pasan 
más de dos horas al día frente a una pantalla de al-
gún dispositivo obtuvieron calificaciones más bajas 
en el colegio con respecto a otros que habían leí-
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do al menos un libro” (Forero, 2020, p. 110). Se-
gún la investigación, la exposición prolongada a 
pantallas adelgaza la corteza cerebral en los niños, 
y en el caso de los adultos puede generar depresión. 
En Colombia, “el 61,9  % niñas y niños, entre 3 y 4 
años, pasa mas tiempo del recomendado frente a las 
pantallas con implicaciones en el Sistema Nervioso 
Central, taxativamente en la corteza cerebral” (Caja 
de Pandora, 2021, p. 267). En lo afín a la salud men-
tal y física de docentes colombianos en 2020, la Red 
Estrado registra que el 82,6 % adquirió fatiga visual, 
76,6 % estrés, 19,7 %, fatiga de voz, 43 %, contractu-
ra cervical, 61 % dolor de cabeza, 33,9 % pesadez en 
ambas piernas, 66,3 %, dolores articulares y muscu-
lares y 4,2 % ninguna molestia. 

Con todo, no se requiere demoler el puente sino 
reparar la grieta, no meramente limpiarla, para que 
la escolarización no siga respondiendo a deman-
das externas del capitalismo cognitivo (afirmado 
en: estándares, competencias, Derechos Básicos de 
Aprendizaje, mallas curriculares, evaluaciones cen-
sales, rimbombancias en Ciencias naturales, mate-
máticas, tecnología e ingeniería) ni a trabajos me-
cánicos, rutinarios y repetitivos, que no enseñan a 
leer, pensar y convivir en un país que le apuesta a 
la Escuela Territorio de Paz y a un Proyecto Edu-
cativo y Pedagógico Alternativo (Fecode, 2019, p. 
25). “Llegó el momento de replantear el sistema 
y de incorporar un verdadero plan de renovación 
para garantizar un mínimo de calidad en la educa-
ción pública…, expresa Julián de Zubiría” (Carvajal 
Rueda, 2020, p. 112).  

La grieta pedagógica 
La pedagogía es esencial en el funcionamiento del 
puente, “es el estudio intencionado, sistemático y 

científico de la educación” (Lemus, 1969, p. 30), es 
una acción teórico/práctica, mientras que la educa-
ción es una actividad práctica no exclusiva de la es-
cuela. El proceso educativo puede desarrollarse de 
manera artesanal, casi intuitiva, como lo han avan-
zado los pueblos en el transcurso de su historia. En 
este sentido, existe un saber implícito, no temati-
zado, que forma parte de su acervo cultural, y que 
puede llamarse saber educar. “En la medida en que 
ese saber se tematiza y se hace explícito, aparece la 
pedagogía. Hay pedagogía cuando se reflexiona so-
bre la educación, cuando el saber educar implícito, 
se convierte en un saber sobre la educación” (Lucio, 
1994, p. 42). De ahí que las campañas de radio y te-
levisión, sobre la pandemia, no son pedagógicas, de 
pronto didácticas, porque no las hacen pedagogos 
ni hay reflexión sistemática sobre ese saber educar. 
La pedagogía tiene su estatuto epistemológico y la 
ejercen pedagogos.  

La pedagogía ha sido la infaltable compañera de 
maestros desde la Paideia, pasando por Platón, Aris-
tóteles, la Didáctica Magna, los colegios-internados 
de los jesuitas, hasta la actualidad. Sobre lo subscrito, 
se pueden indicar cuatro grandes momentos histó-
ricos: La escuela tradicional, la Tradición renovadora, 
la Crítica antiautoritaria y la Perspectiva sociopolítica 
(Palacios, 1984, pp. 13–15). Para Colombia se pue-
de situar ese periplo a finales del siglo XVII con la 
ilusión del maestro como intelectual con las urgen-
cias lloradas, los silencios obligados, las súplicas por 
un socorro de limosna y la figura del maestro “idea-
lizada por el Estado” (Martínez B., 1999, p. 152), 
atravesando por la colonización pedagógica aguija-
da por las misiones eurocéntricas como la alemana 
(Helg, 1987, p. 289), la belga, la española y la nor-
teamericana. A su vez, el Movimiento Pedagógico 
(Gantiva, 1999); el Campo de la Educación en Co-
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lombia (Díaz, 1993); la Educación Popular (Cenda-
les, 2013) y los viajes de la Expedición Pedagógica 
Nacional (Alvarez, 1999), entre otras expresiones, 
conforman ese periplo pedagógico.

Con este panorama, el replanteamiento del sistema 
y la incorporación de un verdadero plan de renova-
ción, no tanto para garantizar un mínimo de calidad 
de la educación pública, sino para afirmar la estruc-
tura del puente desbordado por la pandemia, exigen: 
el retorno de la pedagogía, el abandono del exilio a 
donde la expulsó “esa falsa religión centrada en el 
dios del Mercado” (Pigem, 2018, p. 32) y el “para-
digma tecnocrático”; en segundo lugar, que las artes, 
las letras, la lúdica, la filosofía y las ciencias sociales 
ocupen el lugar usurpado por los enumerados están-
dares básicos de competencias, derechos básicos de 
aprendizaje y las pruebas externas; en tercer lugar, 
que la pedagogía, las artes, la lúdica y la filosofía, mal 
llamados “saberes inútiles” por el neoliberalismo, 
fragüen el fracturado puente, con la consolidación 
de un proceso escolar en el que la trasmisión fría de 
conocimientos le posibilite a la terapéutica consoli-
dar una cultura de libertad en estudiantes y profeso-
res, derrumbando las barandas del autoritarismo y 
atendiendo el tramite de emociones y duelos acaeci-
dos por la borrasca del coronavirus.

El retorno de la pedagogía crítica y terapéutica a la 
escuela o, si se quiere, a la granja de Ricard, al “vie-
jo huertecito de perfumadas grutas...donde iban los 
niños a jugar”, parafraseando la parábola de Barba 
Jacob, es el agua de la acequia, brillante, fresca y 
pura, que permitirá la oxigenación de la nueva vida 
escolar, una vida en la que se deje a los niños y ni-
ñas desplegar su naturaleza y en la que “la tarea de 
los padres y educadores consiste en no impedir su 
desarrollo” (Ferrer Guardia, 1976, p. 120), al ser 

miembros activos y responsables de una nueva so-
ciedad “que se quiera más a sí misma”, igualitaria, 
libre y justa. La granja es la escuela que en soledad 
soportó el azote de la pandemia durante muchos 
meses y al retornar educandos y educadores la des-
conocen, porque no aparecen las frondas umbrías, 
ni el naranjero, ni el sauce, ni el palmar, sin más des-
cuellan las ruinas que ha dejado el abandono estatal 
durante lustros y que en la actualidad pide a gritos 
la remodelación del puente y la sana cicatrización 
de las grietas.

El renaciente puente podrá contener en sus quicios 
al Ángel Novus  (Benjamin, 2008 ) con la boca abier-
ta simbolizando la palabra, el grito de libertad y las 
potencialidades que esta cavidad le facilita al ser hu-
mano para articular el lenguaje, la existencia física 
y mental. Para los educadores la boca se abre y se 
cierra, en el primer caso, para verbalizar el sentir y 
pensar como pedagogos; en el segundo, para dejar 
de repetir lo que las políticas neoliberales quieren 
que refrende, para no loar al dios del mercado, para 
exteriorizar su autonomía. Los ojos desencajados 
reflejan, en su retina, los millones de víctimas, los 
dolores, secuelas y síndromes circunscritos a la cri-
sis sanitaria del SARS-CoV2, para lo cual se intima 
la lente de la pedagogía Antiautoritaria. 

Las alas tendidas del Angelus Novus, que ondearán 
en el puente, están reservadas para que educadores 
y estudiantes inicien un nuevo vuelo en la escolariza-
ción, sobre la base de las prácticas reflexionadas que 
ha dejado la crisis sanitaria. Unas alas que no sigan 
atosigadas, como decía Zuleta, con esa “ensalada ex-
traordinaria de materias diversas, que el estudiante 
consume durante seis años, hasta que en el examen 
de Estado se libera de toda aquella pesada carga de 
información y confusión” (Suárez, 2020, p. 127) 
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El Angel Novus, en este maremagno, en el que lo 
grande surge de lo pequeño, no se detiene a desper-
tar a los muertos ni a recomponer lo despedazado, 
porque la grieta pedagógica, al igual que la grieta 
tecnológica, se pueden resanar, no exige la demo-
lición del puente, haciendo que ese pasado presente 
de las alas mire hacia el presente futuro, tornando 
el rostro diametralmente y empujando el empode-
ramiento de la pedagogía como dominio de maes-
tros; pero no cualquier pedagogía, es la perspectiva 
sociopolítica y la pedagogía antiautoritaria que hacen 
de maestros y maestras parteros y parteras del de-
seo, del conocimiento y del amor por lo que forja, 
pues la labor no es enseñar la filosofía, sino, “ense-
ñar a filosofar” (Sábato, 2001, p. 92), haciendo uso 
de la vilipendiada memoria de sangre, que integrada 
con la memoria vegetal y mineral, potencia el pro-
ceso de pensamiento. 

Para lograrlo, el educando necesita que los parteros 
le indiquen que lo memorizado está en un “árbol 
mental” (Llinás, 1995, p. 56) que puede usar para fi-
losofar, para pensar, para ser solidario, porque en la 
escuela del “éxito” no se enseña a filosofar, en tanto 
contraría sus intereses. Tampoco es cualquier edu-
cación, se trata de una educación familiar y social 
“desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexi-
va que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos 
incite a descubrir quiénes somos en una sociedad 
que se quiera más así misma” (García M., 1995, p. 
56) Y en lo afín al aprendizaje, siguiendo a las Con-
tra-pedagogías de la crueldad,  “no debemos enseñar 
a aprender, sino a pensar” (Segato, 2018, p. 137)

La ausencia de las artes y letras, que son también 
mandadas al exilio por el Science, Technology, En-
gineering and Mathematics (STEM) y por las políti-
cas educativas ya citadas, hacen de la escolaridad el 

café con “azúcar, pero sin azúcar” (García M., 1958, 
p. 40), es decir amarga porque le falta el dulce y ese 
dulce, acudiendo a otra analogía, se halla, al menos, 
en tres fuentes. Primero, en el Manual para ser niño, 
obsequio que el hijo de Aracataca e integrante de la 
Misión de Sabios hizo a las niñas y niños de Colom-
bia en 1995. “Aspiro a que estas reflexiones sean un 
manual para que los niños se atrevan a defender-
se de los adultos en el aprendizaje de las artes y las 
letras” expresaba el Nobel de Literatura, aludiendo 
que no tenían una base científica sino emocional y 
se fundan en una premisa improbable: “si a un niño 
se le pone frente a una serie de juguetes diversos, 
terminará por quedarse con uno de los que le guste 
más” (García Márquez, 1995, p. 5).

La segunda es el arte y la literatura. Trozos como la 
peste del olvido e insomnio en Macondo, El amor en 
los tiempos del cólera, el Ensayo sobre la ceguera, La 
peste, entre otros, coadyuvan con el sostenimiento 
del puente resanado. Al descascarillar los resquicios 
del puente se debe tener en cuenta que: “el descuido 
y el desprecio de las artes y las humanidades gene-
ran un peligro para nuestra calidad de vida y para la 
salud de nuestras democracias” (Nussbaun, 2010, p. 
13). La tercera fuente emana del componente psi-
cosocial donde las emociones, la lúdica, el autocui-
dado junto con la literatura y el arte, remozan las 
esquinas del puente, abonando la seguridad de la 
escuela en la pandemia y luego de ésta.  

La grieta de la salud mental
La grieta tecnológica dejó en la superficie del puen-
te un demarcado agujero sobre las patologías de la 
realidad virtual, la cibercultura y síndromes como 
el de burnout o del “trabajador quemado”, el Cuerpo 
fantasma o trastorno de la percepción ocasionado 
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por las pantallas, entre otros. En la grieta pedagó-
gica, la reflexión cierra resaltando el valor de las 
artes y las humanidades, en la calidad de vida y en 
la salud de las democracias. Enseguida, se podrá di-
mensionar la problemática de la salud mental y la 
importancia que tiene para la escuela una postura 
pedagógica en la que lo terapéutico, el juego y las 
artes sean el soporte en el resane del puente. Según 
el Instituto Colombiano de Neurociencias (2020), 
la “Emergencia sanitaria y su impacto sobre nuestros 
niños”, perturbó al 88 % de educandos entre 4 y 12 
años; el 46 % exhibieron problemas de sueño; 36 % 
contestaba ofensivamente; 31 % frustración; 30 % 
trastornos de alimentación; 29 % aburrimiento; 26 
% desconcentración; 25 % irritabilidad; 22 % des-
obediencia; 18 % resistencia a tareas escolares; 18 % 
más desorden; 42 % presenta problemas con habili-
dades académicas y una inexacta cantidad despliega 
desesperanza e ideación suicida.

Antes de la pandemia, la Encuesta Nacional de Salud 
Mental (ENSM) registraba que el 52 % de los jóve-
nes, entre 12 y 17 años, ostentaban problemas de 
ansiedad. Esa franja de población, en la escolariza-
ción, se sitúa en la educación Básica y Media. Por su 
parte, el 80 % de personas de 18 a 44 años manifiesta 
síntomas depresivos. En ese rango demográfico es-
tán los progenitores y familiares de los estudiantes 
de preescolar a grado once. En cuanto a la población 
mayor de 45 años, el 72 % de la población presenta 
entre uno y tres síntomas de depresión (Bienestar 
Colsanitas, 2018). Aquí encontramos padres de fa-
milia y abuelos de los educandos.

La Cooperativa del Magisterio-CODEMA, en una 
encuesta aplicada en 2019, encontró que del 100 % 
de encuestados, 87 % consideraba que “en el cum-
plimiento de sus deberes puede llegar a tener pro-

blemas psicológicos”. Apenas el 4,4 % niega esa po-
sibilidad y el 8,6 % posee dudas sobre el particular. 
En lo afín al clima laboral escolar, el 93,5 % asevera 
que hay aspectos que lo lesionan y tan solo el 6.5 
% expone que eso no ocurre. Acerca del bienestar 
en la institución educativa, el 52,1 % revela que se 
halla muy bien; el 28,2 % dice sentirse bien y el 19,5 
% declara estar mal (Comité de Salud, 2019, p. 2). 
Pese a que el 80 % despliega un estado de bienestar, 
no deja de inquietar que el 20 % presente malestar, 
porque esa situación recaba la práctica pedagógica, 
la dinámica familiar, así como la salud física y men-
tal del educador y de los educandos, la cual tiende a 
acrecentarse.

En el estudio, en proceso de publicación, hecho por 
el equipo pedagógico y terapéutico Caja de Pando-
ra con docentes y directivos docentes, para indagar 
en las relaciones de docentes/padres de familia, do-
centes/docentes, docentes/directivos docentes, do-
centes/estudiantes, docentes fuera de la institución 
escolar, docentes/prácticas pedagógicas intracurri-
culares y en extramuros, se evidencia el interés de 
docentes y directivos por abordar la salud mental de 
los escolares desde su formación disciplinar. Igual-
mente, destapan su preocupación por la ausencia 
de apoyo estatal y de herramientas para el afronta-
miento de las problemáticas y para hacer un trabajo 
pedagógico integral. La encuesta de Caja de Pandora 
señala que “el 63 % de los encuestados se interesa y 
se involucra en las situaciones psicosociales de los 
estudiantes”; no obstante, este compromiso acarrea 
conflictos al intentar transformarlos.

Son pocas las investigaciones que sobre salud men-
tal se han hecho en Colombia. A mediados de 1970 
y a comienzos de la década de 1980 se hicieron 
dos macrodiagnósticos, acatando la observancia de 
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la Asociación Colombiana de Psiquiatría en la que 
se advierte: “el problema de la salud mental es uno 
de los más graves de la salud pública en Colombia” 
(Rosselli, 1987, p. 298). Los siguientes han tenido 
al menos tres enfoques: el de 1993, se ocupó de los 
problemas mentales; los de 1997 y 2003, respectiva-
mente, fueron sobre trastornos mentales y el último, 
que se acaba de citar (ENSM), articula problemas, 
trastornos, salud mental, acceso a servicios y medi-
camentos y valoración de estados de salud. Cobra 
notabilidad en esta excavación de la grieta, la His-
toria de la locura en Colombia (2019, 106) donde 
se lee: “luego de entrevistar a mas de cuatro mil pa-
cientes, la organización Médicos Sin Fronteras con-
cluyó que el 67 % sufre trastornos relacionados con 
el conflicto, 34 % vive con ansiedad, 38 % lidia con la 
melancolía, millones de víctimas viven entre la des-
confianza, la incertidumbre y la incomunicación…”. 
En  Montes de María: “90 % de las participantes en un 
estudio padece de depresión” (Silva Romero, 2019, 
p. 106), y más de dos millones de niñas y niños han 
sido afectados por el conflicto armado. 

Volviendo a la situación de la salud mental en la es-
colaridad, es pertinente señalar que, en “el primer 
trabajo de investigación que explora el síndrome 
de desgaste profesional- Burnout en población de 
docentes de Colombia” (Universidad Nacional de 
Colombia, 2005, pp. 32–40), llevado a cabo en Me-
dellín, se encontró que el 23,4 % de la muestra esta-
ba damnificado y un 23,4 % adicional con riesgo de 
manifestarlo. Luego, dos universidades bogotanas, 
retomando las recomendaciones de las Universida-
des Nacional y de Antioquia, llevaron a cabo sendas 
investigaciones en las que se declara el cansancio 
emocional, la despersonalización y el agotamiento 
de docentes. 

La investigación “Problemáticas psicosociales de los 
docentes del Distrito Capital”, llevado a cabo por la 
Universidad de los Andes, surgido con motivo de la 
implementación del modelo de promoción de estu-
diantes,  halló que el 67,9 % de los docentes de 25 
colegios, en 14 localidades, concuerdan  que “las di-
fíciles condiciones de la población estudiantil aten-
dida y la puesta en marcha de políticas educativas 
ajenas a su decisión no favorecen su bienestar psi-
cosocial” (González Ávila, 2020, p. 101) El estudio: 
“Prevalencia y características del Síndrome de Agota-
miento Profesional (SAP) en docentes de tres colegios 
públicos de Bogotá”, descubrió que “el 43,9% presen-
tan falta de realización personal; el 49,8 % desper-
sonalización, por lo menos 15,6 % tienen SAP con 
tendencia a subir  y 57,4 % cansancio emocional” 
(Ospina Pedro, González, 2009). 

Dentro de las recomendaciones está “profundizar 
en el estudio sobre la salud mental de los docentes, 
estudiar intervenciones eficaces, bien dirigidas, ten-
dientes a promocionar la salud mental y manejar los 
problemas que existan al respecto” (González Ávi-
la, 2020, p. 103). En esta investigación hecha por 
la Universidad Javeriana se halló que los docentes 
orientadores son quienes están llevando la peor 
parte por la sobrecarga, el acoso laboral, la intensi-
dad en los problemas psicosociales de los estudian-
tes, y por no saber decirle no a las acciones que no 
les competen. La Red Estrado señala que las horas 
de trabajo aumentaron en 94 % en 2020.

El sindicato de Trabajadores de la Educación (ADE), 
interesado en cavar la grieta de la situación de salud 
mental de sus asociados, aplicó una encuesta en 19 
localidades, en colaboración con el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. El estudio se tropezó 
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con docentes estresados, cansados y con baja esti-
ma, grietas producidas por el ejercicio de la profe-
sión. El Fondo de Prestaciones Sociales del Magis-
terio, las Entidades Prestadoras de Salud, algunos 
medios de comunicación escritos y la revista Edu-
cación y Cultura, también han hecho lo suyo. (Gon-
zález, 2020, p. 22–25). 

Como se puede apreciar, la grieta de la salud mental 
es más honda que las otras grietas del puente, en-
tre otras razones, porque las dos anteriores impli-
can inestabilidad emocional, alteraciones mentales 
y malestar de los docentes. Por lo expuesto, urge la 
necesidad de aplicarle brea a la grieta pedagógica 
y la grieta tecnológica, para que la grieta de la sa-
lud mental quede bien librada y, de esa manera, el 
puente minimice los factores de riesgo y más bien 
potencie los factores protectores. Uno de los facto-
res de riesgo es volver a seguir con las mismas po-
líticas educativas impuestas antes de la pandemia 
y blindadas con ella; esa actitud socava el puente y 
ensancha las desigualdades que ha evidenciado la 
grieta tecnológica. Las grietas no las produce la pan-
demia, el torrente las pone al descubierto, por eso 
hablamos más del pasado presente que del presente.   

Ponerle la brea de la pedagogía, centrada en la aten-
ción propedéutica, terapéutica y psicoterapéutica, es 
un factor protector del puente, pues los transeúntes 
que están cruzando por la superficie van cargados 
de profusas secuelas y dolores germinados por el to-
rrente de la pandemia. Además, al puente le tocará 
resistir los embates del 26 % de hogares urbanos sin 
agua y 50 % en lo rural, con el agravante de que en 

el 6 % urbano es impotable. La deserción escolar de 
miles de estudiantes es otro coroto que abulta el ca-
rruaje que debe soportar el puente. El reclutamiento 
forzado, que creció en 113 %, con respecto a 2019, 
es un lastre que sigue sobrellevando el puente du-
rante más de sesenta años de guerra; lo mismo que la 
violencia intrafamiliar y la explotación sexual contra 
la niñez. La vida por educar y La escuela un territorio 
que resiste a la guerra, informes que florecieron an-
tes y durante la pandemia, se entregaron a la Juris-
dicción Especial de Paz (JEP) y a la Comisión de la 
Verdad; son documentos que merecen la atención de 
Colombia para la No Repetición. 

Dentro de este paisaje, donde el verde es de todos 
los colores, retomando a Aurelio Arturo “es bastan-
te malo que un hombre sea ignorante, ya que esto lo 
priva de la comunicación con el pensamiento con 
otros hombres. Es peor tal vez que un hombre sea 
pobre, ya que esto lo condena a una vida de limita-
ción y desvelos en la que no hay tiempo para soñar 
ni tregua para el agotamiento. Pero con seguridad es 
mucho peor que no tenga salud, ya que esto le impi-
de luchar contra su pobreza e ignorancia” (Kimble, 
1963). Ponerle brea a la grieta de la salud mental, en 
el puente desbordado por el torrente de la pandemia, 
es una condición sine qua non para la escolarización 
inconforme y reflexiva, para que así el puente reco-
bre su fortaleza cicatrizando las grietas: tecnológica, 
pedagógica y de salud mental, para que niñas, niños, 
jóvenes, adolescentes y maestros, caminen sobre la 
superficie del puente hacia la libertad, sin tropezo-
nes, sin  padres y educadores que impidan su desa-
rrollo, sino que potencien su crecimiento. 
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Abstract
This paper is framed under the quali-
tative paradigm and its objective is to 
review how nine elementary school 
teachers, students of the master’s 
program in primary education of 
La Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal of the State of San Luis Po-
tosí, México, have carried on their 
professional practice, putting em-
phasis in the teaching of reading and 
writing skills through virtual tech-
nology means. Results show how 
teachers have kept communication 
with their students through means 
like WhatsApp, virtual platforms, 
and synchronous sessions. Regard-
ing the teaching-learning strategies 
that are related to reading and writ-
ing, reading, writing, and drafting 
forums about diverse texts are con-
sidered. 

Resumen
La presente investigación se enmar-
ca en el paradigma cualitativo y tie-
ne como objetivo conocer cómo han 
llevado a cabo su práctica docente 
nueve maestros de educación pri-
maria, estudiantes del programa de 
maestría en educación primaria de 
la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado de San Luis Po-
tosí, México, haciendo énfasis en la 
enseñanza de la lectura y escritura a 
través de la virtualidad. Los resulta-
dos muestran que los docentes han 
mantenido comunicación con sus 
alumnos a través de WhatsApp, pla-
taformas virtuales y sesiones sincró-
nicas. Respecto a las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en relación 
con la lectura y escritura, se mencio-
nan los foros de lectura, escritura y 
redacción de textos diversos. 

Resumo
Esta pesquisa está enquadrada no pa-
radigma qualitativo e tem como obje-
tivo conhecer como nove professores 
da educação primária vêm realizan-
do a sua prática docente, alunos do 
Programa de Mestrado em Educação 
Básica da Benemérita e Centenaria 
Escola Normal do Estado de San Luis 
Potosí, México, com ênfase no ensino 
da leitura e da escrita por meio da vir-
tualidade. Os resultados mostram que 
os professores mantêm a comunica-
ção com seus alunos pelo WhatsApp, 
plataformas virtuais e sessões síncro-
nas. No que se refere às estratégias de 
ensino-aprendizagem em relação à 
leitura e escrita, são mencionados os 
fóruns para leitura e redação e para 
escrita de textos diversos.

Keywords: Reading; writing; teaching 
practice; teaching strategies; virtual 
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Introducción

Los servicios de salud mundial mantienen su aten-
ción ante la alerta de pandemia emitida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) originada 
por el coronavirus y que se ha identificado como 
COVID-19 (Expansión política, 2021). Según datos 
de la OMS, la pandemia por COVID-19 afectó a 216 
países en el mundo y golpeó a todos los países de las 
Américas en 2020. En México, y según datos de la 
Secretaría de Salud al día 06 de enero del 2021, se re-
gistraron 11.271 contagios nuevos y 1.065 defuncio-
nes, por lo que la cifra de casos acumulados ascendió 
a 1.466590, mientras que el total de las muertes se 
elevó a 128.822 (INFOBAE, 2021).

Ante esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
de México, anunció que las clases se mantendrían 
suspendidas desde el viernes 20 de marzo y hasta 
nuevo aviso, intentando con esto, proteger a niños 
y niñas, y así, prevenir más contagios en el país. La 
medida de suspensión de clases aplicaba para todo 
el sector educativo nacional; esto obligó a docentes 
y estudiantes a desarrollar actividades educativas 
bajo la modalidad virtual, haciendo uso de platafor-
mas u otras herramientas tecnológicas con el fin de 
concluir el ciclo escolar 2019-2020. 

Ante esto, México activó el semáforo epidemiológico 
compuesto por cuatro colores, rojo, naranja, amarillo 
y verde; este último, indica el riesgo epidemiológico 
población como bajo. De acuerdo con lo anterior, el 
secretario de Educación informó que el regreso a cla-

ses se realizará cuando el semáforo de control de la 
pandemia se encuentre en color verde. Al momento 
de escribir estas líneas, marzo del 2021, la entidad a 
la que pertenece la autora se encuentra en color na-
ranja, indicando un riesgo epidemiológico alto, solo 
debajo del rojo que indica riesgo máximo. Por ello, 
se mantienen las clases bajo una modalidad en línea 
(Acuerdo número 02/03/20). 

Luego de semanas de aislamiento por el coronavi-
rus, el 20 de abril del 2020 el gobierno mexicano en 
conjunto con la SEP y las autoridades de la Salud de 
la nación, iniciaron el programa “Aprende en casa 
I” como estrategia educativa virtual para cumplir el 
calendario escolar.  Este programa, permitiría que 
casi 30 millones de estudiantes reanudaran sus ac-
tividades escolares por televisión abierta. La base 
de este programa se encuentra en el Libro de Texto 
Gratuito al que tienen acceso las niñas y niños del 
país (SEP, 2020a).

Por su parte, el Subsecretario de Educación Bási-
ca, indicaba que el propósito de esta estrategia era 
facilitar la continuidad de estudiar en casa y crear 
hábitos para fortalecer la educación a distancia, al 
tiempo de divertirse y aprender en familia. El pro-
grama se basa en los aprendizajes fundamentales de 
cada grado escolar y garantiza la continuidad de la 
educación sin ejercer una presión adicional para las 
familias (SEP, 2020b). 

Sumado a lo anterior, la SEP a través de la Subse-
cretaria de Educación Básica, creó un sitio web en 
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apoyo al programa Aprende en Casa I (SEP, 2020c). 
Este sitio, permitiría tener acceso a archivos elec-
trónicos y páginas temáticas, así como materiales 
educativos en versión digital (videos, audios, do-
cumentos, guías de estudio, infografías, Formato 
de Intercambio de Gráficos (GIF por sus siglas en 
inglés)) folletos, consejos para leer mejor y trabajar 
en equipo, entre otros (SEP, 2020c). 

A pesar de los esfuerzos de diversas instituciones 
científicas en el mundo, el nivel de la pandemia 
de COVID-19 alcanzó dimensiones inimaginables 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2020). Este 
escenario obligó a las autoridades mexicanas a man-
tener suspendidas la asistencia a las instituciones 
educativas e iniciar el Ciclo Escolar 2020-2021 des-
de casa. En este marco, se anunció el inicio del pro-
grama “Aprende en casa II” (SEP, 2020d). Además, 
se determinó que también estaría disponible en In-
ternet, por medio de un canal en YouTube.

Esta investigación tiene como objetivo conocer 
cómo han llevado a cabo su práctica docente 9 
maestros de educación primaria poniendo énfasis 
en la enseñanza de la lectura y escritura a través de 
la virtualidad. 

Desarrollo
Los docentes que participan en este estudio son 9. 
Todos son maestros en el nivel primaria, ocho labo-
ran en escuelas primarias de San Luis Potosí y solo 
una maestra en el estado de Guanajuato, México. 
Todos son estudiantes del programa de maestría en 
educación primaria de la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del Estado (BECENE) de San Luis 
Potosí.

En caso de la maestra Fernanda, su grupo de prime-
ro de primaria está conformado por un total de 28 
alumnos en esta escuela primaria de tipo pública. 
Según la docente, hasta el momento únicamente ha 
tenido contacto con un total de 20 de familia ; los 
otros 8 no responden sus mensajes o no envían las 
actividades de sus hijos.

El maestro Carlos, labora en una escuela primaria 
de tipo pública, es responsable del 2º grado confor-
mado por 33 estudiantes. Carlos los define como 
alumnos creativos, dinámicos, de aprendizaje activo 
y práctico.

La maestra Juana es responsable del grupo de 2º 
grado, con 20 alumnos, en una primaria de tipo pú-
blica. Está ubicada en un medio rural y es una zona 
que cuenta con todos los servicios básicos como 
agua, luz, teléfono y algunas zonas internet.

En el caso de la maestra Dulce, atiende 3er. año de 
primaria. Es una escuela de tipo privada cercana al 
centro de la ciudad. Ella refiere que son 32 alumnos 
en total. Todos los días se revisan 4 materias inclu-
yendo español y matemáticas, además de artes, in-
glés y educación física. 

El grupo de la maestra Lucero es de 6º. Grado y 
consta de 22 alumnos. Es una institución pública 
ubicada en la capital potosina. 

El grupo de la maestra Mariana cursa el 2º. grado y 
está conformado por 27 alumnos. Afirma que hay ni-
ños que aún no alcanzan el proceso de lectoescritura.

La maestra Minerva atiende el grupo de 1er. Grado; 
cuenta con un total de 12 alumnos. La escuela es pú-
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blica. La maestra afirma que se encuentra en comuni-
cación constante con 10 de los padres de familia que 
son el vínculo directo con los niños, mientras que con 
2 de ellos no se ha podido establecer comunicación.

El maestro Nicolás labora en una escuela pública en 
el medio rural; tiene 1er. grado. El grupo se encuen-
tra conformado por 17 alumnos; según el docente, 
la mayoría son participativos y cuentan con el apoyo 
de los papás.

El grupo de la maestra Sara es de 2º. grado, en es-
cuela primaria pública, en el turno vespertino. Está 
conformado por 20 alumnos. 

Abandonar las aulas presenciales a todos nos tomó 
por sorpresa. De un momento a otro, los diversos 
actores educativos debieron adaptarse (Mendoza, 
2020) a un modelo educativo en línea, virtual, a dis-
tancia; a dejar los edificios por las plataformas vir-
tuales y emplear aquellas herramientas tecnológicas 
que permitan continuar con el proceso educativo en 
la medida de lo posible.  

Los estudiantes reconocieron la extrañeza de la si-
tuación y la necesidad de convivencia en el aula. Ex-
presaron extrañar a sus compañeros y a su maestro. 
Los docentes por su parte se enfrentaron a un duro 
reto, impartir sus materias detrás de una cámara, 
dar seguimiento a su grupo a través de las platafor-
mas u otro medio para dar continuidad a su labor 
como docente. La práctica docente se transformó 
para adaptarse a las necesidades. 

La práctica docente de acuerdo con De Lella (1999 
en García, Loredo y Carranza, 2008), se entien-
de como la acción que el profesor desarrolla en el 
aula, especialmente referida al proceso de enseñar, 

y se distingue de la práctica institucional global y la 
práctica social del docente. De acuerdo con García, 
Loredo y Carranza (2008), la práctica docente se 
concibe como el conjunto de situaciones dentro del 
aula, que configuran el quehacer del profesor y de 
los alumnos, en función de determinados objetivos 
de formación circunscritos al conjunto de actuacio-
nes que inciden directamente sobre el aprendizaje 
de los alumnos. A diferencia de la práctica docente, 
Zabala (1995) señala que la práctica educativa obe-
dece a múltiples determinantes, pues tiene justifi-
cación en parámetros institucionales, organizativos, 
tradiciones metodológicas, posibilidades reales de 
los profesores, de los medios y las condiciones físi-
cas existentes, entre otros. 

Por otro lado, la educación a distancia puede enten-
derse, como el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
que, a diferencia de la educación presencial, emplea 
medios digitales para la interactividad síncrona o 
asíncrona (Martínez, 2008). Esta educación virtual 
puede conceptualizarse como una forma de ense-
ñanza en la que los estudiantes no necesariamente 
tienen que asistir de forma física al centro escolar, y 
pueden avanzar a su propio ritmo de aprendizaje de 
acuerdo con su capacidad y disponibilidad de tiem-
po. El contacto personal entre maestro y alumno 
puede ser poco o nulo, mientras que en otros se re-
quiere asistir con determinada periodicidad (Gon-
zález, 2005).

Peters (2002) afirma que la educación a distancia ha 
significado una ruptura que ocasionó:

 “el cambio de los espacios reales de aprendizaje por 
los espacios virtuales. Este cambio significa que los 
maestros y estudiantes ahora se ven expuestos a una 
situación que tiene una estructura completamente 
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diferente y que ofrece una variedad de oportunida-
des nuevas” (p.134).

Entre las ventajas de la modalidad virtual, Pedraza 
(2003, en Ralón, Vieta y Vásquez, 2003) conside-
ra que los entornos virtuales amplían el acceso a la 
educación, promueven el aprendizaje colaborativo 
y el trabajo en grupo, promueven el aprendizaje ac-
tivo, crean comunidades de aprendizaje, se centra 
en el estudiante y hace que los roles tradicionales 
del proceso de enseñanza-aprendizaje sean conce-
bidos de manera más estructurada y organizada.

Metodología 
Este estudio se inscribe dentro del paradigma cuali-
tativo, de tipo exploratorio-descriptivo. Este tipo de 
investigación se caracteriza por buscar, comprender 
y describir algún suceso externo de forma no frag-
mentada, en tanto el investigador se involucra en la 
realidad. Rodríguez, Gil y García (2006) afirman: 
“los investigadores cualitativos estudian la realidad 
en su contexto natural, tal como sucede, intentan-
do sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de 
acuerdo con los significados que tienen para las per-
sonas implicadas” (p. 72). 

Los maestros que cursaban el primer semestre de 
la Maestría en educación primaria, se les invitó a 
participar en el presente estudio, exponiéndoles 
los objetivos de la investigación y solicitándoles su 
consentimiento para incluirlos. Los participantes de 
esta investigación son siete maestras y dos maes-
tros; todos se encuentran frente a grupo de nivel 

primaria y son estudiantes del programa de maes-
tría en educación primaria de la BECENE. 
Para la recolección de datos se solicitó un ensayo 
acerca de su experiencia con su grupo de primaria 
en este periodo de pandemia respecto a:

a. El contexto de trabajo 
b. Las formas de contacto y comunicación con el 

grupo 
c. La forma en la que conduce su grupo respecto 

a la lectura y escritura bajo las condiciones de 
cuarentena que experimentamos.

Después de recibir los ensayos de cada participante, 
se procedió a organizar la información en tablas se-
gún los apartados que se solicitaron. Cada temática 
se consideró una categoría de análisis. Estos datos 
fueron organizados de acuerdo con similitudes en 
contenido, y se analizaron y contrastaron con la teo-
ría para presentar los resultados. 

Resultados y discusión

Formas de contacto y 
comunicación con el grupo
Entre los retos de los maestros para lleva a cabo sus 
actividades docentes se encuentra la comunicación 
con sus alumnos. De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía-INEGI (2018) 
en México, solo un 44,3 %  del total de los hogares 
cuentan con computadora (Tabla 1). 
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La educación a distancia surge como una estrategia 
para hacer llegar la educación a todo aquel que la 
necesita (Bates, 1995 en Navarrete y Manzanilla, 
2017) y es implementada en este periodo de pande-
mia para hacer frente a la necesidad de que los niños 
se queden en casa, y así, prevenir los contagios. Es 
importante considerar que uno de los grandes retos 
de la educación a distancia es el establecimiento de 
la comunicación entre el estudiante y su maestro. 

Según Bates (1995 en Navarrete y Manzanilla, 
2017), en la educación a distancia se requiere de un 
elemento mediador entre el docente y el estudian-
te; generalmente este mediador ha sido una tecno-
logía que ha ido variando de acuerdo con el avance 
de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (TICs). Históricamente se empleaba el correo 
convencional, que establecía una relación entre el 

Tabla 1. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares en México.

Fuente: INEGI De 2015-2018: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH.

Hogares con computadora como proporción del total 
de hogares

Hogares con conexión a Internet como proporción del 
total de hogares

Hogares con televisión como proporción del total de 
hogares

Usuarios de computadora como proporción de la 
población de seis años o más de edad

Usuarios de computadora que la usan como herramienta 
de apoyo escolar como proporción del total de usuarios 
de computadora

45,6

47,0

93,1

47,0

52,2

45,4

50,9

93,2

45,3

46,8

44,9

52,9

92,9

45,0

46,7

44,3

56,4

92,5

43,0

44,6

Indicadores sobre Disponibilidad y Uso de TIC 2016 2017 2018 2019

maestro y sus estudiantes, posteriormente, se han 
ido empleando otros medios y tecnologías de menor 
costo, mayor acceso y de manejo más amigable que 
permiten poner en práctica la educación a distancia 
con mayor frecuencia.

Respecto a los docentes de primaria que participan, 
afirman que el principal medio de comunicación con 
sus estudiantes es a través de WhatsApp, videollama-
das y llamadas telefónicas a alumnos. En otros casos, 
y previa comunicación con los padres de familia, no 
fue posible el uso de plataformas virtuales por la falta 
de familiaridad con el uso y manejo de éstas, como lo 
prueban los testimonios de la maestra Sara:

“Creé un grupo de WhatsApp como primera vía de 
comunicación con los padres de familia y tutores, 
para avisos y compartir las actividades de manera 
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semanal, que serían revisadas de forma diaria para 
dar retroalimentación”.

“No era viable utilizar Classroom, pues los padres de 
familia consideraban que la plataforma era de difícil 
uso, por lo que se optó por enviar las evidencias a 
través de WhatsApp y el correo institucional”.

Además, cabe recordar que para acceder y mante-
ner el servicio de internet es necesario que los pa-
dres de familia destinen parte de su presupuesto 
para tal fin, pero esto no ha sido posible en todos los 
hogares. El ingreso es escaso en algunos, en otros 
-y debido a la pandemia- algunos padres de fami-
lia perdieron su empleo, lo que dificulta mantener 
la conexión a internet, como lo evidencia este otro 
testimonio de la maestra Minerva:

“Prácticamente la mayoría [de los padres de fami-
lia] había indicado que no contaban con internet de 
banda ancha y se les dificultaba “meterle” saldo para 
tener datos, pues algunos padres de familia habían 
perdido su empleo”.

Según Loyola (2017), en algún momento se vio a la 
educación a distancia como la opción que podría co-
menzar a resolver algunos de los problemas educati-
vos del nuevo siglo, sin embargo, la falta de acceso a 
internet continúa limitando la apertura de la educa-
ción a distancia, como lo dice la profesora Mariana:

“El medio de comunicación para las actividades es 
por la aplicación de WhatsApp, solo una mamá no 
cuenta con esta conexión y lo que se hace es dar se-
guimiento por medio de llamadas telefónicas”.

Para lograr acceder a la educación a distancia, es 
indispensable contar con  señal de internet de ca-
lidad, pero aún hoy en día, existen espacios sin ac-

ceso como las zonas distantes a la urbe (Balmaceda, 
2020 en Beltramino, 2020). 

Según Huesca (2015), la educación a distancia no 
influye en las zonas marginadas, pues parece que la 
conectividad sólo está disponible en zonas urbanas 
de clase media, y específicamente, en espacios en 
donde se cuenta ampliamente con los servicios co-
merciales de telecomunicaciones, e incluso en estos 
espacios, se puede cuestionar la eficiencia. La am-
plia gama de proveedores no ha sido suficiente, la 
mayoría se concentra en los espacios urbanos, sin 
lograr que los niños de las comunidades alejadas 
accedan al servicio de internet y, por lo tanto, a la 
educación (Huesca, 2015).  

Para desarrollar las actividades educativas, los do-
centes iniciaron el curso estableciendo contacto con 
los padres; algunos realizaron una encuesta a través 
de “formularios Google” con el objetivo de conocer 
los recursos tecnológicos con los que se contaban. 
De acuerdo con las respuestas, los docentes diseña-
ron estrategias de desarrollo y seguimiento de las 
actividades educativas, como lo dice Minerva:

“Cuando se inició el ciclo escolar, se hizo una en-
cuesta realizada a padres de familia a través de “for-
mularios Google”, se les preguntaba los recursos con 
que se contaba. Más de la mitad de los padres de fa-
milia indicaban que sí contaban con televisión, por 
lo que se inició trabajando con la programación de 
“Aprende en Casa” y a través de WhatsApp se envia-
ban las evidencias, esto, porque aún no se contaban 
con los libros completos” 

Cuando los docentes identifican que en los hoga-
res se tiene acceso al uso de ciertas TICs, expresan 
que realizan seguimiento a sus estudiantes a través 
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de los medios más comunes: WhatsApp, llamadas 
y videollamadas frecuentes, e incluso, a través del 
uso de plataformas como Google Meet y Classroom 
(Barrón, 2020), según los testimonios de Juana y 
Fernanda, maestras que fueron parte de la investi-
gación:

“Es mediante un grupo de WhatsApp con padres 
de familia en donde cada semana se manda el plan 
a trabajar por día y el material a utilizar como cua-
dernillos de trabajo, videos, audios o recortables. 
Los viernes se reciben evidencias de los trabajos de 
clase, así como imágenes o videos para la revisión 
y retroalimentación de cada uno de ellos. Mediante 
el grupo se organiza por día las videollamadas para 
estar con los niños cada semana, y también se envían 
materiales complementarios como bibliotecas vir-
tuales, ruletas, audio cuentos, canciones de multipli-
caciones, leyendas o imágenes que pueden ayudarles 
en la realización de sus actividades”.

“El contacto con los padres de familia del grupo se 
desarrolla a partir de WhatsApp para mandar las 
actividades, una vez a la semana hay clase grupal a 
través de la plataforma de Google Meet para abordar 
los temas y dudas que surgen”.

Para dar continuidad a las actividades educativas 
algunos docentes han optado por realizar sesiones 
sincrónicas con sus estudiantes, considerando que 
existen contenidos “complejos” que requieren ser 
abordados por el maestro directamente con los es-
tudiantes para que puedan continuar con su apren-
dizaje, tal como lo expresa Lucero: 

“Se efectúa una videoconferencia breve, puesto que 
los alumnos ya estuvieron toda la mañana sentados 
frente al televisor: se ha dividido al grupo en dos 
equipos de trabajo de once integrantes… para llevar 

a cabo las sesiones en línea, no fomenta la conviven-
cia, sin embargo, cuando se conectaba el grueso del 
grupo a la sesión, no podía visualizarlos a todos en 
cámara, había exceso de ruido que interrumpía la se-
sión y en general se presentaban más problemas de 
conexión entre más participantes había presentes. 
En promedio los alumnos que se conectan regular-
mente son 16”.

Los docentes participantes consideran necesarias 
sesiones sincrónicas, pero debido a que sus alumnos 
dependen de un adulto para la conexión y asesoría 
durante la reunión, deben adaptarse a la disponibili-
dad de tiempo de los padres de familia, lo que impli-
ca una gran disposición de su tiempo incluso, fuera 
del horario escolar. Sara así lo entiende:

“Debido a que las madres y padres de familia tienen 
horarios diversos de trabajo, la clase sincrónica se 
lleva a cabo solo los miércoles; tiene dos horarios, de 
4:30 pm a 5:30 pm y de 7.30 pm a 8:30 pm”.

García Aretio (2017) considera que una de las ca-
racterísticas de la educación a distancia es la sepa-
ración casi permanente del profesor y el alumno en 
el espacio y en el tiempo, con la salvedad de que, en 
esta última variable, puede producirse también las 
interacciones sincrónicas, tal como lo realizan los 
maestros que participan en el presente estudio. 

Uno de los aspectos que más se ha cuestionado a la 
educación a distancia, es la calidad de ésta. Sin em-
bargo, puede reconocerse como rasgo de calidad la 
posibilidad de acceder a materiales interactivos, la 
disponibilidad de aprendizajes sincrónicos que per-
miten niveles de interacción en tiempo real con ma-
yor capacidad de poder formular preguntas y res-
puestas inmediatas, tal como lo han implementado 
los docentes participantes (Rama y Cevallos, 2016).  
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De acuerdo con estos autores, la calidad derivada de 
la interacción de medios visuales, auditivos y escri-
tos, así como desde la interacción y la experimenta-
ción, hace que aumenten la retención y los aprendi-
zajes del alumnado. 

Al inicio del Ciclo Escolar 2020-2021, y ante el nece-
sario aislamiento social que llevó a la continuidad de 
clases a través de un sistema a distancia, esta situación 
desató en los docentes un oleaje de cuestionamientos 
personales, sociales e institucionales respecto a los 
diversos métodos, estrategias, técnicas, herramien-
tas, recursos, entre otros, que debían implementar 
para dar seguimiento a los contenidos de aprendizaje 
de sus estudiantes. Numerosas dudas y comentarios 
se compartieron en los grupos conformados por los 
docentes, quienes, preocupados, esperaban la res-
puesta que les permitiera continuar de manera exi-
tosa su labor. ¿Qué enseñar? ¿cómo enseñar? ¿cómo 
evaluar? fueron la constante entre los docentes. En-
tre lo puesto en práctica se mencionó: elaboración de 
cuadernillos de hojas impresas con ejercicios de re-
paso, grupos de WhatsApp y Facebook, videollama-
das, fotocopias, libros de texto, llamadas telefónicas, 
comunicación vía correos electrónicos, uso de di-
versas plataformas como Microsoft Teams y Google 
Classroom, y, por supuesto, seguimiento del progra-
ma “Aprende en Casa II” (NEXOS, 2020). 
Los docentes que participan en este estudio com-
parten algunas de sus estrategias:

“Se acordó tener clases en línea durante tres días a la 
semana, un día a la semana trabajar con la programa-
ción de “Aprende en Casa II”, y otro día trabajar con 
nuestro foro de lectores y escritores” (Carlos). 

“La planeación semanal se centra en los contenidos 
de “Aprende en Casa” y los Libros de Texto Gratui-

tos. A petición de los padres de familia y por dis-
posición de las autoridades educativas, los alumnos 
basan sus actividades en la programación de TV y 
suben sus productos a la Plataforma Google Class-
room” (Lucero).

Una gran ventaja del programa “Aprende en Casa II” 
es que los contenidos se encuentran vinculados al 
programa de educación primaria y a los libros de tex-
to, de tal forma que los niños al seguir el desarrollo 
del programa pueden complementar el aprendizaje 
de los diversos temas, con las tareas y actividades di-
dácticas incluidas en sus libros (Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuito, 2020). 

Para acceder al programa “Aprende en Casa II” es 
necesario contar con televisión, cuya señal se trans-
mite por televisión abierta en diversos horarios y 
con una mayor amplitud para una mejor recepción. 
La maestra Minerva lo confirma:

“Más de la mitad de los padres de familia indicaban 
que sí contaban con televisión, por lo que se inició 
trabajando con la programación de “Aprende en 
Casa””.

Los docentes refieren que han recibido la indicación 
de sus supervisores de trabajar de manera exclusiva 
con las actividades del programa “Aprende en Casa 
II”. Sus planeaciones deben referirse al contenido 
de la programación.

Entre los retos que se presentan en los hogares para 
dar continuidad a las actividades escolares aun si-
guiendo el programa, es que en algunas viviendas se 
cuenta con una sola televisión, y en ocasiones, son 
varios niños de edad escolar que requieren visua-
lizar la transmisión, lo que dificulta la continuidad 
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de las actividades por parte de los estudiantes. Su-
mado a lo anterior, existen familias en las que am-
bos padres son trabajadores y deben cumplir con su 
jornada laboral, algo que dificulta el monitoreo del 
avance, así como la atención y seguimiento a las ta-
reas de sus hijos pequeños; en palabras de Minerva: 

“Después, se nos dio la indicación (por parte de su-
pervisión) que teníamos que seguir trabajando con 
el programa “Aprende en Casa II” como principal 
elemento en nuestras planeaciones, sin embargo, 
gracias a la comunicación que tengo con los padres 
de familia, me comentaban que en ocasiones se les 
hacía muy difícil poder poner a sus hijos a ver la pro-
gramación, pues a pesar de los horarios flexibles, la 
mayoría trabajaba. Por lo que se llegó al acuerdo de 
trabajar con recursos extras, los cuales me han fun-
cionado hasta el momento”.

El modelo educativo que prevalece en México durante 
este periodo de pandemia es la educación virtual, que 
surge con base en el programa “Aprende en Casa II”.

Los docentes se han visto en la necesidad de realizar 
ajustes a su práctica y a sus planeaciones, incluyendo 
el empleo de otros recursos como los ya menciona-
dos anteriormente, pues facilitan a los padres de fa-
milia dar continuidad a las actividades de sus hijos. 

Estrategias de enseñanza-
aprendizaje en relación con la lectura 
y escritura bajo las condiciones de 
cuarentena que experimentamos
El tema de la enseñanza de la lectura y escritura ha 
sido un reto para todos. Los maestros, niños y pa-
dres de familia han experimentado diversos senti-
mientos de confusión, incertidumbre y frustración, 

entre otros. Entre las estrategias para la enseñanza 
de la lectura y escritura se mencionan:

“Los días lunes, miércoles y jueves, trabajan… activi-
dades de lectura y escritura, así mismo fortalecemos 
los contenidos que se trabajan durante estos días 
para retroalimentar y reforzar aprendizajes, como 
competencias comunicativas de lectura, escritura, 
oralidad, cálculo mental y habilidad emocional.  Los 
días martes, trabajan de forma autónoma; en este día 
procuran desarrollar actividades lúdicas relaciona-
das a la lectura y escritura, asimismo se envían hojas 
de trabajo que permiten continuar con los alumnos 
en aspectos comunicativos y de práctica. En este día 
los estudiantes se conectan de forma individual o en 
binas; el propósito de esta comunicación es llevar 
una conexión, supervisión y tutoría personalizada 
con cada uno de los estudiantes” (Carlos). 

Como puede apreciarse, los docentes han logrado dar 
seguimiento a la enseñanza de la lectura y escritura a 
través de diversas actividades. Entre las que mencio-
nan son:  foros de lectura y escritura, sopa de letras, 
memoramas, lotería, crucigramas en hojas de trabajo, 
creación de cuentos y atención personalizada en se-
siones sincrónicas para supervisar avances en lectura 
y escritura, como lo dicen Carlos y Juana respectiva-
mente: 

“El foro de lectores y escritores se aplica los viernes, 
se convoca tres grupos de alumnos, durante una hora 
cada grupo, se comparten experiencias y vivencias de 
lectura y escritura”.

“En la mayoría de las materias principalmente espa-
ñol los niños leen y escriben textos cortos, una de las 
dinámicas que más me gusta trabajar son la creación 
de cuentos inventados por ellos” 
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Además de lo anterior, la maestra Juana da un segui-
miento personalizado a los estudiantes que desde su 
percepción tienen un nivel más bajo de lectoescritura. 

“Para los estudiantes que se encuentran con un ni-
vel más bajo de lectoescritura se trabajan actividades 
con menor dificultad, pero también, atención perso-
nalizada mediante WhatsApp y con apoyo de los pa-
dres de familia” (Juana).

En relación con la enseñanza de la lectura, los maes-
tros han llevado actividades diversas, y se han apo-
yado en los libros de texto, en este caso del libro de 
lecturas que la SEP hecho llegar a los niños de nivel 
primaria, como es la experiencia de Lucero:

“Dentro del trabajo que se sube en la plataforma 
Google Classroom se incluyen actividades de lectura 
y escritura. Se está trabajando con un libro de acti-
vidades que complementa al libro de Texto Gratuito 
de Español Lecturas: se asigna la lectura correspon-
diente del libro de texto y se sube una hoja de trabajo 
con tarea”.

“Desde el mes de octubre se implementó un Progra-
ma de Lectura: se les da a elegir entre dos títulos de 
libros juveniles para que seleccionen el que más les 
guste. Tienen un mes para leerlo (se sube el libro en 
versión digital a Classroom y se envía por correo). 
El último viernes del mes deben subir un reporte 
de lectura escrito a mano (para evitar el fenómeno 
copy/paste en el ordenador) que incluye: autor, de 
qué trata el libro, su parte favorita, lo que les gustó 
menos, qué aprendieron del libro, qué cambiarían 
y su opinión sobre el libro. Este mes están leyendo 
“Clemencia” de Ignacio Manuel Altamirano”.

Para la maestra Lucero, es necesario que los niños 
elaboren reportes del libro que leyeron; llama la 
atención de la necesidad de que este se realice “a 

mano” para evitar que las producciones sean toma-
das de alguna página de internet de la que puedan 
copiar y pegar la información que se solicita. Se evi-
dencia entonces el empleo de la escritura “a mano” 
como estrategia de aprendizaje.

Otro de los retos a los que se han enfrentado los 
maestros de primaria es la enseñanza de la escritu-
ra, como lo dicen Lucero y Nicolás:

“De la asignatura de español también se han pedido 
producciones por escrito: una guía de examen, su au-
tobiografía y la biografía de un compañero de clase, 
un reportaje sobre San Luis Potosí y un cuento de 
terror. Actualmente están trabajando con un instruc-
tivo”.

“En cuanto a la escritura pido que los papás les hagan 
dictado, también hay actividades permanentes de 
caligrafía martes y jueves, mando material impreso, 
hago video llamadas una vez a la semana para dictar-
les personalmente y escuchar sus lecturas”.

Estos textos deben ser enviados al docente a través 
del grupo de WhatsApp o subirlos a la plataforma 
que se haya elegido. 

Conclusiones
Sin duda, la pandemia nos ha tomado por sorpresa. 
Pronto nos dimos cuenta del desafío que teníamos 
al intentar continuar con las labores académicas. En 
el caso de los docentes que participan, expresan que 
mantener la comunicación con los padres de fami-
lia es un reto. La falta de ingresos económicos en 
algunos casos, así como la dificultad para acceder 
a señal de internet complejiza el mantenimiento de 
la comunicación con los padres de familia, y por lo 
tanto, el seguimiento de los estudiantes. 
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Para continuar las actividades educativas, los docen-
tes han considerado los recursos tecnológicos que 
existen en los hogares y el acceso a internet, pero 
los horarios de los padres ha sido un elemento fun-
damental en la organización de las actividades. El 
uso de grupos de WhatsApp, plataformas virtuales 
y sesiones sincrónicas han sido parte de las estrate-
gias que emplean los docentes para dar seguimiento 
a los estudiantes. 

Respecto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
en relación con la lectura y escritura, los docentes 
mencionan que las actividades que han puesto en 
práctica son los foros de lectura y escritura, juegos, 
sopa de letras, memoramas, lotería, crucigramas en 
hojas de trabajo, creación de cuentos y sesiones sin-
crónicas para supervisar avances en lectura y escri-
tura. Respecto al seguimiento de la lectura, se invita 
a los niños a elegir textos y realizar un reporte de 
lectura; en cuanto a la escritura, los niños elaboran 
diversos textos como su autobiografía, la biografía 
de un compañero, reportaje, cuentos e instructivos 
que deben subir a la plataforma o enviar evidencia 
de esta producción. Sin embargo, queda pendiente 

estudiar los resultados de estas acciones en el apren-
dizaje de los alumnos. 

Conocer las necesidades de estudiantes y docentes en 
este periodo de contingencia es una necesidad urgen-
te. Analizar la práctica docente bajo las condiciones 
de pandemia que experimentamos es un gran reto, al 
igual que conocer con precisión las acciones de ense-
ñanza en la modalidad virtual que los docentes han 
diseñado para propiciar en los alumnos aprendizajes 
significativos, es una tarea compleja que requiere de 
una reflexión amplia y profunda. Además, y no menos 
importante, dentro del aula se tejen relaciones entre 
el estudiante y el profesor que impactan en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y que ahora, se han trans-
formado profundamente en la educación virtual.

Ha quedado pendiente revisar la valoración de los 
aprendizajes de los estudiantes en el modelo edu-
cativo que permanece en el país. ¿Cómo se lleva a 
cabo este proceso?, ¿qué instrumentos se han em-
pleado?, ¿qué aspectos se consideran relevantes y 
necesarios de evaluación? Interrogantes que abren 
una nueva línea de investigación. 
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Abstract
This article is derived from a mas-
ter's research project that sought to 
analyze how the family-school rela-
tionship contributes to the strength-
ening of the care of children in the 
transition grade of the Sol de Oriente 
Institution, Medellin. It was oriented 
from a qualitative paradigm, through 
a case study as a methodological 
strategy to understand the phenom-
enon of care of a group of families 
towards their children who volun-
tarily participated in the process, to 
strengthen their learning and care 
practices. 

Resumen
El presente artículo se deriva de un 
proyecto de investigación de maes-
tría, que busca analizar cómo la 
relación familia-escuela aporta al 
fortalecimiento del cuidado de los 
niños y niñas del grado transición de 
la Institución Sol de Oriente, Mede-
llín. Se orientó desde un paradigma 
cualitativo, a través de un estudio 
de caso como estrategia metodoló-
gica para comprender el fenómeno 
del cuidado de un grupo de familias 
hacia sus hijos, quienes participaron 
voluntariamente en el proceso, con 
el fin de fortalecer sus aprendizajes 
y sus prácticas del cuidado.

Resumo
Este artigo é derivado do projeto de 
pesquisa de mestrado que busca ana-
lisar como a relação família-escola 
contribui para o fortalecimento do 
cuidado às crianças da série de tran-
sição da Instituição Sol de Oriente, 
Medellín. Orientou-se a partir de um 
paradigma qualitativo, por meio de 
um estudo de caso como estratégia 
metodológica para compreender o fe-
nômeno do cuidado de um grupo de 
famílias com seus filhos que partici-
param voluntariamente do processo, 
a fim de fortalecer suas práticas de 
aprendizagem e cuidado.

Keywords: Self-care; care for oth-
ers; family-school relationship; psy-
cho-pedagogical proposal.

Palavras-chave: Cuidar de si; cuidar do 
outro; relação família-escola; proposta 
psicopedagógica.

Palabras clave: Cuidado de sí; cuida-
do del otro; relación familia-escuela; 
propuesta psicopedagógica.
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Introducción

La presente investigación tiene por objetivo analizar 
cómo la relación familia-escuela aporta al fortale-

cimiento del cuidado de los niños y niñas del grado 
transición de la Institución Educativa Sol de Oriente, 
Sede Beato Domingo Iturrate, Comuna 8 Villa Hermo-
sa, Medellín. Para ello,  se hace necesario la caracteri-
zación e identificación de las prácticas de cuidado en 
casa; así, desde las interacciones de la maestra con los 
estudiantes y las familias, se observaron situaciones 
que ponen en evidencia actitudes negligentes de algu-
nas familias hacia sus hijos, tales como:  la ausencia de 
prácticas del cuidado y de aseo corporal, además de 
la indiferencia frente al acompañamiento del proceso 
educativo de los niños y las niñas , así como una rela-
ción distante de las familias con la escuela. 

Ante estas situaciones, surge la reflexión por la re-
lación familia-escuela en clave del cuidado en con-
textos privados de medios económicos como de 
movilidad social. Esta relación se ha visto deterio-
rada, entre otros motivos, por los cuestionamientos 
que la maestra ha realizado, una figura que dentro 
de la sociedad ejerce un papel de liderazgo para la 
reconstrucción de dicha relación, con el fin de for-
talecer las prácticas propias del cuidado de los niños 
y niñas del grado transición, en el marco de la per-
manencia en casa, por motivo de la pandemia.

La investigación se llevó a cabo en cuatro fases: I. di-
seño del proyecto de investigación: relacionada con 

la revisión documental, construcción de los antece-
dentes y del marco teórico; II. diseño de instrumen-
tos para recolectar la información: guía de entrevista, 
guía de observación y los talleres para las familias 
presenciales-virtuales, para lo cual se contó con la va-
lidación por parte de expertos; III. trabajo de campo: 
se realizaron talleres con las familias en torno a las 
categorías: Cuidado de sí, cuidado del otro, y relación 
familia-escuela. Se aplicaron entrevistas y se realiza-
ron las observaciones en los talleres bajo la modali-
dad de grupos focales; IV. análisis de la información y 
elaboración del informe final: En esta fase se realizó 
la organización de la información en una matriz, con 
el fin de categorizar y triangular la información que 
se recogió del trabajo de campo y el marco teórico, 
para finalmente, elaborar el informe final.

Metodología
Esta investigación se sitúa en el paradigma cualita-
tivo como lo dice Martínez (2006), citado por Del 
Valle (2017) “la investigación cualitativa trata de 
identificar la naturaleza profunda de las realidades, 
su estructura dinámica, aquella que da razón plena 
de su comportamiento y manifestaciones” (p. 117). 
Ahora, la estrategia metodológica de estudio de 
caso fue la abordada, pues permite conocer cómo 
funcionan todas las partes del caso para generar hi-
pótesis, “aventurándose a alcanzar niveles explica-
tivos de supuestas relaciones causales descubiertas 
entre ellas, en un contexto natural concreto y den-
tro de un proceso dado” (Bartolomé 1992 , como 
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se citó en Bisquerra 2014,  p.310). Por lo anterior, 
los resultados plasmados en este artículo dan cuenta 
de historias de vida, de experiencias personales, de 
casos específicos de padres y madres frente al cui-
dado de sus hijos e hijas, casos que no pretenden ser 
universalizables o generalizados, sino que pertene-
cen a un estudio de caso específico en la Institución 
Educativa Sol de Oriente.

La situación problemática de descuido de los niños 
y niñas que se evidencian en la institución, develan 
la necesidad de caracterizar las prácticas del cuida-
do, en especial  de 4 cuatro familias (2 niños y 2 ni-
ñas del grado transición); de tal modo, estas familias 
participaron en una entrevista semiestructurada, 
con preguntas abiertas atendiendo a las categorías 
iniciales y centrales de la investigación, que fueron 
el “cauce principal para llegar a las realidades múl-
tiples” (Stake, 1999, p. 60), al mismo tiempo que 
permite reconocer otros intereses en los discursos 
de las familias interesadas. 

A continuación, se identificaron las prácticas del 
cuidado de estas 4 cuatro familias con el fin de 
centrar el análisis, dada su representatividad en el 
grupo de 34 estudiantes y su compromiso con el 
proceso de sus hijos e hijas; para ello, la maestra rea-
lizó 6 seis talleres lúdico-pedagógicos bajo la meto-
dología de grupos focales presenciales y virtuales, 
apoyados en las actividades rectoras, y se empleó 
la guía de observación participante en cada uno de 
los talleres. Al respecto, Creswell (2007) propone 
varias ventajas del estudio de caso, entre ellas, una 
mayor información derivada de la interacción de los 
participantes y entrevistados, cuando el grupo tie-
ne similitudes y cooperan con el otro, y cuando los 
entrevistados pueden vacilar al dar la información 
al entrevistador. 

Luego, se realizó la transcripción de las entrevistas 
(A cada entrevista se le asigna un código, como e1) 
y las guías de observación de cada taller (t1, t2, t3, 
t4, t5 y t6), al igual que la información de cada fami-
lia (f1, f2, f3 y f4) en una matriz de análisis, donde se 
categorizó y trianguló la información, para respon-
der a las preguntas de investigación y a los objetivos 
generales y específicos, a la luz del marco teórico en 
concordancia con las categorías de análisis: cuidado 
de sí, cuidado del otro y relación familia-escuela. Al 
respecto, “las observaciones conducen al investiga-
dor hacia una mejor comprensión del caso” (Stake, 
1999, p. 57), para que así estas sean pertinentes y 
amplíen la comprensión de la situación estudiada en 
clave del cuidado de los niños y las niñas por parte 
de las familias, y lograr un significado y sentido a los 
datos interpretados. 

Finalmente, la maestra realizó una propuesta psico-
pedagógica para promover el cuidado de los padres 
y madres de familia con los niños y niñas del grado 
transición, lo cual, aportó al fortalecimiento de la 
relación familia-escuela.

Resultados y discusión
El cuidado, desde el enfoque de Boff (2002, p. 29) 
es “un acto y una actitud (que) se encuentra en la 
raíz primera del ser humano”; desde antes de na-
cer, el ser humano necesita ser cuidado y al mismo 
tiempo, al ser impregnado de cuidado, esto le per-
mite cuidar; en pocas palabras, es un modo-de-ser 
esencial que constituye la naturaleza humana. Es 
por esto los resultados orientan su reflexión en tor-
no a las 3 categorías de análisis ya mencionadas, que 
están en coherencia con las prácticas observadas en 
las 4 familias participantes. 
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Es así como para la familia 1, el cuidado es “proteger 
algo o alguien”. La protección trae consigo acciones 
que “expresan la actitud de desvelo, de inquietud y de 
preocupación por la persona amada o por un objeto 
de valor sentimental” (Boff, 2002, p.72). Ésta busca 
evitar el daño, así como también que el ser amado 
pueda sufrir;  esto surge cuando el otro ser tiene im-
portancia, motivando el deseo y la solicitud de quien 
cuida con un marcado sentido de responsabilidad.

Este cuidado se centra en “el cuerpo, en los hijos, 
en las cosas personales y en las familias” (familia 
1), pone su atención en elementos fundamentales 
del cuerpo, y pone fuera de sí el cuidado, dejando 
de lado aspectos trascendentales que menciona Boff 
(2002): espirituales, cognitivos y sociales, y que ha-
cen parte del concepto integral de cuidado.

Ahora bien, la familia 1 se propone como una forma 
de cuidado, la atención frente a la situación “¿con 
quién podemos dejar a nuestros hijos?” (Participa-
ción en el taller 1), lo que implícitamente se refiere 
a la prevención de situaciones de abuso sexual in-
fantil, dadas las condiciones sociales que se viven, lo 
que genera en las familias preocupación por quién 
pueda acompañar a los niños y niñas. Es así como se 
retoman los postulados de Bronfenbrenner, citado 
por Gifré y Guitart (2012), el cual evoca que es en 
la familia donde se dan los primeros roles del ser 
humano, sea adulto o niño, en el contexto del hogar 
“se mantienen relaciones interpersonales y se reali-
zan patrones de actividades” (p. 84).

Por su parte, la familia 2 concibe el cuidado: “es cui-
darme sanamente, mantenerme bien en mi cuerpo, 
cuidarme bien la salud, y hacerme valer, el respeto 
a mi cuerpo, mantenerme bien limpia, sana” desta-

cando tres aspectos importantes como son: la salud, 
el cuerpo, la limpieza y el respeto al propio cuerpo.

Frente a esto, Boff (2002) afirma que en la actitud 
de cuidado existe una vinculación afectiva con el 
otro, o consigo mismo, de no ser así “Se demos-
traría dejadez, negligencia y falta de compromiso 
con respecto a su vida y a su destino” (p.72). Esta 
vinculación afectiva se ve reflejada en acciones que 
transmiten su cuidado y practican en familia, como 
la alimentación saludable, la prevención de caídas 
y de enfermedades, dedicar tiempo a sí mismo en 
detalles como el cabello o las uñas, y hábitos de hi-
giene básicos como el baño.

En este sentido, la familia 3 entiende el cuidado 
como “Proteger todo aquello que nos interesa” al 
igual que la familia 1, el cuidado se materializa en 
sentimientos como “es uno querer ver bien a esa 
persona, protegerla, querer lo mejor para ella, celar-
la” (familia 3, taller 1) en consonancia con lo dicho 
por  Boff, (2002, p. 30), quien propone el cuidado 
como “la línea de la esencia humana”.

La familia 4 por su parte, entiende el cuidado desde 
una actitud preventiva cuando dice: “El cuidado es 
tratar de no caerse, bañarse, tener las uñas limpias, 
la ropa, no dejar los hijos solos porque en la calle a 
veces hay mucha violencia” y amplía esta respues-
ta de la siguiente manera: “para mi es proteger de 
aquello que nos hace daño, como por ejemplo las 
personas mal intencionadas, que uno piensa en todo 
el daño que ocasionan o matan”.

Estas respuestas evidencian una profunda preocu-
pación, como la familia anterior, sobre con quién 
dejar a sus hijos, preocupación orientada hacia la 
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protección en una sociedad en la que suelen pre-
sentarse peligros de abuso para los niños. En este 
orden de ideas, Comellas, Missio, Sánchez, García, 
Bodner, Casals, y Lojo (2013), definen el concepto 
de parentalidad en las familias “por medio del cual 
se otorga a los padres y madres, los roles de cuidado, 
guía, alimentación, protección y desarrollo hacia la 
plena autonomía” (p. 19).

 La categoría el cuidado de sí, es una de las dimen-
siones que Boff (2002) le atribuye al cuidado, por lo 
que éste “acompañará al ser humano durante toda 
su vida, a lo largo de todo su recorrido temporal en 
el mundo” (p. 83). Sumado a esto, los autores Gue-
vara, Zamabrano y Evies (2001) manifiestan que el 
cuidado de sí es un acto vital “representado en la 
infinita y compleja variedad de actividades que la 
persona realiza para resguardar y mantener su exis-
tencia” (p.3). Ante esto, las familias manifiestan que 
las acciones que realizan para cuidar de sí son: “va-
lorarse más, quererse más, amarnos más. Ir al médi-
co, correr” (familia 1, taller 2). En esta percepción 
se concibe el cuidado de sí desde la salud, los pen-
samientos, las actitudes, los comportamientos y las 
emociones, en consonancia con lo dicho por Gueva-
ra, Zambrano y Evies (2001), de modo que amarse a 
sí mismo, se relaciona con la posibilidad de mirarse 
con ternura, calidez y comprensión, al tiempo que 
se siente alegría por los propios triunfos.

Dicha concepción se relaciona con la de la familia 2 
“mi cuidado propio es cuidarme a sí misma, como 
comiendo sanamente, visitando al médico para que 
diga que estoy bien de salud, etc”, que se corrobo-
ra en el taller donde expresa “Realizo un poco de 
ejercicio, y cuido de mi salud. Comer lo necesario, 
dormir bien, tener una dieta adecuada, realizar más 

ejercicios” (familia 2, taller 2). Esta visión se centra 
solo en la apreciación del cuerpo como beneficiario 
de los cuidados prodigados, por lo que aprender el 
cuidado de sí debe trascender el cuerpo y avanzar 
hacia el cuidado del espíritu, como lo mencionan 
Guevara, Zambrano y Evies:

El cuidado de nuestro ser corporal implica algunas 
medidas que consideramos son beneficios para la 
salud; donde la templanza como cualidad moderado-
ra de la atracción que generan los placeres es fun-
damental como valor que den a esta presenta en las 
personas, ya que la misma asegura el dominio de la 
voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos 
en los límites de la honestidad (2011, p. 4).

Por su parte, la familia 3 expresa que las acciones 
de cuidado son “alimentarse adecuadamente, asis-
tiendo al médico cuando lo necesito, valorándome 
como persona y brindándome amor” (entrevista 1); 
en el taller 2 manifiesta:

Yo corro mucho con mi perro, alimentándose uno 
sanamente, bien, peinándome cuidamos nuestros 
pensamientos cuando nos damos amor, autoestima…
esa es la palabra. Y nos cuidamos la boca cepillándo-
nos, usando un brillito... aunque para eso necesita-
mos mucha plata, profe, o plancharnos el pelo con la 
plancha de la ropa (risas)”.

La familia 4 describe el cuidado de sí mismo con ac-
ciones como: “Comer saludable, hacer deporte, no 
estresarse” y lo amplía diciendo: “Yo no hago ejerci-
cio, aunque a veces camino mucho. bueno, yo nun-
ca he pensado en mí. Aunque a veces me desespero 
mucho con la niña, pero uno debe saber enfrentar 
ese momento; pero primero estamos nosotras”. En 
esta familia en particular, surge un tema que no estu-
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vo presente en otras: “yo nunca he pensado en mí”, 
y si bien manifiesta las acciones de cuidado men-
cionadas, es evidente que su pensamiento se centra 
en otras personas como la niña,  reconociendo la 
necesidad de volver a pensar en sí misma primero, 
antes que en otras personas.

Si bien f4 ha manifestado acciones para cuidar de 
sí, merece la pena analizar su preocupación “por no 
estresarse, a la luz del pensamiento que suele tener 
preocupada a otras personas”.  Al respecto: “el auto-
concepto se construye a través de los años, siempre 
que se actúe de acuerdo con los estándares propios; 
por el contrario, si no se alcanzan los estándares 
propios, y hay un castigo de por medio, por ello, 
hay un pobre autoconcepto” (Guevara, Zambrano, 
y Evies, 2011, p. 4).

De tal manera, las prácticas de cuidado de las fami-
lias se proyectan en los niños a partir del cuidado 
de sí, evidente en la preservación de la salud, los 
hábitos de higiene, la práctica de unos cuantos hábi-
tos que posibilitan la ejercitación del cuerpo, y  en 
menor medida, otras áreas del desarrollo humano 
como la dimensión afectiva o espiritual. 

El cuidado de sí establece una estrecha relación con 
el cuidado de los otros; es el caso de la f4, quien pro-
pone que el cuidado de sí fue enseñado por sus abue-
los, ya que sus padres permanecían gran parte del día 
trabajando. Así, ahora siendo adultos, rememoran a 
sus abuelos con estas palabras: “es importante cui-
darme a mí primero, porque si yo no estoy bien, ni 
mi salud, cómo voy a cuidar a otra persona; si no me 
protejo yo, que voy a proteger a los que me rodean. 
Los niños aprenden lo que ven... entonces si no ven 
que me cuido, no podrán aprenderlo” (f4-t2).

En la categoría el cuidado del otro, se evidencia una 
fuerte preocupación por sus hijos e hijas, en dos 
vertientes; la primera, en las acciones de cuidado 
que tienen hacia sus hijos, y la segunda, frente a la 
prevención de accidentes que se pueden presentar 
en los hogares con el fin de aminorar los riesgos que 
pueden tener sus niños y niñas.

Es así como la familia 1 manifiesta elementos bá-
sicos para tener en cuenta frente al cuidado de los 
niños y niñas: “hacerles respetar sus derechos, tener 
más cuidado con ellos en su crecimiento, darles mu-
cho amor”. En cuanto a las acciones de este cuidado, 
manifiestos en el taller, se ven reflejadas en “cuidar 
de mi hijo, de su mente y su corazón, que coma se 
bañe y que duerma”. En este sentido, y como lo pro-
pone el Ministerio de Educación Nacional (MEN): 

Cuidar es una práctica social que se da en todos los 
espacios donde transcurre la vida de los niños y las 
niñas e implica una relación constante entre quien 
cuida y quien es cuidado, con el propósito de man-
tener su bienestar y calidad de vida. (2017, p. 34).

Frente al cuidado del otro, la familia 1 manifiesta 
que en ocasiones se siente “Desesperada, ¡ay no!; no 
sé, ella está en una edad que se monta por allá, y 
si uno se descuida en un momentico se cayó y el 
desespero lo agarra a uno”.  Boff (2012) entonces 
propone que el “cuidado como preocupación nos 
abre al cuidado como precaución respecto a noso-
tros mismos” (p. 86); algo que se ve en f2 , quién 
al manifestar preocupación por su hija, esta inevita-
blemente se traduce en los sentimientos, actitudes y 
acciones frente a sí misma. De allí que esta preocu-
pación lleva a los sujetos a tener mayor precaución 
o a tomar acciones preventivas.
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La familia 2 manifiesta que el cuidado de los hijos 
está concentrado en acciones que denotan ejemplo 
y median con el diálogo: “dándoles un buen ejemplo 
desde casa y aconsejarlos por los buenos caminos y 
dándoles una buena educación, que se hagan respe-
tar en todos los sentidos”. Ahora bien, esas acciones 
de cuidado que esta familia potencia están relacio-
nadas con la prevención temprana como “Un buen 
trato desde el embarazo, buena alimentación para 
la madre embarazada, para que su hijo salga bien”.

Estas acciones de cuidado también se presentan en 
la revisión de los textos que leen en familia, los pro-
gramas de televisión o las conversaciones, mostran-
do atención a no usar palabras soeces o que denigren 
de otros. Del mismo modo, tienen el consejo hacia 
sus hijos e hijas como fuentes de cuidado, previnien-
do posibles peligros del mundo externo, como en el 
caso de la familia 3. Si bien esta familia expresa amor 
hacia el cuidado que prodiga a sus hijos, también evi-
dencia la preocupación y el estrés que esta labor trae 
consigo. No obstante, el cuidado de sí, puede generar 
herramientas para afrontar de manera satisfactoria 
los momentos difíciles del cuidado del otro, o como 
lo menciona Boff (2012), aprender a “desarrollar 
iniciativas creativas, a ejercitar la fantasía imagina-
tiva que nos aleja de los peligros y nos abre espacio 
hacia una vida de decencia”, y por ende, a buscar “la 
felicidad personal de cada persona” (p. 85).

El cuidado del niño y la niña debe estar acompañado 
de confianza, por medio del diálogo y de la red de 
apoyo en la que se convierten los vecinos en determi-
nado momento “porque si usted vive bien en convi-
vencia usted no tiene problema con sus vecinos, todo 
va a estar bien” como lo menciona la familia 3, frente 
a la tranquilidad que le genera contar con los veci-
nos en el cuidado de los niños. Al respecto, se trae a 

memoria las palabras de Secanilla (2017), quién refe-
rencia el cuidado como “una oportunidad para crear 
situaciones educativas que potencien el desarrollo de 
los niños y las niñas que les permitan adquirir apren-
dizajes y apropiarse de su cultura” (p. 13).

Otra de las acciones características del cuidado es la 
prevención, específicamente la prevención de acci-
dentes en el hogar, que hoy se viven en el marco de 
la pandemia. Por medio del diálogo y la creación de 
espacios seguros para los niños, como poner barre-
ras entre los niños y los peligros inminentes, al igual 
que tranquilidad ante la comprensión de que los ac-
cidentes pueden ocurrir, y que cuando ocurran, a su 
vez se asuman con   tranquilidad, hace que los niños 
y niñas esté prevenidos ante ellos, sin generar ten-
sión. La familia 4 propone que: “es importante ense-
ñarles a los niños a cuidar de los demás porque es el 
pilar y la base de una buena sociedad, sana sin vio-
lencia”, frente a lo cual Boff (2012) manifiesta que:

Hay un cuidado especial, en forma de amor a sí mis-
mo y de preocupación sobre el sentido de la vida, 
que se realiza en la amistad y el amor. Son las más 
importantes y más realizadoras relaciones que el ser 
humano puede experimentar y disfrutar” (p. 88).

En la categoría relación familia-escuela surgen las vi-
siones que los padres y madres tienen de la escuela, 
su lugar en dicha relación y su corresponsabilidad en 
ella. Es así como las familias buscan en la escuela un 
docente en quien confiar, aunque también reconocen 
que ocasiones son ellos quienes se mantienen indife-
rentes ante las convocatorias hechas por la escuela. 
Del mismo modo, ven en la escuela la posibilidad de 
formar a diferentes grupos humanos y fortalecer el 
cuidado hacia sus hijos “Enseñándoles a respetar a los 
adultos, niños o animalitos o cosas que nos rodean” 
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(familia 1, entrevista 1); al respecto, Bronfenbrenner 
dice: “se establece una relación cuando una persona 
en un entorno presta atención a las actividades de 
otra, o participa en ellas”(1987, p. 77)

Lo anterior muestra la manera en que el encuentro 
familiar puede trascender las exigencias académicas 
del estudiante y su rendimiento escolar; una postura 
que deja en evidencia a los padres que no participan 
activamente en las tareas de sus hijos e hijas. No obs-
tante, desconoce que muchos de ellos no tienen las 
herramientas para acompañarlos de manera efectiva.

Ante esto, Comellas, Missio, Sánchez, y otros 
(2013) hacen una reflexión orientada al centro de 
la crítica en la relación familia-escuela: “poca e irre-
gular participación y asistencia de madres y padres 
en las convocatorias y demandas escolares, lo que 
se interpreta como falta de interés e implicación en 
el proceso educativo” (p. 11). Una actitud que no 
permite escuchar a los padres para que estos pue-
dan dar su opinión. Lo anterior, permite hacer una 
lectura de lo que Bronfenbrenner (1987) denomina 
“diada” como “la presencia de una relación en am-
bas direcciones” (p. 77), y que se da cuando ambas 
partes prestan atención y participan cada una en las 
actividades de la otra, es decir, hay una cooperación 
mutua de sus actividades que no tienen que ser las 
mismas, pero que se complementan.

Por su parte, las familias f2 y f3 esperan de la es-
cuela una buena educación para sus hijos, lo cual se 
complementa con lo dicho por la familia 4, quienes 
adicional a la formación para su hija, esperan de la 
escuela: “dar capacitaciones de cuidado personal, 
como con psicólogos, nutricionistas, cosas así”, 
mostrando con ello un interés por adquirir mayo-
res competencias familiares para aprender a cuidar 

de sí mismos, al tiempo que acompañar la práctica 
educativa y de crianza de su hija.

En concordancia con lo dicho por Bronfenbrenner 
(1987), las familias se reconocen como participantes 
de “entornos múltiples” (p. 233) para lo cual, reali-
zan propuestas de cuidado hacia la escuela; por ejem-
plo, la familia 1 expresa que: una forma de proyectar 
el cuidado hacia sus hijos es cuidarlos en la casa y 
cuidar la escuela, puesto que esta es de toda la co-
munidad 13 de noviembre, al punto  de recomendar  
la realización de jornadas de mantenimiento para in-
centivar el sentido de pertenencia comunitario.

Es así como las familias  f1y f2 frente a  la relación 
familia-escuela,  argumentan que se construye, pues 
se espera que la escuela sea un segundo hogar y al 
atribuirle este significado social, requieren de ella, 
cariño, protección, buen trato, entre otros valores. 
Del mismo modo, reconocen su parte en esta rela-
ción, evidenciada en valores como la responsabili-
dad y en el trabajo en equipo con la maestra como 
líder encargada de la reconstrucción de dicha rela-
ción, en pro de fortalecer las prácticas propias del 
cuidado de los niños y niñas del grado transición, 
entre otras reflexiones. Además, establece que sí es 
muy importante la escuela, ya que esta es como la 
otra familia; “por ello,  hay que estar pendiente de 
cómo se portó, cómo los tratan, no es venir a dejar-
los, tirados a que hagan con ellos lo que quieran, no. 
Uno tiene que estar muy pendiente, ser responsa-
ble, es que traerlos acá, no es solamente ahí a pasar 
un momentito”, argumenta la familia 1.

Por lo anterior, Oliva y Palacios (1998) mencionan 
que el acercamiento entre la familia y la escuela 
aporta elementos significativos “en el desarrollo del 
autoconcepto, las habilidades sociales, el desarrollo 

relación familia-escuela: propuesta psicopedagógica / Gómez-muñoz y Del Valle-Grisales         95



Tema: Pandemia y Educación

moral, la psicomotricidad, la creatividad y determi-
nadas habilidades cognitivas como la resolución de 
problemas” (p. 343).

En consecuencia, la familia 2 menciona que su 
acercamiento a la escuela le ha permitido adquirir 
aprendizajes a través de los 6  talleres presenciales y 
virtuales orientados  por la maestra, pues reconocen 
que la actitud de fortalecer las prácticas del cuidado 
de los niños y las niñas debe partir de la familia, la 
cual, “necesita establecer una comunicación conti-
nua y clara con la maestra y su hijo e hija”, con miras 
a garantizar el éxito de dichas prácticas de cuidado 
de sí, cuidado del otro y la relación familia - escuela 
(familia 4, taller 6).

Conclusiones 
Al caracterizar las prácticas del cuidado, la mayo-
ría de las familias coincidieron en que tienen como 
eje central la protección de quien tiene valor senti-
mental; de ahí, una actitud de desvelo, de atención 
y preocupación por sus hijos e hijas. Del mismo 
modo, tomaron conciencia que ven en el cuidado 
una oportunidad para prevenir y potenciar la salud, 
al igual que manifestar interés por la persona cuida-
da, de manera que puedan verla bien. Este deseo se 
constituye en la base para orientar mejor el cuidado 
de los niños y niñas. Esta práctica se ha centrado en 
el cuerpo, en el baño, la alimentación, la limpieza y 
la estética. Sin embargo, aceptan que deben apoyar 
más el proceso educativo de sus hijos e hijas. Por 
otro lado, evidencian prácticas como el diálogo, el 
recordar el amor propio y hacia sus hijos, como los 
valores enseñados al compartir con otros.

Cuando se identifican las prácticas del cuidado de 
sí, el amor es el motivante central del cuidado. Cabe 
mencionar que algunas familias manifiestan senti-
mientos de desesperación y algunas veces de estrés 
y agotamiento frente a la energía y atención que 
exigen el cuidado de los niños y niñas. Sin embar-
go, las familias consideran que es indispensable dar 
buen ejemplo y enseñar a sus hijos e hijas a cuidar-
se más, a amarse más, a preservar la salud, a hacer 
ejercicio y mejorar los hábitos alimenticios. En una 
segunda línea, el amor propio se manifiesta como 
una forma de autoconocimiento, autorregulación y 
autoestima. Frente al cuidado del otro, se destaca la 
preocupación por sus hijos e hijas que se materia-
liza por medio de acciones como la prevención de 
accidentes en el hogar, del contagio del Covid-19, 
así como el amor prodigado a través de los cuidados 
corporales y el apoyo al proceso educativo.

Igualmente, se evidencia el aporte de este estudio a 
través de los talleres lúdico- pedagógicos, pues les 
brindaron a las familias reflexiones y prácticas para 
promover el cuidado de parte de padres y madres 
hacia los niños y niñas del grado transición, a la vez 
que  se fortalecía el compromiso de la relación fami-
lia-escuela. Las familias (f1, f2, f3 y f4) participaron 
activamente en los talleres presenciales y virtuales, 
compartieron ideas, tomaron conciencia de sus ac-
ciones para mejorar sus prácticas de cuidado. Todas 
las familias  argumentan que aprendieron entre sí, al 
reconocer la construcción de un saber distinto en el 
encuentro con el otro, ya que cuando se comparte un 
encuentro, es posible que los participantes desarro-
llen sentimientos recíprocos y permanentes en torno 
al cuidado de los niños y niñas del grado transición. 
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Abstract
An experience of pedagogical prac-
tice developed in the modality of 
emergency remote teaching with 
students from the EcoChatarreros 
Seedbed of the ITI Francisco José 
de Caldas is shared. To achieve this, 
an environmental education proj-
ect was implemented to train re-
sponsible citizens around disposal 
practices, especially of the Waste of 
Electrical and Electronic Equipment, 
with the aim to encourage critical 
attitudes and joint responsibility 
over socio-environmental problems. 
With regards to the pedagogical ap-
proach used, communagogy was the 
one used in this study.

Resumen
Se comparte una experiencia de 
práctica pedagógica desarrollada en 
la modalidad de enseñanza remo-
ta de emergencia con estudiantes 
del semillero EcoChatarreros del 
Instituto Técnico Industrial (ITI) 
Francisco José de Caldas. Para tal 
fin, se implementó un proyecto en 
educación ambiental para formar 
ciudadanos responsables en torno 
a las prácticas de descarte, especial-
mente de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, con el fin 
de fomentar actitudes críticas y de 
corresponsabilidad frente a proble-
mas socioambientales. Respecto al 
enfoque pedagógico empleado, la 
comunagogía se abordó en el pre-
sente estudio.

Resumo
Apresenta-se uma experiência de prá-
tica pedagógica desenvolvida na mo-
dalidade de ensino remoto de emer-
gência com discentes do Viveiro Eco-
Chatarreros do ITI Francisco José de 
Caldas. Foi implementado um projeto 
de educação ambiental para capacitar 
cidadãos ambientalmente responsá-
veis em torno das práticas de descarte, 
principalmente de Resíduos de Apare-
lhos Elétricos e Eletrônicos, e assim, 
fomentar atitudes críticas e de corres-
ponsabilidade frente aos problemas 
socioambientais. A abordagem peda-
gógica utilizada foi a comunagogia.

Keywords: WEEE; Education; Comu-
nagogia; Emergency Remote Teach-
ing; Environmental Citizenship

Palavras-chave: RAEE; Educação Am-
biental; Comunagogia; Ensino Remoto 
de Emergência; Cidadania Ambiental

Palabras clave: Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE); 
Educación Ambiental(EA); comuna-
gogía, enseñanza remota de emergen-
cia, ciudadanía ambiental
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Introducción

La Educación Ambiental (EA) se ha convertido en 
un eje transversal para la implementación de los 

currículos actuales. Esta temática aporta contenidos 
relevantes al contexto actual debido a la alta produc-
ción de residuos y las reflexiones en torno a las prác-
ticas de consumo y descarte, que al ser tratadas en 
la escuela contribuyen a la formación de ciudadanía 
ambiental.

Un ejemplo de ello es la propuesta pedagógica de 
EA desarrollada en 2020 en el Instituto Técnico In-
dustrial (ITI) Francisco José de Caldas IED, colegio 
público de Bogotá. Los participantes fueron estu-
diantes de EcoChatarreros, un semillero escolar con 
enfoque en la reutilización de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

El objetivo general de esta iniciativa fue formar en ciu-
dadanía ambiental en torno a la problemática socioam-
biental que representan las prácticas de descarte4 de 
RAEE. Para su desarrollo se planteó: a) identificar no-
ciones previas de los estudiantes sobre las prácticas de 
consumo-descarte y sus impactos socioambientales; 
b) relacionar el manejo de los RAEE como un factor 
que incide en problemáticas socioambientales a nivel 

mundial; y c) formar sujetos ambientalmente respon-
sables en torno a las prácticas de descarte que contri-
buyan a su comunidad educativa.

La propuesta pedagógica buscó integrar en el cu-
rrículo los problemas socioambientales contempo-
ráneos a través de la EA. Con ello, se logra articu-
lar el interés del semillero en la reutilización de la 
chatarra electrónica como un tema transversal en el 
currículo que permea las disciplinas escolares, con 
la formación de valores ambientales en los sujetos.

A pesar de la relevancia de la EA, esta ha pasado 
por los mismos retos que los demás contenidos del 
currículo debido al actual panorama de la educación 
escolar, a raíz de las estrategias de mitigación de la 
pandemia. Las directrices del Ministerio de Educa-
ción Nacional para la adecuación a las condiciones 
de distanciamiento social, han resultado en la transi-
ción a la modalidad educativa de enseñanza remota 
de emergencia. Esto ha determinado la adaptación a 
herramientas virtuales que viabilicen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por ello, los entornos vir-
tuales se han constituido como una respuesta a las 
propuestas pedagógicas y a los desafíos que afronta 
la mediación docente.

1      Licenciada en Ciencias Sociales, Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-
2874-9307 Correo electrónico: danna-9805@hotmail.com  

2       Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas. OR CID: https://orcid.org/0000-
0003-4718-2449 Correo electrónico: camilogarcia017@
hotmail.com

3    Magister en desarrollo sustentable y gestión ambiental, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Especialis-
ta en gerencia en recursos naturales, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Docente Secretaría de Educación 
de Bogotá. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4093-
4409 Correo electrónico: proferene2@hotmail.com

4     Desde la perspectiva de “discard studies”, el desperdicio 
incluye sistemas sociales, económicos, políticos, cultu-
rales y materiales que dan forma a las prácticas, infraes-
tructuras y normas (Liboiron, 2018). 
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Semillero escolar EcoChatarreros
La experiencia de práctica pedagógica se llevó a 
cabo en el ITI Francisco José de Caldas. Este icónico 
colegio bogotano, de carácter público, fue fundado 
en 1937 y actualmente está ubicado en la localidad 
de Engativá, en el barrio la Estrada. Se ha caracte-
rizado por su formación en ocho especialidades 
técnicas y una oferta educativa en primaria, básica 
y media, en las jornadas mañana y tarde. En época 
reciente pasó de ser un colegio masculino a ser un 
colegio mixto (Castaño, Rodríguez y Riaño, 2007). 

En esta institución educativa surgió el semillero 
EcoChatarreros, el cual está conformado por estu-
diantes de grado noveno de la jornada tarde y un 
docente. El docente de biología Carlos René Ra-
mírez creó el semillero en el año 2015 con el ob-
jetivo de integrar las líneas académicas y técnicas 
del colegio por medio de la metodología STEAM 
(uso creativo que integra: ciencia, tecnología, inge-
niería, arte y matemáticas). Los insumos de trabajo 
son: reutilización de componentes de RAEE; uso de 
programación; recursos de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC); y las ideas de 
los estudiantes para construir prototipos funciona-
les con los cuales se busca beneficiar a comunidades 
vulnerables del país.

Si bien EcoChatarreros ya venía funcionando, el 
proyecto pedagógico en EA se desarrolló a lo largo 
de 2020 por lo cual se estructuró con las caracterís-
ticas de trabajo dadas por las estrategias de mitiga-
ción de la pandemia. Se realizó en conjunto con dos 
estudiantes de la licenciatura en ciencias sociales 
de la Universidad Distrital, quienes se vincularon 
al semillero en el marco de la práctica pedagógica 
que hace parte de su programa curricular, pero en 

este caso enfocada en la pedagogía del descarte. Esta 
alianza fortaleció la perspectiva social del semille-
ro a través del reconocimiento de los problemas 
socioambientales ocasionados por las prácticas de 
descarte. Así, se construyó un componente formati-
vo de corresponsabilidad social y valores ambienta-
les en los estudiantes, en relación a sus capacidades 
innovadoras.

A raíz de la implementación del proyecto pedagógi-
co se consolidó un grupo de 8 estudiantes-4 niños 
y 4 niñas-, de distintos cursos de grado noveno y 
con especialidades técnicas diferentes. Con ellos y 
ellas, se llevó a cabo la propuesta, principalmente en 
la modalidad de enseñanza remota de emergencia 
a través de mediaciones tecnológicas. No obstante, 
hubo aproximadamente 2 encuentros presenciales 
que se desarrollaron en las instalaciones del ITI 
Francisco José de Caldas, siguiendo estrictos proto-
colos de bioseguridad.

La modalidad de enseñanza remota de emergencia 
significó una transformación en el trabajo del se-
millero, a la vez, de hacer posible el desarrollo de la 
propuesta pedagógica. Es decir, en este ejercicio se 
evidenció cómo la pandemia ha cambiado las formas 
en que se implementa el currículo, no solo por la ne-
cesidad de ajustar las condiciones para las que fue di-
señado, sino porque existen aprendizajes emergentes 
en el actual contexto (ONU, CEPAL-Unesco, 2020). 

¿Por qué hablar de basura 
electrónica en la escuela?
El decreto 1743 de 1994 (Ministerio de Educación 
Nacional y Ministerio del Medio Ambiente, 1994) 
creó los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 
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orientados a la educación formal. El resultado fue 
la incorporación de ejes problemáticos específicos 
que deben ser incluidos en los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI). La intención es combatir el 
deterioro del ambiente mediante la inclusión de esta 
dimensión en la escuela (Universidad Libre, 2017). 
Los PRAE incluyen la gestión integral de residuos 
sólidos dentro de las problemáticas tratadas (Ley 
1549, 2012, art. 8).

Un potente enfoque para los PRAE es a través de la 
EA. Este enfoque permite la reflexión crítica en la 
escuela del problema socioambiental, más allá de la 
simple incorporación de prácticas ambientalmente 
sostenibles. En el caso de este proyecto pedagógico, 
las prácticas de descarte permitieron la discusión de 
los RAEE como eje dinamizador para incluir en el 
currículo un tema transversal y prioritario en la for-
mación de los estudiantes (Velásquez, 2009, p. 36).

Los desechos modernos pueden ser tóxicos y dura-
deros en el tiempo, convirtiéndose en un problema 
socioambiental que atraviesa los distintos dominios 
de la sociedad (Morales et al, 2019). Específica-
mente los RAEE son componentes o subconjuntos 
de un producto electrónico en el momento en que 
se descarta (Congreso de la República de Colom-
bia, 2013). La gestión de los RAEE representa un 
problema socioambiental, puesto que las cifras de 
descarte son alarmantes a nivel mundial, viéndose 
influenciadas por el desarrollo tecnológico, la obso-

lescencia incluida en los productos y el incremento 
exponencial en el consumo. 

Entre las prácticas de descarte de los RAEE con im-
pactos socioambientales, se encuentra la exportación 
a basureros gigantes a cielo abierto y la recuperación 
inadecuada de los subconjuntos de los aparatos elec-
trónicos (Baldé et al, 2017). Su disposición final sigue 
siendo inadecuada, a pesar de que existen convenios 
internacionales que prohíben el flujo transfronte-
rizo de estos residuos como el Convenio de Basilea 
(2014) y normativas nacionales que regulan el ma-
nejo de los RAEE.

De esta forma, la gestión de los RAEE se constituye 
en un problema socioambiental relevante para las 
sociedades contemporáneas. Con base en ello, se 
desarrolló una propuesta formativa que sensibilizó 
y transformó las prácticas en la escuela, para a su 
vez, incentivar la formación de sujetos ambiental-
mente responsables en torno al descarte.

Propuesta de educación 
ambiental desde la 
comunagogía5  
La pandemia ha significado un cambio temporal en 
la manera en que se desarrollan los procesos edu-
cativos formales. Esto ocurre porque las estrategias 
de mitigación del COVID-19 desencadenaron en la 

1      Comunagogía: emerge como alternativa educativa, reto-
mando las dinámicas comunitarias y transformando la 
escuela y los actores educativos, constituyéndose en una 
experiencia valiosa en el actual contexto empresarial de la 
escuela (Jaime, 2017).
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transición de los entornos presenciales a la ense-
ñanza remota de emergencia. Se trata entonces de 
“[…] no recrear un ecosistema educativo robusto, 
sino más bien proporcionar acceso temporal a la 
instrucción y a los apoyos instructivos de un modo 
rápido y fácil de instalar durante una emergencia o 
crisis” (Hodges et al, 2020, p. 17). Para el desarro-
llo del proyecto pedagógico en mención, se elaboró 
una propuesta que garantizara una adaptación cu-
rricular a la virtualidad, con el objetivo de educar 
en ciudadanía ambiental, en el eje central de la EA, 
utilizando las herramientas TIC disponibles en la 
enseñanza remota. 

Para definir este eje central de la EA, se utilizó la 
Política Nacional de Educación Ambiental (SINA) 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
y regulada por el Ministerio de Educación Nacional. 
La EA es definida como una educación que permite 
al individuo entender las relaciones de complemen-
tariedad con su entorno, mediante el conocimiento 
reflexivo y crítico de su realidad concreta para ge-
nerar actitudes de corresponsabilidad y respeto por 
el ambiente con su comunidad (Ministerio del Me-
dio Ambiente, Ministerio de Educación Nacional, 
2002). El marco reflexivo desde la EA permite a los 
estudiantes adquirir un conocimiento crítico y acti-
tudes de respeto por el ambiente.

En ese marco, el énfasis del proyecto en el problema 
socioambiental de los RAEE determinó el objetivo ge-
neral de formar en ciudadanía ambiental. Se entiende 
este concepto como sentido de corresponsabilidad 
con la comunidad de la que el sujeto hace parte. No 
solo se refiere a la posesión de derechos y deberes, 
sino que implica respeto a la diversidad con base en 
valores cívicos, sentido de comunidad y compromiso 
con la equidad y justicia (González, 2003).

La ciudadanía ambiental trasciende la definición 
tradicional de ciudadanía, que a partir de la moder-
nidad expresa la dualidad ser humano-naturaleza 
(Gudynas, 2009). En cambio, estos procesos peda-
gógicos forman sujetos políticos, con pensamiento 
crítico sobre problemas socioambientales, transfor-
mando las relaciones de subordinación de la natu-
raleza como un factor supeditado a la voluntad del 
hombre, a través de la transformación de sus prác-
ticas de descarte. De esta manera, los estudiantes 
se forman como ciudadanos con actitudes y valores 
ambientales, lo cual les permitirá orientar su pro-
yecto de vida desde el ámbito individual y colectivo 
(Egea, et al, 2014).

No obstante, para fomentar la ciudadanía ambiental, 
se hace necesario partir de enfoques formativos que 
lo permitan a través de visiones colectivas, creativas 
y críticas de los procesos de enseñanza. El presente 
proyecto, tiene el enfoque formativo de la comuna-
gogía, una alternativa emergente para la educación 
con raíces en procesos de resistencia de comuni-
dades indígenas, forjados desde sus cosmovisiones 
para habitar el mundo. En este enfoque se transita 
de lo individual a lo comunitario como acto de rup-
tura con la educación mercantilizada que cosifica a 
los sujetos, para pensar nuevas prácticas educativas 
basadas en un proceso de enseñanza-aprendizaje 
con la comunidad (Jaime, 2017).

Para la comunagogía el centro de la educación son las 
relaciones sociales, como lo deja ver el concepto de 
compartencia: la pertenencia a una colectividad infi-
nita de sociedades en permanente transformación, en 
las que el principio filosófico de vida es compartir, en 
contraposición a competir. Este concepto es parte fun-
damental de las didácticas colectivas, proveniente del 
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saber campesino, popular e indígena al que se refiere 
(Romero, 2010).

Jaime coincide con Zubiría y su formulación de la 
Pedagogía Dialogante. Resalta las metodologías aso-
ciadas al diálogo grupal, en actividades como me-
sas redondas, lecturas grupales y trabajo en equipo, 
ideales para promover la discusión y cooperación 
entre compañeros. Coincide también en la reivin-
dicación de un papel activo tanto de la mediación 
docente como del estudiante (Zubiría, 2006).

La comunagogía en sus raíces epistemológicas es 
una didáctica no parametral; propone que “el pro-
ceso de formación de sujetos no es solamente una 
propuesta disciplinar, sino, sustancialmente, un 
proyecto ético-político” (Quintar, 2008, p 12). Por 
tanto, los problemas socioambientales como parte 
de la EA están al margen de los manuales escolares 
(Moreno y Moreno, 2015) porque no responden a 
una lógica individualista y mercantil de la educa-
ción, mientras que sí aportan a la formación éti-
co-política de los estudiantes.

En la metodología de las didácticas no parametrales 
se prioriza las preocupaciones del grupo, el inter-
cambio de sentidos y significados (Quintar, 2008). 
La comunagogía se adecua a esta metodología, debi-
do a que las didácticas son colectivas, priorizando la 
reflexión compartida como el ejercicio del círculo 
de la palabra. 

Planeación didáctica 
Se planteó un proyecto pedagógico con 3 fases:

1. Exploratoria. 
2. Desarrollo del proyecto.
3. Transversal y difusión de resultados.

El presente proyecto pedagógico se diseñó a través 
de unidades temáticas en el formato de guías comu-
nagógicas (Figura 1). Por consiguiente, se definieron 
tres horcones comunagógicos para ser desarrollados:

a. Horcón de soberanía epistémica: construye 
lecturas críticas sobre la realidad al trazar rup-
turas con el antropocentrismo y eurocentrismo 
en los procesos educativos. Propone relaciones 
de complementariedad con la naturaleza, des-
de una perspectiva “naturocentrista”, la cual 
aporta a la formación de ciudadanía ambiental, 
al transitar hacia la defensa y la valoración de la 
naturaleza (Jaime, 2018).

b. Horcón de decisiones-saberes compartidos: le 
otorga voz a cada integrante del semillero. Tan-
to docentes como estudiantes, son escuchados 
y reconocidos como portadores de saber. Fue 
transversal en el diseño de las unidades temá-
ticas y las didácticas de las clases. De ahí que 
las actividades planteadas se centran en la re-
flexión compartida (Jaime, 2017).

c. Horcón de dinamización de vínculos comu-
nitarios: potencia el trabajo colectivo como 
dispositivo pedagógico que permite contribuir 
a la difusión del conocimiento construido co-
lectivamente hacia la comunidad de manera 
virtual. Por ejemplo, la realización de confe-
rencias y la construcción del tejido social con 
comunidades en el país (Jaime, 2017).
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Figura 1. Diagrama de las unidades temáticas y horcones comunagógicos planteados.

Fuente: Adaptado de “La comunagogía: una manera de dinamizar procesos educativos alternativos” (Jaime, 2017, p. 201).
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basura y cotidianidad
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compartidos

Decisiones - Saberes 
compartidos

Soberanía epistémica

Soberanía epistémica
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vínvulos comunitaros

Dinamización de 
vínvulos comunitaros

Difusión del proceso 
con la comunidad

Unidad temática II:
Prácticas de descarte 

con énfasis en 
los RAEE

Como elemento transversal a las fases anteriormen-
te descritas se realizó una evaluación durante el pro-
ceso pedagógico. En este sentido, se ha privilegiado 
una evaluación procesual, más allá del cumplimien-
to de los objetivos propuestos en el proyecto. Es de-
cir, se valoró el impacto en el mediano plazo para 
construir aprendizajes que trascienden el proceso 
pedagógico (Jara, 2018). La evaluación fue cualita-
tiva, con las dimensiones de heteroevaluación, au-
toevaluación y coevaluación. Los criterios y sus di-
ferentes escalas de valoración proporcionaron una 
perspectiva individual y colectiva que evaluaron el 
proceso pedagógico a nivel cognitivo, procedimen-
tal y actitudinal (Zubiría, 2006).

Recursos TIC
Las TIC jugaron un papel fundamental en las pla-
neaciones didácticas y en la implementación del 
proyecto. El tránsito a la modalidad de enseñanza 
remota de emergencia representó un desafío para 
los docentes, quienes utilizaron dispositivos de en-
señanza disponibles que contribuyeran al propósi-
to formativo de educar en ciudadanía ambiental de 
forma sencilla (Hodges et al, 2020).

Para implementar el proyecto, el dispositivo de en-
señanza que garantizó la formación sincrónica fue 
la plataforma de videollamadas Google Meet, la cual 
permitió la realización de reuniones sincrónicas se-
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manales de dos horas. Por otra parte, se utilizaron 
herramientas web de diseño gráfico, como mate-
rial de apoyo audiovisual para las clases, tales como 
Canva, Genially y PowerPoint. De esta manera, la 
planeación didáctica se enriqueció con recursos 
como videos, galerías de fotos, organizadores grá-
ficos y mapas. 

Además, se estableció un canal de comunicación 
asincrónico por medio de un curso en la red social 
educativa Edmodo para alojar allí los materiales y 
trabajos de las sesiones. Sin embargo, los estudiantes 
prefirieron como canal de comunicación principal 
un grupo de WhatsApp, el cual se mantuvo durante 
todo el proceso.  Los intereses de los estudiantes a 
nivel metodológico determinaron el uso de platafor-
mas interactivas como Kahoot y Nearpod, para la 
dinamización y evaluación en las sesiones.

El uso de herramientas TIC fue un reto que estuvo 
presente durante la implementación del proyecto 
tanto para docentes como estudiantes. De esta for-
ma, en el trasegar de la experiencia hubo conoci-
mientos emergentes, debido a que se fortaleció el 
uso de herramientas TIC a causa del interés de los 
estudiantes por difundir en plataformas digitales 
los aprendizajes durante el proceso. De ahí que, la 
intención formativa se enriqueció con las habilida-
des que demostraron los integrantes del semillero; 
entre ellas, la creación de una página web, la crea-
ción de contenido para Youtube como parte de las 
actividades de clase y la creación de un logo para el 
semillero. 

Resultados
A continuación, se presentan los resultados del de-
sarrollo del proyecto. Están orientados por el objeti-
vo general y presentados desde las fases planteadas 
en la formulación del proyecto pedagógico.

Fase l: Basura y cotidianidad: 
reconociendo las alternativas de las 6R6

Fase exploratoria: Se identificaron las ideas previas 
de los estudiantes respecto a las prácticas de con-
sumo-descarte y sus impactos socioambientales. Se 
desarrolló la primera guía comunagógica alrededor 
de los horcones de decisiones-saberes compartidos 
y soberanía epistémica.

En el taller de conocimientos previos (Figura 2) a 
través de los relatos de los estudiantes, se conoció 
sobre su relación con la basura en el colegio, hogar y 
barrio. Se indagó por los conocimientos previos de 
los estudiantes sobre prácticas de descarte, produc-
ción y manejo de residuos, como punto de partida 
del proceso pedagógico. En este sentido, se otorgó 
gran importancia a propiciar las compartencias a 
través de los talleres en clase y las reflexiones. Se 
utilizaron recursos TIC como infografías, presenta-
ciones, videos y la plataforma Edmodo.

Los estudiantes realizan una categorización incipien-
te de las materialidades de los residuos, aunque no 
dan cuenta de cómo aprovecharlos o a dónde van a 
parar sus residuos domésticos. Algunos estudiantes 

6    6R: Reciclar, reutilizar, reducir, reclamar, rechazar, re-
flexionar.
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manifiestan que en el colegio no hay conciencia de 
separación de residuos en la fuente ni mencionan la 
escala barrial. Sin embargo, los estudiantes entregan 
materiales aprovechables a recicladores de oficio.

“Aunque hay canecas para los tipos de residuos, 
lo ignoramos y botamos en cualquiera de ellas” 
(estudiante Mariana Hernández)

“Almacenamos los envases y los reusamos o los 
entregamos a los recicladores” (estudiante Samuel 
Montoya)

Posteriormente, se llevó a cabo una contextualiza-
ción de las alternativas de las 6R para el consumo 
responsable. En estos espacios se indagó sobre sus 
prácticas de consumo como forma de cuestionar 
racionalidades instituidas; tal es el caso del antro-
pocentrismo expresado en la idea de la naturaleza 
como un recurso para satisfacer las necesidades del 
ser humano. Así pues, se desarrollaron temas en 
torno al consumismo como una problemática de las 
sociedades actuales que trae consigo impactos so-
cioambientales y huellas ecológicas a múltiples es-
calas.

Para finalizar, se realizó un círculo virtual de la pa-
labra, en el que participaron estudiantes y maestros. 
En este se debatieron grupalmente las 6R y se deci-
dió la creación de un video que diera cuenta de la 
importancia del tema con la idea de invitar a otras 
personas a reflexionar sobre el consumismo y las al-
ternativas para el consumo responsable a través de 
la historia de una botella plástica y sus implicaciones 
ambientales (Las 6R con EcoChatarreros, 2020).

Fase ll: Problema socioambiental 
de las prácticas de descarte 
con énfasis en los RAEE
Esta es la fase de desarrollo del proyecto que buscó 
reconocer el problema socioambiental que repre-
sentan las prácticas del descarte con énfasis en los 
RAEE a través de una unidad temática (Figura 3) que 
problematizó la gestión de los RAEE a nivel global. 
Los estudiantes tenían conocimientos previos de 
los RAEE debido a que en el semillero ya se habían 
reutilizado estas materialidades para la creación de 
prototipos. Los horcones propuestos fueron: sobe-
ranía epistémica, decisiones-saberes compartidos y 
dinamización de vínculos comunitarios.

Figura 2. Evidencias del taller de conocimientos previos
Nota. Taller en el que los estudiantes representan cómo 
es la producción y el manejo de residuos en sus lugares 

de socialización habituales. Dibujos de Mariana y Andrés 
respectivamente (2020).

Fuente: Fragmentos de los diarios de campo del proyecto.
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Se compartió una presentación en el software Can-
va sobre la basura electrónica. En ella se presenta-
ron definición, componentes, categorías y manejos. 
Por otra parte, se propuso una tarea de indagación 
individual, en la que los estudiantes debían analizar 
una noticia o imagen acerca del tratamiento de los 
RAEE en algunos países.

Figura 3. Unidad temática N°2 en formato 
de guía comunagógica.

Fuente: Adaptado de “La comunagogía y la inclusión” 
APA: (Jaime, 2019, p,19).

Luego, se hizo un círculo virtual de la palabra para 
entender el manejo de la basura electrónica a nivel 
global y las diferencias de consumo y descarte en-
tre países. Con ello, se construyó una perspectiva 
crítica colectiva del tema, al evidenciar que los cen-
tros económicos deciden cómo y dónde descartar 
(Liboiron, 2018). Las compartencias de los relatos 
permitieron reconocer el incremento del descarte 
de RAEE como resultado del consumismo y obso-
lescencia programada, percibida e incluida en los 
productos

“Lo que es Reino Unido y Alemania hacen como 
estos transportes hacia África donde botan todo 
tipo de residuos. Todos estos residuos que llegan 
a África son ilegalmente “(estudiante Andrés).

“Esta noticia me llamó bastante la atención. Nos 
dicen que se desperdician 62500 millones de dó-
lares cada año y dicen que solo el 20 % de los resi-
duos electrónicos en el mundo y en Estados Uni-
dos se reciclan” (estudiante Samuel).

Colectivamente se decidió compartir y difundir los 
conocimientos del semillero acerca de esta proble-
mática ante la comunidad educativa para concienti-
zar sobre el tema. Es decir, la apropiación del tema 
por parte de los estudiantes, generó cambios de há-
bitos en sus hogares, por ejemplo, de separación en 
la fuente e identificación de lugares de disposición 
de RAEE. Además, se planificó una conferencia so-
bre la basura electrónica y el consumo (Figura 4). 
Se reivindicó el papel autónomo de los estudiantes 
y el trabajo grupal (Zubiría, 2006); también se dis-
cutió la problemática y alternativas al manejo de los 
RAEE con la intención de incentivar a la comunidad 
en general para hacer parte de un consumo y des-
carte responsable. 
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Figura 4. Volante publicitario.

Fuente: Ecochatarreros (2020). 

Fase III: Difusión del proceso 
con la comunidad
Esta fue una fase transversal de difusión de resul-
tados durante la experiencia. No se concibió en un 
carácter lineal de inicio-finalización, sino a lo largo 
de la ejecución, a la par de las unidades temáticas. 
Se privilegiaron relaciones de horizontalidad maes-
tros-estudiantes, que reconocen en el otro la posibi-
lidad de saber. Se redefinieron las funciones y rela-
ciones entre docentes-estudiantes (Zubiría, 2006); 
es decir, se tomaron decisiones grupales para la par-

ticipación en conferencias dirigidas a la comunidad 
y en la fabricación de prototipos.

Se entendió la enseñanza remota como una oportu-
nidad. Esta permitió compartir los conocimientos 
del semillero en diferentes espacios por medio de 
videollamadas grupales, organizadas mediante el diá-
logo grupal y el consenso; estos aspectos permitie-
ron incentivar el trabajo autónomo en los estudian-
tes (Zubiría, 2006). Los ponentes de estos espacios 
aportaron a la formación en ciudadanía ambiental, 
invitando a tomar conciencia sobre los problemas 
socioambientales ocasionados por prácticas de con-
sumo-descarte de la basura electrónica; le brindaban 
a la audiencia ideas o alternativas de consumo desde 
los proyectos del semillero y sus iniciativas persona-
les de cambio. 

Los estudiantes fueron los ponentes de estos even-
tos. Se llevaron a cabo en universidades, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), la misma institu-
ción educativa de la que son parte, y a estudiantes 
en el ámbito internacional. Este diálogo entre acto-
res se fundamentó en el horcón comunagógico: “di-
namización de vínculos comunitarios”, debido a la 
intención de compartir conocimientos para aportar 
como semillero a la comunidad educativa y a la co-
munidad en general.

Así, el semillero logró tejer vínculos que confluyeron 
en nuevas iniciativas. Con el apoyo de transporte y 
logística de la ONG Agencia Social, nació el proyecto 
“Luces de paz”. Este proyecto consistió en la elabora-
ción de lámparas con residuos electrónicos, contene-
dores de plástico reutilizados, y paneles solares para 
suplir las necesidades energéticas de comunidades 
en el país. El semillero fabricó alrededor de veinte 
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Figura 5. Proyecto Luces de paz: estudiantes del semillero 
realizando las lámparas y entrega de las lámparas por parte 

de la ONG Agencia Social.

Fuente: Archivo EcoChatarreros.

lámparas con recursos autogestionados por los maes-
tros y los estudiantes. 

Esta fue una oportunidad de afianzar las relaciones 
sociales al interior del semillero, en donde aflora-
ron los sentires y la carga afectiva (Quintar, 2008) 
de los participantes. Aspectos fundamentales para 
el proceso pedagógico, que permitieron afianzar 
relaciones de amistad y empatía entre docentes y 
estudiantes alrededor del trabajo manual de la fabri-
cación de lámparas. El proyecto “Luces de Paz” llegó 
a los municipios de Nuquí y Bahía Solano, Chocó, en 
especial a sus niños (Figura 5).

EcoChatarreros proyecta su participación virtual en 
un evento internacional denominado “Festival de 
las fraternidades” en Toulouse, Francia, en octubre 
de 2021. Los estudiantes participarán como ciuda-
danos ambientales que proponen soluciones a pro-
blemáticas de la actualidad, entre estas, el cambio 
climático.

Conclusiones
La enseñanza remota de emergencia fue un reto 
para la implementación del proyecto. La propuesta 
incluía originalmente un componente de trabajo de 
campo con la comunidad.  Por otra parte, las difi-
cultades de conectividad y accesibilidad a equipos 
limitaron la participación de los estudiantes duran-
te algunos momentos del proceso, por lo cual, esta 
modalidad resultó excluyente en algunos casos. 

La identificación de la relación de los estudiantes 
con la basura y las prácticas de consumo-descarte 
con impactos socioambientales, fue fundamental 
para estructurar la intervención pedagógica. Los re-
cursos TIC potenciaron esta fase desde los intereses 
de los mismos estudiantes, al punto de desarrollar 
acciones autónomas como la creación de videos en 
el canal de YouTube del semillero. Esto constituye la 
descentralización del control del acto educativo de 
elección vertical docente. Por el contrario, la plata-
forma Edmodo (elegida por los maestros) fue poco 
utilizada, evidenciando la importancia de las deci-
siones compartidas en el proceso. (Jaime, 2017).

Los problemas socioambientales como tema trans-
versal en el currículo escolar permitieron lecturas 
críticas de la realidad social, ambiental y política, más 
allá del aprendizaje memorístico y los limitados tiem-
pos escolares. Por esta razón, el resultado del proce-
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ceso de enseñanza-aprendizaje tradicional. El más 
relevante fue mediar con la disposición de los estu-
diantes para el trabajo autónomo y las clases sincró-
nicas, puesto que la enseñanza remota determinó 
una interacción limitada. 

No obstante, en el trasegar del proceso se fueron arti-
culando los contenidos del proyecto pedagógico con 
los aprendizajes técnicos e intereses de los estudiantes 
como videos grupales, prototipos y conferencias. Esto 
permitió que los estudiantes aprendieran los conteni-
dos previstos y se interesaran por estos, pero a la vez, 
permitió a los docentes conocer sobre las especialida-
des técnicas e intereses de los estudiantes. Se logra así 
una pedagogía liberadora cuando “El educador apren-
de al enseñar y el educando enseña al aprender”, 
como lo decía Freire (citado en Jara, 2018). 

so trazó rupturas con las racionalidades instituidas, al 
relacionar el manejo de los RAEE con problemáticas 
socioambientales de impacto global y local.

El proceso formó en los estudiantes actitudes de 
defensa hacia la naturaleza y de corresponsabilidad 
por los impactos ambientales que genera el ser hu-
mano en las sociedades consumistas. Logró su meta 
de contribuir a la comunidad a través de la forma-
ción en ciudadanía ambiental. Esto se materializó 
en la creación grupal de prototipos amigables con 
el ambiente; videos y conferencias para incentivar 
acciones de cambio; sensibilización acerca del con-
sumo y las prácticas de descarte a comunidades vir-
tuales que traspasaron los muros de la escuela y ce-
rraron la brecha entre educación básica y superior. 

Por último, la práctica docente en el contexto de la 
pandemia trajo consigo retos al cuestionar el pro-
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Abstract
The article presents some reflections 
on four variables contemplated with-
in the virtual education process that 
we lived today: access to resources, 
the role of the virtual student, the 
technological skills of teachers and 
behavior in a digital world.  This de-
velopment of the educational allows 
to determine that although the insti-
tutions were not prepared to take on 
the challenge of virtual education, 
there are challenges and opportu-
nities for pedagogical, didactic, and 
technological improvement both for 
teachers, for students and therefore 
for the educational system.

Resumen
El artículo expone algunas reflexio-
nes sobre cuatro variables contempla-
das dentro del proceso de educación 
virtual que vivimos hoy día: el acceso 
a los recursos, el rol del estudiante 
virtual, las habilidades tecnológicas 
de los docentes y el comportamiento 
en un mundo digital. Este desarrollo 
permite determinar que, si bien las 
instituciones educativas no estaban 
preparadas para asumir el desafío 
de la educación virtual, existen retos 
y oportunidades de mejoramiento 
pedagógico, didáctico y tecnológico 
tanto para los docentes como para los 
estudiantes, y por ende, para el siste-
ma educativo.

Resumo
O artigo apresenta algumas reflexões 
sobre quatro variáveis contempladas 
no processo de educação virtual que 
vivemos hoje: o acesso aos recursos, 
o papel do aluno virtual, as habilida-
des tecnológicas dos professores e o 
comportamento no mundo digital; O 
desenvolvimento realizado permite 
constatar que embora as instituições 
de ensino não estivessem preparadas 
para enfrentar o desafio da educação 
virtual, existem desafios e oportuni-
dades de aperfeiçoamento pedagógi-
co, didático e tecnológico tanto para 
professores, como para os alunos e 
consequentemente para os sistema 
educacional.

Keywords: Pandemic; virtual educa-
tion; resources; virtual student; vir-
tual teacher; educational challenges.

Palavras-chave: Pandemia; educação 
virtual; recursos; aluno virtual; profes-
sor virtual; desafios educacionais.

Palabras clave: Pandemia; educación 
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docente virtual, retos educativos.

120      Educación y Ciudad  No. 41 Julio - Diciembre de 2021 ISSN-L: 0123-425 Web-online 2357-6286  pp. 119-131

https://doi.org/10.36737/01230425.n41.2021.2579 
https://doi.org/10.36737/01230425.n41.2021.2579 


41 educación
 y Ciudad

Educación en Pandemia/ Diego Gutiérrez Chaparro; Nydia Esperanza Espinel Barrero         121

Introducción

Nadie habría de imaginar que para el año 2020 se 
desplegara una situación que pusiera a prueba 

el creciente manejo de tecnologías en el sector edu-
cativo, cuando en marzo, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró la pandemia a raíz del vi-
rus ARS-CoV-2 (Adhanom, 2020). El cierre de las 
escuelas como medida de emergencia ante la situa-
ción producida, ha afectado directamente al 89% de 
la población estudiantil en todo el mundo (Unesco, 
2020), generando retos sin precedentes para los sis-
temas educativos (Jacovkis y Tarabini, 2021), y de-
velando al mismo tiempo la desigualdad del sistema 
escolar (Tarabini, 2020).

Al igual que en otros países, en Colombia, una de las 
primeras decisiones del gobierno nacional fue inte-
rrumpir las clases presenciales para los estudiantes 
de colegios públicos y privados, despejando una si-
tuación que ya de hecho preocupaba: el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
identificaba que el 53% de los hogares en Colombia 
no tenía conexión a internet (MinTIC, 2020). De to-

das formas, en el caso de Bogotá, la Secretaría de 
Educación, siguiendo las directrices del Ministerio 
de Educación Nacional, adelantó la estrategia deno-
minada Aprende en casa (Secretaría de Educación 
del Distrito, 2020). 

Así entonces, estudiar en la casa significaría en la 
mayoría de los casos, pasar de una educación pre-
sencial a una educación virtual, esto es, a una pro-
puesta educativa caracterizada por el hecho de que 
tanto docentes como estudiantes no se encuentran 
físicamente en un espacio común, dado que los inter-
cambios y dinámicas se llevan a cabo mediados por 
tecnologías y en espacios temporales que pueden ser 
sincrónicos o asincrónicos (Renault y Núñez, 2020). 

La inmediatez de esta situación no dio tiempo de 
adaptarse a la manera de enseñar y aprender en 
esta nueva modalidad de formación, que puso en 
evidencia las diversas variables del proceso educa-
tivo: el acceso a los recursos, el rol del estudiante 
virtual, las habilidades tecnológicas de los docentes 
y el comportamiento en un mundo digital; estas so-
bresalieron como un punto de quiebre, que deja ver 
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que el éxito del aprendizaje en un modelo de edu-
cación virtual se aleja del hecho de tener solamente 
una conexión a internet. 

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, 
se propone el siguiente objetivo de trabajo, que 
consiste, en presentar una reflexión en torno a la 
educación virtual predominante hoy día en el país 
dadas las condiciones del contexto actual, y que, 
cabe señalar, involucra incertidumbres y cambios 
en esa intención de continuar educando sean cuales 
sean las circunstancias. De esta manera, se presenta 
un acercamiento al análisis de ciertos retos educati-
vos que se han hecho evidentes tanto en Colombia 
como a nivel global a causa del brote ocasionado por 
el virus SARS-CoV-2, así como el cierre temporal de 
las escuelas por esta circunstancia. 

El acceso a los recursos
El contexto educativo presencial goza de un medio 
físico, así como de la posibilidad que tienen los estu-
diantes de acceder a algunos recursos de igual forma 
para todos. La biblioteca de la institución permite 
el ingreso sin distinción durante la jornada; en una 
clase determinada el docente realiza la proyección 
de un video para todos los asistentes usando un 
dispositivo de almacenamiento o la red disponible, 
además, todos los estudiantes cuentan con la expli-
cación del profesor; estos son algunos ejemplos de 
las bondades de estar inmersos en un entorno físi-
co. Por otra parte, en la educación virtual es preciso 
el uso de internet, un recurso de extrema utilidad 
que de acuerdo con Lizcano y Chinchilla es hoy en 
día “un servicio indispensable y muy popular debi-
do a su gran facilidad de manejo, a que es intuitivo 
y a que posee una gran cantidad de herramientas 
disponibles para su uso y utilización” (2013, p. 23). 

Claramente, se necesita también de un dispositivo 
con el cual realizar dicha conexión a internet. En ese 
sentido, el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) expone que, en Bogotá, de 
las personas mayores de 5 años solo el 45,5% usa un 
computador de escritorio, el 38,7% un computador 
portátil y el 16,6% una tableta; siendo la capital del 
país, la zona de mayor proporción de uso de estos 
dispositivos en relación con los demás departamen-
tos, aunque con unas cifras considerablemente bajas 
si se pretende implementar un proceso de educación 
a distancia que impacte a la mayoría de la población 
escolar. De esta manera, cabe señalar que el celular 
se configura como un dispositivo para acceder a in-
ternet, que, de hecho, la mayoría de los colombianos 
tienen, y que, en el Distrito Capital, es empleado en 
un 76,4% para navegar en la red, lo cual no asegu-
ra que ese mismo porcentaje esté asociado a fines 
educativos, pues, de acuerdo con el mismo informe, 
el acceso al ciberespacio es usado con este propósi-
to por tan solo el 34,3% de las personas con celular 
(DANE, 2019).

Al respecto, el Laboratorio de Economía de la Edu-
cación de la Universidad Javeriana, establece, a par-
tir de la información recolectada a través de una 
estadística a nivel nacional sobre la tenencia de 
computadores y conexión a internet que en el país 
el 96% de los municipios tendría dificultades imple-
mentando clases virtuales  (LEE, 2020), poniendo 
de manifiesto una clara carencia de acceso a recur-
sos tecnológicos por parte de la población colom-
biana en condiciones de vulnerabilidad.

Lo anterior, evidencia una notable desigualdad en 
el acceso a los medios tecnológicos necesarios en el 
desarrollo de una educación a distancia, desigualdad 
que lamentablemente, y de acuerdo con Tarabini 
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“termina por acrecentar aún más las brechas que 
atraviesan nuestro sistema educativo y que sitúan 
sistemáticamente a unos colectivos sociales en situa-
ción de mayor desventaja escolar” (2020, p. 148).

Pero no son únicamente las brechas digitales (Cabe-
ro y Ruiz-Palmero, 2018) las que permean el sistema 
educativo, también lo hacen las brechas económicas, 
sociales, culturales y emocionales (Tarabini, 2020) 
que el confinamiento ha elevado a su máxima expre-
sión y que afectan a los docentes, estudiantes, fami-
lias, y por supuesto, a las prácticas educativas en la 
actualidad (Beltrán, et al., 2020). 

De ahí la especial preocupación mostrada por distin-
tos estamentos: estudiantes y representantes de sus 
familias, Agrupaciones Sindicales Docentes, alcaldes, 
Secretarias de Educación y el Ministerio de Educación 
Nacional, han enfatizado en la necesidad de mantener 
la conexión entre los estudiantes y el proceso educati-
vo durante el cierre temporal de las escuelas.

Cabe reconocer, en esta instancia, que “el sistema 
educativo como lo conocíamos no será el mismo 
después de esta experiencia” (Lion, 2020, p.5); re-
flexión que genera la oportunidad de revisar la forma 
de disminuir la desigualdad de acceso a los recursos 
implicados en un sistema educativo a distancia. En 
este sentido, es fundamental reconocer que si bien 
la mediación tecnológica a través de internet sostie-
ne el vínculo pedagógico con los estudiantes (Cabe-
ro y Ruiz-Palmero, 2018),  es preciso indicar  que 
la educación virtual no es la única manera en este 
momento, lo cual es vital mencionar. Esta solución, 
como se ha señalado, está reservada principalmente 
para aquellas poblaciones que han resuelto la brecha 
digital, porque cuentan con infraestructura apropia-

da, o bien porque su capacidad económica permite 
su adquisición (Gutiérrez-Moreno, 2020).

De acuerdo con lo anterior, cabe recalcar que, en 
estos momentos de pandemia, las decisiones y ac-
ciones de los agentes del sistema educativo deben 
corresponder a las diferentes realidades de los es-
tudiantes y sus comunidades, lo que debe llevar a la 
formulación de propuestas creativas y viables que 
aseguren el acceso a los recursos.

 Así, se hace indispensable poner a disposición de 
la población escolar la combinación de múltiples 
formatos: cuadernillos, audios, propuestas multi-
mediales como programas de radio y televisión, que 
logren coexistir en los procesos de enseñanza, de 
forma que, en tiempos de confinamiento, existan 
diferentes mecanismos de acceso a la educación, to-
dos ellos con la misma calidad educativa. Y es que 
en las condiciones actuales, interrogantes acerca de 
cuándo o cómo podrán acceder todos los estudian-
tes a las clases mediadas por la conexión a internet, 
o cuándo regresaran las clases presenciales como 
las conocimos, aún no tienen respuesta, sin embar-
go, se hace perentorio garantizar que, a través de al-
gún formato, los contenidos de enseñanza lleguen a 
todos, pues solo de esta manera cobrará sentido el 
papel de la escuela como instrumento de igualación 
social propuesto por Gimeno Sacristán (2000). 

El rol del estudiante en un 
ambiente de aprendizaje virtual
Ahora bien, otro asunto a examinar es el papel de 
aquellos estudiantes que participan de las clases 
virtuales con una conectividad estable. Un punto 
de encuentro en este sentido se corresponde con 
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concepciones constructivistas desde las cuales, y de 
acuerdo con Gómez y Coll (1999): el conocimiento 
no es el resultado de una mera copia de la realidad 
preexistente, sino que es un proceso dinámico e in-
teractivo a través del cual la información externa 
es interpretada por la mente que va construyendo 
progresivamente modelos cada vez más complejos 
y potentes (Gómez y Coll, 1999, p. 82).  

En ese mismo sentido, Onrubia (2005) manifiesta:

Caracterizar el aprendizaje en entornos virtuales 
como un proceso de construcción supone, esencial-
mente, afirmar que lo que el alumno aprende en un 
entorno virtual no es simplemente una copia o una 
reproducción de lo que en ese entorno se le presenta 
como contenido a aprender, sino una reelaboración 
de ese contenido mediada por la estructura cogniti-
va del aprendiz. El aprendizaje virtual, por tanto, no 
se entiende como una mera traslación o transposi-
ción del contenido externo a la mente del alumno, 
sino como un proceso de (re)construcción personal 
de ese contenido que se realiza en función, y a partir, 
de un amplio conjunto de elementos que conforman 
la estructura cognitiva del aprendiz (p.3). 

Al respecto, Sangrà (2001) señala que en los am-
bientes virtuales el alumno construye su aprendiza-
je, por lo cual debe asumir un rol protagónico; ade-
más, y de acuerdo con Lizcano y Chinchilla (2013), 
estos estudiantes deben poseer cualidades como 
compromiso, automotivación, autocontrol, autode-
terminación y autodisciplina. 

Así mismo, según Cáceres (2019) los estudiantes 
de entornos virtuales son actores que evolucionan 
permanentemente y se actualizan en términos de 

las tecnologías e información del siglo XXI, quie-
nes, además, y siguiendo a Rugeles, Mora, y Mataute 
(2015), participan de un trabajo colaborativo entre 
pares que les aporta a su construcción personal y 
colectiva en la línea de la tolerancia y el sentido de 
respeto por la diferencia.

No obstante, cabe señalar en este punto, que para 
que un estudiante se convierta en protagonista de 
su proceso de formación debe contar con cierta ma-
durez (Sanabría, 2020). Desde la idea que las edades 
de los alumnos que asisten a los colegios están entre 
6 y 18 años, aparece cierta incoherencia respecto a 
las características y la edad en la que los estudiantes 
suelen incorporarse a los procesos de aprendizaje 
desde la virtualidad descritas por Sangrà:

Las características especiales de los estudiantes no 
presenciales, entre las cuales destacamos que son 
personas de más de 25 años de edad con trabajo es-
table y para las cuales el problema no es la distancia 
ya que no viven aisladas, sino el tiempo, es decir, la 
imposibilidad de estudiar o acceder a los centros de 
formación convencionales en horarios preestableci-
dos (2001, p.120).

Por tanto, un estudiante que asuma con total respon-
sabilidad la generación de su aprendizaje debe ser 
consciente de su protagonismo en dicho proceso. En 
ese sentido, el reto educativo está en proporcionar 
al educando un ambiente de aprendizaje que posibi-
lite una evolución de las cualidades ya mencionadas 
hacia una construcción integral de sus saberes y que 
resulte también en la apropiación de este tipo de me-
todologías con miras a un aprovechamiento efectivo 
de los mecanismos de educación virtual.
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Los docentes en la educación 
virtual: habilidades 
tecnológicas y otros desafíos
Es innegable que, ante el nuevo contexto, recaen 
sobre los educadores enormes desafíos, puesto que, 
desde una perspectiva constructivista, deben en-
contrar la forma de conectar a los estudiantes con 
su propio proceso de aprendizaje (Prensky, 2001), 
solo que ahora desde la distancia. Y es que enseñar a 
través de formatos virtuales implica mucho más que 
tener conectividad y utilizar herramientas, platafor-
mas o aplicaciones digitales; esta modalidad, nueva 
para la mayoría de los docentes (Renault y Nuñez, 
2020), exige el rediseño integral de la propuesta 
educativa, lo cual demanda considerar distintos as-
pectos del trabajo docente (Soletic, 2020).

En primera instancia, cabe señalar la inminente ar-
ticulación que ha surgido entre las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y los procesos 
educativos, desde la cual, los profesores se han vis-
to forzados a modificar su forma de trabajo hacia un 
encuentro con nuevos escenarios, donde las pautas 
están determinadas por las condiciones tecnológicas, 
no mucho tiempo atrás desconocidas por un número 
importante de ellos. 

A este respecto, y a pesar de estar de acuerdo con 
lo planteado por Sandoval “la mayoría de los educa-
dores no tienen los suficientes conocimientos técni-
cos para el manejo de las tecnologías más habituales 
en las aulas, o simplemente no disponen de infor-
mación sobre los beneficios que les pueden ofrecer 
en los procesos educativos” (2020, p. 25); durante 
esta época de pandemia, el profesorado ha puesto en 
evidencia su ética profesional, pues en situaciones 

difíciles, de incertidumbre, han sido capaces de dar 
lo mejor de ellos mismos, al reinventar en tiempo 
récord otra forma de impartir clase y de relacionarse 
con los alumnos, aportando sus medios personales, 
sin contar con orientaciones claras y sin pautas de 
desconexión digital (Beltrán et al., 2020). 

Y es que bajo estas nuevas circunstancias, el rol del 
docente se ha transformado en uno más reflexivo, de-
dicado a facilitar el aprendizaje en espacios virtuales, 
ajustados en la medida de lo posible a las necesidades 
sociales de los estudiantes. Lo anterior ha llevado a los 
profesores a adquirir conocimientos y destrezas en el 
uso de tecnologías de la comunicación asociadas a he-
rramientas como los programas de videollamadas y de 
gestión de clases como: Meet, Teams, Zoom y Class-
room, y de otras que ahora son educativas como el 
chat, el Facebook y el correo electrónico.

Lo anterior, y siguiendo a Sandoval (2020), lleva a 
plantear la imperiosa necesidad de fomentar proce-
sos de formación docente enfocados a la integración 
de las TIC en el aula, que posibiliten la generación 
de competencias tanto en los aspectos técnicos, 
como formativos y metodológicos de estas nuevas 
herramientas. Desde allí, seguramente se contribui-
rá notablemente a la intención ya mencionada, de 
generar procesos disruptivos en el aprendizaje, que, 
además, contribuyan a cerrar la brecha digital pre-
sente en los distintos sectores del ámbito educativo.
 
De otra parte, pero también en relación con la fun-
ción docente en épocas de pandemia, cabe traer a 
colación la discusión acerca de la selección de los 
contenidos de enseñanza (Coll, 1994) en tiempos 
de confinamiento, es decir, en cuanto a la relevancia 
de dar continuidad a la planeación curricular tal y 
como existía antes de la pandemia. El debate en este 
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sentido se ha situado en una sensación de pérdida 
curricular, cuando quizás esta coyuntura podría 
constituirse en un momento para aprender y crecer 
de “otra manera”, a través de la promoción de un 
aprendizaje significativo para la vida sobre cuestio-
nes relacionadas con la pandemia, la sociedad, las 
personas, la ciudadanía, los cuidados y la sociedad 
digital (Beltrán, et al., 2020).

Cobra importancia así, el hecho de no reducir lo 
presencial a lo virtual, reconociendo al mismo tiem-
po la necesidad de tomar distancia de propuestas 
didácticas similares a repositorios de recursos y ta-
reas, pues “las reducciones tientan, pero como toda 
simplificación, quitan riqueza” (Lion, 2020, p. 3), y 
en estos momentos, más que antes, el desafío es el 
de la complejidad (Morin, 1999).

La invitación es entonces a diseñar y proponer acti-
vidades de enseñanza que aborden contenidos sig-
nificativos para los estudiantes en relación con sus 
intereses y trayectorias y no solo porque “son te-
mas que hay que enseñar”; y a llevar a los espacios 
virtuales de formación estrategias que posibiliten 
la construcción de un saber situado (Massarini et 
al., 2014), así como la contextualización del cono-
cimiento escolar (Morin, 1999), integrando en las 
clases el contexto social, económico, cultural y per-
sonal en que se inscribe el conocimiento escolar, y 
que  es fundamental para dotar de sentido los con-
tenidos de enseñanza (Tarabini, 2020).

La educación virtual demanda vincular las herra-
mientas TIC a las propuestas pedagógicas, con  la 
idea de encontrar funciones didácticas a las nuevas 
tecnologías y medios de comunicación, pero tam-
bién de abordar contenidos contextualizados y do-

tarlos de significado, además de aprender a dialogar 
y construir en colaboración con quienes, desde las 
redes y desde distintos entornos, nos pueden apor-
tar perspectivas, lineamientos, ideas, actividades y 
recursos (Lion, 2020), con los cuales enriquecer la 
función docente en tiempos de pandemia, de crisis, 
inquietud y aislamiento. 

Convivencia y comportamiento 
en ambientes virtuales 
de aprendizaje
No menos importante es la existencia de otra varia-
ble a identificar, el comportamiento en un entorno 
virtual, pues un estudiante no solo se configura a 
través de una serie de destrezas y cualidades. Las 
relaciones sociales trascienden a un contexto digi-
tal y al estar inmersos en una sociedad virtual, hay 
unas normas implícitas de comportamiento que es 
pertinente conocer, entre ellas, la n-etiqueta, aque-
llas recomendaciones para la comunicación asertiva 
y respetuosa dentro de las redes sociales de comu-
nicación (Lizcano y Chinchilla, 2013). 

En la última década se ha evidenciado un aumento 
en el uso de las TIC por parte de los adolescentes, 
considerados hoy día “nativos digitales” (Prensky, 
2001 y Sastre et al., 2016). Estos, de acuerdo con 
Trevino (2018), se caracterizan por: desarrollar va-
rias tareas a la vez, poseer una sexualidad más abier-
ta y fluida, un alto nivel de impaciencia, la dificultad 
para sostener la atención, un alto grado de depen-
dencia hacia la tecnología y el uso de varias redes 
sociales (TikTok, Instagram, WhatsApp, Youtube, 
Twitter, Snaptchat, Pinterest, entre otras). No por 
nada el 82,2% de los hogares en Colombia destina su 

126      Educación y Ciudad  No. 41 Julio - Diciembre de 2021 ISSN-L: 0123-425 Web-online 2357-6286  pp. 119-131



41 educación
 y Ciudad

conexión de internet a redes sociales, lo que acen-
túa la preferencia por plataformas más comunicati-
vas y menos formativas (DANE, 2019).

En este apartado, cabe mencionar también el ciber-
bullying o ciberacoso, un tipo de acoso realizado a 
partir del uso de medios de comunicación digitales 
de forma intencional y repetitiva (Kowalski, Giu-
metti, Schoeder, y Lattanner, 2014), desarrollado 
especialmente por jóvenes y que contrasta con los 
valores que debe expresar un estudiante virtual. De 
hecho, y de acuerdo con la Unesco (2019), entre 
2010 y 2014 el porcentaje de niños entre los 11 a 
16 años que usando internet había tenido una ex-
periencia de ciberacoso se duplicó llegando al 14 %, 
lo que indica también una situación en crecimiento. 
La Unicef revela además que, de tres jóvenes, por 
lo menos uno ha sido afectado por algún tipo de ci-
beracoso (EFE, 2019). Algo que deja sobre la mesa 
un factor más para analizar, en tanto las estrategias 
de enseñanza no presencial deben considerar que 
estos fenómenos ocasionan baja autoestima, depre-
sión y deserción escolar (Dorantes, 2019).

Ahora bien, este acoso no necesariamente se confi-
gura entre estudiantes. Como ya ha quedado claro, 
durante el confinamiento se han propiciado encuen-
tros sincrónicos tipo videollamada a través de múlti-
ples plataformas. En efecto, se han presentado casos 
en estos espacios digitales, en donde se fortalece la 
práctica del Zoombombing, una situación de sabotaje 
directo a la reunión en línea, en parte por la ignoran-
cia de los docentes al configurar y compartir enlaces 
de reuniones (Ling, Balci, Jeremy, y Gianluca, 2020); 
o a partir de las capturas de pantallas que se virali-
zan, lo que constituye una práctica irrespetuosa para 
los participantes de esa reunión.

En definitiva, en la dimensión comportamental de 
los actores de la educación virtual a distancia, co-
existen diversas dinámicas relacionadas con los 
estudiantes, cuya etapa de niñez o preadolescen-
cia configuran escenarios que en ocasiones irrum-
pen el proceso de aprendizaje. El desafío está en 
la comprensión de esas situaciones, fusionada con 
una propuesta didáctica actualizada en tecnologías 
por parte de los docentes, además, de la inclusión 
de talleres orientados al aprendizaje del respeto por 
el otro y las implicaciones emocionales y legales de 
algún tipo de acoso.

Conclusiones
Si bien los propósitos de la educación virtual frente 
a la presencial pueden ser congruentes, los medios 
para llegar a ellos son diferenciables. En este sen-
tido, el acceso a los recursos (conexión a internet 
y dispositivos tecnológicos) limitan o posibilitan 
los procesos educativos desde la modalidad virtual. 
Reconocer que la educación virtual no es la única 
manera de enseñar en este momento, da cabida a 
estrategias que incluyan formatos como cuaderni-
llos, audios, programas de radio y de televisión, que 
aseguren diferentes mecanismos de acceso a la edu-
cación y la misma calidad educativa.

Asumir una educación virtual desde el rol de estu-
diante debe ser una elección más que una imposi-
ción. En este orden de ideas, es preciso reconocer 
que el compromiso, la autonomía, la automotiva-
ción, el autocontrol, la autodeterminación y la au-
todisciplina se configuran como pilares fundamen-
tales para un aprendizaje exitoso. El reto educativo 
está en proporcionar al educando un ambiente vir-
tual de aprendizaje que posibilite una evolución de 
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dichas cualidades hacia una construcción integral 
de sus saberes.  

 Algunos de los estudiantes de colegio no cuentan 
con la suficiente madurez para participar de manera 
responsable y respetuosa de las dinámicas propias 
de las clases virtuales. De lo anterior, se deriva que 
las relaciones entre estudiantes, o entre estudiantes 
y docentes, se vea afectada por comportamientos 
que desencadenan posibles situaciones de ciberaco-

so, que pueden ser abordadas a través de talleres, 
entre otras estrategias. 

La pandemia ha abierto oportunidades de aprendi-
zaje para los docentes, entre otras cosas, acerca de la 
implementación de las herramientas y tecnologías 
de la información y comunicación en los procesos 
de enseñanza, generando al mismo tiempo la posi-
bilidad de romper un paradigma de analfabetismo 
digital, innegable en un alto porcentaje de docentes 
de colegios públicos y privados.
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Abstract
The High School of the Autonomous 
University of Querétaro (EBUAQ) as 
part of their admissions process, of-
fers its preparatory course in order to 
strengthen the learning that will be 
evaluated in the EXCOBA, standard-
ized test that defines the entrance 
income of applicants. This course 
passed to virtuality due to the large 
number of applicants and to protect 
their health in times of pandemic. 
This proposal describes the impact 
it had on the study of mathematics. 

Resumen
La Escuela de Bachilleres de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro 
(EBUAQ) como parte de su proceso 
de admisión, oferta su curso prope-
déutico con el objetivo de fortalecer 
los aprendizajes que serán evalua-
dos en el EXCOBA, prueba estan-
darizada que define el ingreso de 
los aspirantes. Este curso pasó a la 
virtualidad debido al gran número 
de aspirantes, y para resguardar su 
salud en tiempos de pandemia, en 
la presente propuesta se describe el 
impacto que tuvo en el estudio de 
las matemáticas.

Resumo
Como parte de seu processo seleti-
vo, a Escola de Bacharelado da Uni-
versidade Autônoma de Querétaro 
(EBUAQ) oferece seu curso prepa-
ratório com o objetivo de fortalecer 
a aprendizagem que será avaliada no 
EXCOBA, uma prova padronizada 
que define a admissão dos candida-
tos. O referido curso foi migrado para 
a virtualidade devido ao grande nú-
mero de candidatos e para proteger 
sua saúde  em tempos de pandemia, 
esta proposta descreve o impacto que 
teve no estudo da matemática. 

Keywords: Mathematics; Propaedeu-
tic; Virtual Learning Environment; 
EXCOBA.

Palavras-chave: Matemática; Propedêu-
tico; Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem e EXCOBA.
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Introducción

Las matemáticas son una de las áreas donde los 
estudiantes enfrentan una mayor dificultad a 

la hora de lograr asimilar conocimientos signifi-
cativos, de hecho, en México más del 50 % de los 
alumnos de educación básica no alcanzan el nivel 
mínimo de competencias en este en esta área (Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos, 2018). Estos problemas en el aprendizaje de 
las matemáticas son multifactoriales, sin embargo, 
algunos de los más significativos son la falta de pre-
paración por parte de los docentes y el incorrecto 
aprendizaje de contenidos previos que son requeri-
dos para el estudio del álgebra (Cuevas, 2014).

Sumado a esto, la mayoría de las instituciones educa-
tivas tuvieron que afrontar una migración de cursos 
presenciales a una modalidad virtual, debido a cir-
cunstancias extraordinarias que restringen las meto-
dologías presenciales, y que nos ha hecho migrar a 
una modalidad virtual. Lo anterior, como parte de las 
medidas preventivas impuestas por los gobiernos y la 
Organización Mundial de la Salud (Secretaría de Sa-
lud, 2020). Por este motivo, fue importante compren-
der que este cambio implicaba generar tecnología 
educativa, lo cual significa articular recursos técni-
cos y humanos que deben interactuar para concebir, 
aplicar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje 
(Cabero, 2015). 

En este contexto, la Escuela de Bachilleres de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (EBUAQ), ofertó 

un curso virtual propedéutico a sus aspirantes, cuyo 
objetivo es fortalecer su conocimiento en aquellos te-
mas que serán evaluados en la prueba estandarizada 
EXCOBA, la cual define su ingreso a la institución. 
Los contenidos de este curso se alojaron en la tec-
nología de Moodle que se define como un Learning 
Managment System (LMS), es decir, una plataforma 
a través de la cual se pueden gestionar el aprendiza-
je mediante la distribución de recursos y actividades 
para el estudiante (Caletti y Romero, 2015).

Metodología
El diseño de los materiales de estudio exigió evitar 
prácticas que orientarán a los alumnos a un apren-
dizaje memorístico, promoviendo el desarrollo del 
autoaprendizaje, el análisis de casos de estudio y la 
interpretación de contenidos didácticos. De esa ma-
nera el diseño de los recursos tenía una estructura 
homogenizada definida de la siguiente manera:

• Presentación teórica que oriente a la reflexión
• Ejemplos que favorezcan el análisis
• Actividades que generen un aprendizaje sig-

nificativo

Este proceso de diseño de contenido se basó en la 
comprensión de su naturaleza y en cómo asimilan 
los estudiantes la nueva información. De manera ge-
neral, se tomó en cuenta la siguiente secuencia para 
diseñar los contenidos:

1     Universidad Autónoma de Querétaro. Maestro en Inno-
vación de Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4402-5598 Co-
rreo Electrónico: jose.eduardo.rodriguez@uaq.mx 

2    Universidad Autónoma de Querétaro. Maestro en Cien-
cias en Ingeniería Matemáticas. ORCID: https://orcid.or-
g/0000-0002-6074-375X Correo electrónico: luis.soto@
uaq.mx  
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• Visión general: se presenta material nuevo y 
se activan los conocimientos previos para ini-
ciar una interacción.

• Asimilación: Se provocan situaciones de 
aprendizaje en las que el alumno tenga la 
oportunidad de establecer la relación entre el 
material nuevo y el material ya conocido.

• Sistematización: Se diseñan situaciones de 
aprendizaje encaminadas a provocar el cam-
bio cognitivo por medio de la integración de 
la información anterior con la nueva.  

• Aplicación: El nuevo conocimiento se aplica a 
una situación o ejemplo para resolver un pro-
blema real o verosímil.

En la presente propuesta se describe de manera gene-
ral los resultados que obtuvieron los estudiantes que 
tomaron el curso propedéutico virtual de la Escuela 
de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Queré-
taro (EBUAQ). Inicialmente, se hace referencia a los 
resultados obtenidos en el examen de matemáticas 
del curso propedéutico y posteriormente se describe 
el impacto de los diferentes recursos didácticos in-
cluidos en este curso como parte de una estrategia de 
enseñanza en términos de la funcionalidad del curso.

Cabe mencionar que durante el desarrollo del pro-
yecto se trabajó con dos grupos de alumnos, uno de 
ellos conformado por estudiantes del curso prope-
déutico de la EBUAQ al cual nos referiremos como 
grupo experimental, y el otro, llamado grupo de 
control, integrado por aspirantes que no cursaron el 
curso propedéutico. El primer grupo presentó dos 
exámenes, uno virtual y otro presencial, mientras 
que el otro grupo sólo presentó la prueba presencial. 
Los resultados obtenidos por los estudiantes en di-
chas evaluaciones se analizaron cuantitativamente 

(Hernández et al., 2010,) con el objetivo de identifi-
car sus fortalezas y debilidades de aprendizaje.

Resultados
Los temas incluidos en los contenidos del curso pro-
pedéutico de la EBUAQ para reafirmar el conoci-
miento sobre matemáticas de los estudiantes fueron:

• Números, operaciones y figuras
• Magnitudes, proporciones, probabilidad y es-

tadística 
• Álgebra 
• Geometría
• Estadística

Al final se realizó una evaluación mediante un exa-
men virtual que incluía 35 preguntas sobre los dis-
tintos temas. Además, los subtemas que se evaluaron 
en cada tema fueron los mismos que se consideran 
en el diseño de la prueba estandarizada EXCOBA, 
la cual deben presentar los aspirantes de la EBUAQ 
como parte de su proceso de admisión.

En la Figura 1, se observa el porcentaje de aciertos 
que tuvieron en cada tema, el mayor porcentaje ob-
tenido por los estudiantes se vincula con preguntas 
sobre magnitudes, proporciones, probabilidad y 
estadística (68,28 %), mientras que el menor por-
centaje con reactivos sobre estadística (47,14 %). 
Aunque en ambos temas se incluye el estudio de la 
estadística, en el primero de éstos se centró la aten-
ción en la noción de esta rama de las matemáticas, 
el cálculo de medidas de tendencia central y la orga-
nización y representación de datos en una gráfica de 
barras, mientras que en el otro se estudió desde su 
definición hasta el cálculo del rango, la desviación 
estándar y varianza.  Esto se puede relacionar con 
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varios aspectos, aún cuando los sujetos de la mues-
tra ya habían estudiado diversos contenidos sobre 
estadística de acuerdo con lo que se establece en los 

Los aciertos obtenidos en cada uno de los reactivos 
de los subtemas del examen de matemáticas del curso 
propedéutico de la EBUAQ se pueden asociar con las 

planes y programas de estudio (Secretaría de Edu-
cación Pública, 2015, 2017, 2018) durante los tres 
años que cursaron la escuela secundaria.

Tabla 1. Preguntas por subtema y número de aciertos en cada una de éstas.

Continúa

Números, 
operaciones y 
figuras

Números naturales y 
decimales

Números fraccionarios

Figuras planas

Cuerpos geométricos

2
1 34

3 22

5 28

7 30

2 23

4 30
58,28

6 37

2

2

1

Temas Subtemas Cantidad 
de preguntas

Nº de
Pregunta Aciertos % Tema

Figura 1. Porcentajes de aciertos en los diferentes temas del examen de matemáticas del curso propedéutico de la EBUAQ.

Fuente: Elaboración propia.
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fortalezas y debilidades de los estudiantes tal y como 
se puede observar en la Tabla 1.
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Continuación Tabla 1. Preguntas por subtema y número de aciertos en cada una de éstas.

Magnitudes, 
proporciones, 
probabilidad y 
estadística

Álgebra

Geometría

Magnitudes

Relaciones de 
proporcionalidad

Números reales 

Rectas y ángulos 

Nociones de 
probabilidad

Nociones de estadística

Sucesiones aritméticas

Transformaciones 
en el plano

Polinomios

Ecuación lineal

Ecuación cuadrática

Cuerpos geométricos

Semejanza 

Trigonometría

Relaciones de 
proporcionalidad

Sistema de 
ecuaciones lineales 

3

2

2

2

8 29

10

15

23

40

12 30

14

17

22

18

19

20

25

26

27

28

21

9 36

11

16

24

35
68,28

52,28

63,42

13 35

34

30

13

27

26

23

30

25

31

21

32

34

35

34

26

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Temas Subtemas Cantidad 
de preguntas

Nº de
Pregunta Aciertos % Tema

Continúa
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Continuación Tabla 1. Preguntas por subtema y número de aciertos en cada una de éstas.

Estadística

Definiciones básicas 
sobre Estadística

Diagramas y gráficos

Medidas de 
tendencia central

Medidas de dispersión

2

2

29 29

32

34

20

20

35

30 25

31

33

28

18
47,14

251

2

Temas Subtemas Cantidad 
de preguntas

Nº de
Pregunta Aciertos % Tema

Fuente: Elaboración propia.

Números, operaciones y figuras
En el tema números, operaciones y figuras se observó 
que los estudiantes obtuvieron el menor número de 
aciertos en las preguntas 2 y 3 (23 y 22 respectiva-
mente). En esos reactivos el porcentaje de aciertos 
está por debajo de la media aritmética que fue de 
28,9. La pregunta 2 requiere obtener la edad de una 
persona sabiendo que ésta es 5 años 6 meses menor y 
2,8 años mayor que otras dos, mientras que en la pre-
gunta 3 se requiere resolver un problema obteniendo 
2/6 de 5. De acuerdo con lo anterior, es posible que 
los estudiantes tuvieran dificultades para compren-
der el problema de la pregunta 2, convertir 5 años 6 
meses a un número decimal y al multiplicar una frac-
ción por un número natural o entero positivo.

Al considerar que ese tipo de operaciones se requie-
ren en varios procesos matemáticos, el dominio de 
éstas por parte de los estudiantes impactaría en la 
mejora del aprendizaje de otros contenidos matemá-
ticos. Por ejemplo, durante los procedimientos para 

resolver ecuaciones se pueden presentar operacio-
nes con números fraccionarios o decimales, incluso 
ambos, esto depende de la lógica de solución del es-
tudiante. 

De manera recurrente los aspirantes interpretaban 
de forma incorrecta la información descrita en los di-
ferentes ejercicios; en otros casos no lograban identi-
ficar la fórmula que se debe aplicar para dar solución 
al problema propuesto. Un ejemplo de lo descrito 
anteriormente ocurre cuando al estudiante se le pide 
definir el volumen de una pirámide cuadrangular, y 
se observa que los aspirantes proponen como solu-
ción el área de un cuadrado.

Magnitudes, proporciones, 
probabilidad y estadística 
Para evaluar el tema de magnitudes, proporciones, 
probabilidad y estadística que se estudió durante el 
curso, se incluyeron preguntas sobre los diversos sub-
temas y se observó que en la pregunta 8 los estudian-
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tes obtuvieron el menor número de aciertos con una 
frecuencia absoluta igual a 29 (Tabla 1). En esa pre-
gunta se requiere la distancia total recorrida en kiló-
metros de una persona que todos los días da 5 vueltas 
a un parque con un perímetro que mide 3 hectómetros 
y 45 metros. Por ello, se observó que los estudiantes 
tuvieron dificultades para convertir de un múltiplo de 
una unidad de medida a otro múltiplo, o bien, de un 
múltiplo a la unidad de medida, o de la unidad de me-
dida a un múltiplo de la magnitud longitud.

Los aspirantes también presentaron dificultades para 
convertir una unidad de medida del sistema anglo-
sajón a una del sistema internacional o viceversa; 
además se identificaron dificultades para resolver 
problemas sobre reparto proporcional, o bien, para 
obtener el valor unitario en una situación de propor-
cionalidad directa. Otras dificultades que se identi-
ficaron fueron al resolver problemas de tipo valor 
faltante y calcular la variable dependiente o indepen-
diente en una relación de correspondencia asociada 
con una situación de proporcionalidad directa.

Además, los estudiantes tuvieron algunas problemá-
ticas para obtener una fracción equivalente, relacio-
nar el porcentaje con su representación fraccionaria, 
y en consecuencia, al comparar una fracción con un 
porcentaje para determinar cuál es mayor.

Un caso particular del tema de magnitudes, propor-
ciones, probabilidad y estadística se presenta en la 
pregunta 14, cuyo cuestionamiento pide al estudian-
te definir el valor de la calificación faltante para de-
finir el promedio que se conoce, lo que evidencia las 
debilidades de los estudiantes al plantear y resolver 
una ecuación como la siguiente:

Álgebra
Para el tema de álgebra, se observó que las preguntas 
en las que los estudiantes obtuvieron el menor núme-
ro de respuestas correctas fueron la 15 y 20 con 23 y 
21 aciertos respectivamente (Tabla 1). En la pregunta 
15 se pedía identificar cuál de las siguientes fraccio-
nes: 9/10, 7/10, 8/10 o 5/6, era mayor que 7/8, lo 
que implica convertir cada fracción a su representa-
ción decimal y comparar números decimales, o bien, 
convertir las fracciones de manera que fueran equiva-
lentes entre sí y comparar sus numeradores.  La pre-
gunta 20 se asocia con la resolución de una ecuación 
cuadrática incompleta 5x2  - 2x= x2  + 6x, cuya solución 
implica reducir términos semejantes, igualar la expre-
sión a 0, factorizar la expresión resultante y resolver la 
ecuación lineal que se deriva de cada factor para obte-
ner el valor de x1 y x2. 

Lo anterior, pone de manifiesto que los aspirantes a 
la EBUAQ tuvieron dificultades al comparar números 
fraccionarios con diferente denominador y resolver 
ecuaciones cuadráticas incompletas por medio de la 
factorización.

Otras dificultades como convertir números fraccio-
narios a decimales o viceversa, además de sus limita-
ciones para definir fracciones equivalentes y ordenar 
cantidades decimales o fraccionarias, fueron eviden-
tes en las respuestas dadas por los estudiantes.  

8.5 = 7 + b + 9
3
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En la pregunta 17 se le solicita definir al estudiante 
el quinto término de una sucesión con progresión 
aritmética iniciando con una cantidad negativa y su-
mando una positiva; algunos estudiantes proponen 
como solución un número negativo de mayor mag-
nitud que el inicial, lo que evidencia las dificultades 
que tienen los aspirantes al sumar cantidades con 
signos diferentes.

Igualmente, se identificó que los aspirantes come-
ten errores al aplicar las leyes de los exponentes, lo 
que se aprecia en la pregunta 18 que propone una 
suma de polinomios y cuyo resultado por parte de 
los estudiantes describe que al agrupar términos 
semejantes los exponentes de las bases deben su-
marse. Otro conflicto de los estudiantes fue lograr 
comprender la relación de los pares ordenados con 
una función lineal, suponiendo que si un par, de un 
listado de pares ordenados, satisface a la función li-
neal, se afirma que todos los demás también. 

También, se observaron problemáticas para dar 
solución a ecuaciones cuadráticas con una sola in-
cógnita cometiendo errores de factorización, al des-
pejar y al reducir términos semejantes. Además, los 
estudiantes tienen dificultades al resolver sistemas 
de ecuaciones de 2x2, logrando plantear el método 
de solución de manera correcta, pero errando du-
rante el desarrollo del procedimiento. 

De manera general, en los contenidos de álgebra 
además del dominio teórico y metódico, se requie-
re de una capacidad de interpretación analítica para 
definir de qué manera aplicar cada uno de los pro-
cesos. Durante el estudio de esta rama de las mate-
máticas, el estudiante toma ciertas decisiones que 
deben estar justificadas en la teoría y lógica mate-
mática, lo que en ocasiones los lleva al error. 

Geometría
Al revisar el tema de geometría se incluyeron los 
diversos subtemas y se observó que en la pregunta 
23 los estudiantes obtuvieron el menor número de 
aciertos (Tabla 1). En esa pregunta se muestran dos 
ángulos suplementarios, la medida de uno de los án-
gulos se representa por medio de una expresión al-
gebraica, mientras que la del otro es igual a 45º y se 
requiere determinar el valor de la incógnita (Figu-
ra 2). La solución de este reactivo implica plantear 
una ecuación de primer grado y resolverla, por lo 
que los estudiantes tuvieron dificultades al respec-
to. Este resultado coincide con el bajo porcentaje 
de respuestas correctas en preguntas sobre álgebra 
(Figura 1).

Tabla 2. Pregunta 23 de Geometría como parte del 
subtema rectas y ángulos. 

Fuente: Elaboración propia.

A
0

45°
4X+15°

B
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En el reactivo 22 los estudiantes tuvieron dificulta-
des en la comprensión del problema puesto que es 
posible que interpretaran que el punto A está a una 
distancia de 6 cm del punto en el que éste se refleja.
Algo que también fue evidente es que los estudian-
tes presentan deficiencias para identificar los ángu-
los formados entre rectas paralelas cortados por una 
secante, además de confundir sus propiedades; tal 
es el caso del reactivo 23 donde suponen que los án-
gulos adyacentes son congruentes.
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Tabla 3. Preguntas 33 y 34 de estadística como parte del subtema medidas de tendencia central.  

Fuente: Elaboración propia.

33. El siguiente grafico representa las calificaciones obtenidas de un grupo de estudiantes de bachillerato 
en la clase de Química I. Determinar el valor de su media, mediana y moda.

34. Un camión realizó 14 recorridos, transportando en cada viaje a 13, 14, 15, 9, 5, 2, 14, 10, 6, 10, 11, 13, 
14, 14 pasajeros respectivamente. Determina la media, moda y mediana de estos datos.
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Otro reactivo que presentó conflictos fue el 25, don-
de se propone al estudiante comparar la magnitud 
volumétrica de dos prismas, lo que mostró dificulta-
des para definir su volumen y para dividir números 
con varios ceros. En el reactivo 26 los estudiantes 
confunden el seno de M (2/7) con el coseno de M 
(√3/7), así que se propone un proceso de solución 
incorrecto.

Estadística 
Finalmente, en el tema de estadística se evaluó des-
de definiciones básicas hasta medidas de disper-

sión. En la Tabla 1 se puede ver que en el reactivo 
33 los estudiantes obtuvieron la menor cantidad de 
respuestas correctas (18 aciertos). En éste se reque-
ría el cálculo de las medidas de dispersión (moda, 
media y mediana) a partir de la información con-
tenida en un histograma de frecuencias (Figura 3). 
Los aspirantes obtuvieron el porcentaje más bajo de 
aciertos en esta pregunta a pesar de haber estudiado 
al respecto en el curso propedéutico, tal vez porque 
el contenido matemático asociado a ésta se estudia 
hasta el cuarto bloque de tercer año de secundaria, 
es decir, después de haber presentado el examen del 
curso propedéutico.

142      Educación y Ciudad  No. 41 Julio - Diciembre de 2021 ISSN-L: 0123-425 Web-online 2357-6286  pp. 133- 145



41 educación
 y Ciudad

Aunque también existe la posibilidad de que las di-
ficultades se deban a la instrucción sobre el cálculo 
de medidas de tendencia central, ya que en la mayo-
ría de los casos se proponen actividades en las que 
se obtengan esas medidas partiendo de un conjunto 
de datos, en lugar de hacerlo a partir de un histogra-
ma de frecuencias absolutas.

Es importante aclarar en el reactivo 33, como en el 
34, se pidió a los aspirantes de la EBUAQ calcular la 
media, mediana y moda; en este último, obtuvieron 
la mayor cantidad de respuestas correctas. Como se 
puede ver en la Figura 3, la diferencia entre ambos 
reactivos radica en la forma en la que se presentan 
los datos; en el 33 por medio de un histograma de 
frecuencias y en el 34 como un conjunto de datos, es 
decir, en la primera pregunta el aspirante debía ana-
lizar e interpretar la gráfica para obtener los datos, 
mientras que en la segunda sólo tenía que ordenarlos.

Las primeras preguntas del tema de estadística eva-
luaron el dominio conceptual por parte de los aspi-
rantes y los resultados obtenidos evidenciaron que 
algunos aspirantes no tienen una conceptualización 
correcta de los términos estadísticos. Por ejemplo, 
sus respuestas mostraron que no saben distinguir 
entre la estadística descriptiva e inferencial, entre 
un dato y una variable, y así mismo, les falta claridad 
sobre lo que caracteriza a cada uno de los distintos 
gráficos que existen.   

Discusión y reflexiones 
El porcentaje de respuestas correctas que obtuvie-
ron los 50 estudiantes que tomaron el curso prope-
déutico (grupo experimental) fue del 57,88 %, lo 
que constituye una mejora ya que en 2018 la media 
de aciertos en la prueba EXCOBA fue del 42,26 % y 

en 2019 del 47,39 %. Se observa entonces una dife-
rencia de 15,62 y 10,49 puntos porcentuales respec-
tivamente con respecto a los dos últimos años.

Al evaluar el examen de matemáticas propuesto al 
finalizar el curso propedéutico, se identificó una di-
ferencia significativa entre los resultados obtenidos 
por los estudiantes que tomaron el curso propedéu-
tico -grupo experimental-, en comparación con los 
que no lo tomaron -grupo de control-.
Se aprecia en el examen de matemáticas del curso 
propedéutico (Figura 1) que el mayor porcentaje 
obtenido por los estudiantes se vincula con pregun-
tas sobre magnitudes, proporciones, probabilidad y 
estadística (68,28 %), mientras que el menor con 
reactivos sobre estadística (47,14%).

De manera general, los estudiantes tuvieron mayo-
res dificultades para interpretar datos incluidos en 
una gráfica, que los datos cuando hacen parte de 
una situación problema. Aun así, una cantidad con-
siderable de estudiantes no comprenden de forma 
apropiada los textos que describen cada una de las 
problemáticas propuestas. Los procesos cuya me-
todología exigen un análisis y toma de decisiones 
presentan mayor complejidad a los estudiantes, que 
aquellos cuyo proceso de solución consiste en re-
crear métodos definidos.

De esta forma, tener un conocimiento sólido de los 
temas de estudio que anteceden y se involucran en 
el actual curso, disminuye los errores cometidos por 
el estudiante durante sus procesos de solución. 

Es importante remarcar que la experiencia de tra-
bajar en un entorno virtual es más demandante, 
debido a que requiere de una automotivación para 
revisar los contenidos y desarrollar las actividades 
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curso, puesto que su contexto ha cambiado radical-
mente y esto afecta la forma en que aprende.

En estas nuevas condiciones que los estudiantes 
afrontan, se debe entender que sin importar la estra-
tegia didáctica que se implemente con el apoyo de las 
TIC para propiciar un aprendizaje significativo en los 
estudiantes, es necesario que se comprometan y res-
ponsabilicen en la gestión de su proceso de estudio. 

propuestas. Por esta razón, el desarrollo se enfocó 
en los contenidos desde esta perspectiva, tomando 
en cuenta que el estudiante no tendría un acompa-
ñamiento sincrónico durante sus sesiones de estu-
dio, y que además cuenta con una carga de activida-
des virtuales. Reflexionar sobre las situaciones que 
actualmente atraviesan los estudiantes es vital a la 
hora del desarrollo e implementación de cualquier 
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Abstract
This research work was developed 
in times of the pandemic during 
2020, with the aim of strengthening 
the learning processes of the lim-
it of a function and its applications 
through an intervention proposal in 
the e-learning modality with the use 
of ICT tools GeoGebra which lets the 
mediation and use of virtual plat-
forms such as: Google Meet, Zoom, 
Google Classroom, among others as 
a means of communication between 
the researcher and the participants. 
In this proposal, problematic situa-
tions that related the concept of limit 
in a dynamic way were addressed, 
which made possible to build a sig-
nificant development of mathemati-
cal competencies such as interpreta-
tion, representation, modeling, and 
problem solving in eleventh grade 
students from a private educational 
institution in the city of Barranquilla.

Resumen
Este trabajo de investigación se de-
sarrolló en tiempos de pandemia 
durante el año 2020, con el objetivo 
de fortalecer los procesos de apren-
dizaje del límite de una función y sus 
aplicaciones mediante una propues-
ta de intervención en la modalidad 
e-learning con el uso de herramien-
tas TIC que permiten la GeoGebra y 
la mediación y el uso de plataformas 
virtuales como: Zoom, Google Meet 
y Google Classroom, entre otras, 
como medios de comunicación en-
tre el investigador y los participan-
tes. En esta propuesta se abordaron 
situaciones problemáticas que re-
lacionaban el concepto de límite de 
manera dinámica, lo que permitió 
construir un desarrollo significativo 
de competencias matemáticas como 
la interpretación, la representación, 
la modelación y la resolución de pro-
blemas en los estudiantes de grado 
once de una institución educativa 
privada de la ciudad de Barranquilla.

Resumo
Este trabalho de investigação foi de-
senvolvido em tempos de pandemia 
durante 2020, com o objetivo de for-
talecer os processos de aprendiza-
gem do limite de uma função e suas 
aplicações através de uma proposta 
de intervenção na modalidade e-lear-
ning com a utilização de ferramen-
tas TIC que permitem ao GeoGebra, 
mediação e utilização de plataformas 
virtuais como: Google Meet, Zoom, 
Google Classroom, entre outros, 
como meio de comunicação entre o 
pesquisador e os participantes. Nesta 
proposta foram abordadas situações 
problemáticas que relacionavam o 
conceito de limite de forma dinâmi-
ca, o que permitiu a construção de 
um desenvolvimento significativo 
de competências matemáticas como 
interpretação, representação, mode-
lação e resolução de problemas em 
alunos do 11º ano de uma instituição. 
instituição na cidade de Barranquilla.

Keywords: Mathematical competenc-
es; ICT; Didactics; Teacher training.

Palavras-chave: Competências matemá-
ticas; TIC; didática; formação de profes-
sores.

Palabras clave: Competencias mate-
máticas; TIC; didáctica; formación 
de profesores. 
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Introducción

El docente de matemáticas es un facilitador que 
promueve prácticas capaces de fortalecer el de-

sarrollo de competencias matemáticas mediante la 
creación de estrategias que contribuyen al cumpli-
miento de este objetivo en su quehacer. Un ejem-
plo de esto es el uso de la tecnología, un elemento 
fundamental en la constitución de estas estrategias. 
Esto dado su relevancia social en el campo educati-
vo, siempre que los profesores hagan uso de estas 
de manera asertiva y con intencionalidades de tipo 
didáctico-pedagógica para la enseñanza de esta área 
del conocimiento (Valbuena y Conde-Carmona, 
2018; Padilla-Escorcia y Conde-Carmona, 2020). 

No obstante, la contingencia ocasionada por el CO-
VID-19 ha generado daños a nivel mundial, de tipo 
económico, empresarial, laboral y educativo, entre 
otros. En el contexto educativo, la enseñanza en to-
dos los niveles de escolaridad, tuvo que asumir una 
nueva modalidad de enseñanza de un momento a 
otro. Así, el e-learning tomó auge en las miles de 
escuelas y universidades que conforman la nación, 
así mismo, el uso de plataformas digitales por parte 
de las escuelas, como: Zoom, Teams, Google Meet, 
Skype, ya existentes, pero poco utilizadas en la edu-
cación presencial (Aznar-Sala, 2020). 

Esta situación condujo a que diversos países de 
América Latina replantearan los procesos académi-
cos en las instituciones educativas y desarrollaran 
planes estratégicos para la educación con modalidad 
a distancia. Chile, diseñó el Plan de Acción por Co-
ronavirus; Venezuela, el Plan Pedagógico de Orien-
tación y Prevención; Costa Rica el Programa de 
Apoyo del Proceso Educativo a Distancia; Panamá 
estableció la estrategia la Estrella de la Educación no 
se detiene; Paraguay conformó el programa Plan de 
Educación en tiempos de Pandemia. En el caso de 
Colombia, se propuso la formación virtual gratuita 
apoyada por entidades universitarias de ámbito pri-
vado y soportado en la plataforma web “Aprender 
Digital” (UNESCO, 2020). Lo anterior, en búsqueda 
de transformar de manera interactiva las formas de 
aprendizaje de los estudiantes, así como las prácti-
cas pedagógicas y estrategias didácticas utilizadas 
por los profesores colombianos  (Departamento 
Nacional de Planeación, 2020). 

Todo esto, debido a que la práctica pedagógica del 
profesor mediante el uso de  las  TIC permite orientar 
la  construcción  de  conocimiento, de manera que el 
estudiante  logre  vivenciar  una  experiencia  edu-
cativa  que  impacte  y  trascienda  los  límites  del 
espacio virtual y que emerja en el contexto mundial 
actual. Esto trajo consigo el cambio de la modalidad 
netamente  presencial  a  la  virtualización, y  a  su 

1     PhD(c). en Educación Matemática; Especialista en Mé-
todos Numéricos Aplicados; Licenciado en Matemática; 
Docente e Investigador de la Universidad del Atlántico. 
Correo electrónico: rjconde@mail.uniatlantico.edu.co 

2     Maestría en Didáctica de las matemáticas; Especialista en 
Didáctica de las matemáticas; Licenciado en Matemáticas; 
Docente del American School. Correo electrónico: afontal-
vo1230@gmail.com 

3     Magíster en Educación; Especialista en Estadística Aplica-
da., Licenciado en Matemáticas; Docente e Investigador 
de la Universidad del Atlántico. ORCID: https://orcid.
org/0000-0003-1210-3712 Correo electrónico:  iapadi-
lla@mail.uniatlantico.edu.co 

El uso de la tecnología en la enseñanza del límite / Conde-Carmona, et al.         149



Tema: Pandemia y Educación

vez, a la deconstrucción tanto de actitudes,  como de 
los usos  y  aprendizajes  en  torno  a  las  TIC (Oli-
vares-Parada, Olivares-Parada y Parada-Rico, 2021). 

Ahora bien, en los procesos de enseñanza de las ma-
temáticas -un área compleja de desarrollar en las es-
cuelas, incluso en la presencialidad, debido a su nivel 
de abstracción- el grado de dificultad a causa de las 
circunstancias actuales ha aumentado (Conde-Car-
mona y Padilla-Escorcia, 2021). Algo  interesante, 
pues  durante la presencialidad, en muchas ocasiones, 
se utilizó la tecnología para mediar los contenidos de 
esta área en las escuelas, ya que se contaba con las 
herramientas o instrumentos que permitían la media-
ción de contenidos con la tecnología, y en dónde tanto 
profesores como estudiantes exploraban conceptos 
matemáticos, compartían ideas y aprendían juntos a 
través de la interacción recíproca con el medio tecno-
lógico. Sin embargo, la imprevista implementación de 
la modalidad virtual en los distintos países del mundo 
ocasionó que la única conexión de los profesores con 
sus estudiantes se llevara a cabo por medio del teléfo-
no (WhatsApp, llamadas telefónicas) y mediante pla-
taformas digitales, con la diferencia que el mediador 
del proceso (profesor), se encontraba lejos desde casa 
(Cassibba et al., 2021; Aldon et al., 2021). 

Por consiguiente, esto ha generado dificultad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáti-
cas en tiempos del COVID-19. En la educación me-
dia secundaria ha sido un reto para el profesorado 
que enseña esta área del conocimiento mediante 
plataformas digitales. Específicamente mediante 
unidades de observación no participantes, se pudo 
constatar que  los estudiantes de undécimo grado 
del Colegio San José Hermanitas de la Asunción en 
Barranquilla, Colombia, presentaron dificultades 
para la comprensión de la definición formal de lí-

mites. Estos manifestaron no comprender el con-
cepto, el cuál era nuevo para ellos. En general, coin-
cidieron que las variables que intervienen en esta 
definición como épsilon y delta, no tienen  relación 
con el contexto, lo que lleva a la incomprensión de 
este contenido. Aquí se establece una relación  con 
lo propuesto por Mattos (2018), en el sentido de 
que el concepto de límite es considerado una de las 
temáticas más complejas en la matemática, puesto 
que la abstracción que contiene en su desarrollo es 
muy alta; y es por esa razón que diversos investiga-
dores se han enfocado en estudiar sobre el proceso 
cognitivo que desarrollan los estudiantes para com-
prender la definición formal de límite, difícilmente 
comprensible para los estudiantes, incluso en la mo-
dalidad presencial.  

Por otra parte, Guerrero y Hernández (2020) men-
cionan que una de las dificultades en la comprensión 
del límite de una función, radica en que muchos do-
centes que hoy día enseñan este contenido, presen-
taron debilidades en los procesos de aprendizaje de 
este y de sus respectivas relaciones fenomenológi-
cas cuando fueron maestros en formación inicial, y 
que esto, posteriormente repercutió en sus prácticas 
pedagógicas. Así pues, es necesario que el profesor 
desarrolle nuevos métodos de enseñanza encamina-
dos a la creación e innovación de contenidos como 
la definición formal de límite de manera dinámica 
y más al alcance de los estudiantes. Ante esto, es de 
vital importancia el uso de estrategias y recursos que 
contribuyan de manera efectiva en la mediación de 
las TIC con el contenido matemático a plasmar me-
diante estos recursos (Jiménez y Galán, 2017). 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que bajo la edu-
cación e-learning es aún más complejo la constitu-
ción de estas estrategias en la enseñanza de conteni-
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dos complejos como el límite de una función. Pese a 
esto, se deben buscar alternativas que contribuyan a 
llevar a cabo la enseñanza bajo esta modalidad (Cal-
vo, 2019; Failache, Katzkowicz y Machado, 2020). De 
este modo, toma relevancia el uso de herramientas 
tecnológicas con fines de enseñanza  para el abordaje 
de conceptos abstractos en matemáticas, especial-
mente GeoGebra, software especializado del área, 
dada su dinamización y facilidad para representar 
los contenidos de una forma más visual, al alcance de 
los estudiantes y fundamental para la enseñanza de 
conceptos abstractos (Granados-Ortiz y Padilla-Es-
corcia, 2021). 

En ese orden de ideas, y en búsqueda de fortalecer 
el aprendizaje de los estudiantes acerca del límite de 
una función, se plantea la siguiente pregunta-pro-
blema de investigación: ¿cómo una propuesta didác-
tica y tecnológica facilita los procesos de aprendiza-
je del concepto de límite de una función por parte 
de estudiantes de undécimo grado en tiempos del 
COVID-19? Frente a ello, se  pretende dar respuesta 
teniendo como objetivo general de la investigación: 
crear una propuesta didáctica y  tecnológica  que fa-
cilite el aprendizaje del concepto de límite de una 
función por parte de estudiantes de undécimo grado 
del Colegio San José Hermanitas de la Asunción en 
Barranquilla, Colombia, en tiempos del COVID-19. 

Antecedentes
En primera medida, se tiene el trabajo realizado por 
Volverás-Espinosa (2015) titulado: “Propuesta didác-
tica para la enseñanza de límites de funciones en el 
grado undécimo de la I.E El Rosario integrando Geo-
Gebra”, cuyo objetivo consistía en que los estudiantes 
adquirieran una mejor comprensión del concepto de 
límites de funciones. Para esto, se diseñaron cuatro 

subtemas basados en clases teóricas y prácticas; es-
tos son: Noción intuitiva de límite de funciones en un 
punto mediante la definición formal; visualización del 
concepto de límite de funciones en un punto; exis-
tencia del límite y visualización de límites laterales e 
indeterminaciones de la forma 0/0; y visualización de 
límites de funciones que involucran el infinito. Se con-
cluyó que el abordaje de estos subtemas del límite de 
una función por medio de herramientas tecnológicas, 
facilitó la comprensión de estos conceptos. Además, el 
uso de computadores y del software educativo Geo-
Gebra, generó interés y motivación en los estudiantes 
para el aprendizaje de estos contenidos, situación que 
mediante la enseñanza tradicional de estos contenidos 
(tablero y marcador) no había provocado este impac-
to en la comunidad educativa. Igualmente, se observó 
que un alto porcentaje de los estudiantes interpretó la 
definición de límite de funciones de forma gráfica me-
diante GeoGebra.  

Así mismo, Trujillo, Vera y Saraza (2019) desarro-
llaron la investigación titulada: “Ingeniería didáctica 
como recurso metodológico para el aprendizaje de 
los conceptos de límite y continuidad”, cuyo obje-
tivo estuvo dirigido a  la comprensión por parte de 
estudiantes sobre conceptos abstractos como el lími-
te y la continuidad en maestros en formación inicial 
de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, Colombia,  por medio 
de un diseño de secuencias didácticas, en las que se 
tomó como referencia los cuatro tipos de represen-
tación propuestos por Duval (1995): numérico, alge-
braico, gráfico y comunicativo. 

Usualmente, la enseñanza del concepto de límite 
es abordada a través de la representación algebrai-
ca, omitiéndose representaciones que contribuyen 
en una comprensión más robusta de este concepto, 
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como lo es el registro gráfico, y que conduce a que 
los estudiantes tengan dificultades para la compren-
sión y aplicación de este contenido. Con base en lo 
anterior, en este trabajo se destaca la importancia 
que tuvo la aplicación de secuencias didácticas para 
fortalecer y desarrollar los conocimientos de los es-
tudiantes alrededor del concepto de límite mediante 
registros semióticos (lenguaje natural, tabular, grá-
fico y algebraico) (Duval, 1995; D´ Amore, 2009). 
De esta forma, el uso de diferentes representaciones 
para la resolución de problemas relacionados con 
límite de funciones permitió un mejor desempeño 
en los estudiantes; específicamente el 65% de ellos 
alcanzó un nivel alto cuando utilizó estos registros 
de representación, mientras que el 80% alcanzó un 
nivel entre medio y bajo cuando solamente utilizó 
un registro en los ejercicios de límite de funciones. 
Es claro entonces que para enseñar el concepto del 
límite de una función,  se requiere de innovación 
y creatividad en la formación de maestros en nivel 
inicial, dado su nivel de complejidad y abstracción. 
A su vez, los registros de representación plasmados 
de manera didáctica mediante software matemáti-
cos como GeoGebra, se convierten en aliados para 
interpretar y visualizar conceptos matemáticos des-
de diversas perspectivas.  

Por otra parte, La Plata (2014) realizó un análisis 
de los errores identificados con relación a la com-
prensión de la definición formal del límite de una 
función, los cuales fueron analizados mediante los 
criterios de Sierpinska (1987), así como de aspectos 
cognitivos mediante el enfoque ontosemiótico. Se 
concluyó que los conceptos previos de las funciones 
y los números reales son los que ocasionan una serie 
de obstáculos epistemológicos  para la comprensión 
de los límites finitos para una función. Por tal moti-
vo, en la educación media secundaria se debe tener 

en cuenta el contexto donde se realizan los procesos 
que normalmente son desarrollados en un espacio 
físico y que por motivos de la pandemia, se llevan a 
cabo mediante la implementación de herramientas 
y plataformas tecnológicas, con el objetivo de ges-
tionar los aprendizajes, ya sea de manera sincrónica 
o asincrónica (Vásquez, Ruz y Martínez, 2020).

Ahora bien, diversas investigaciones se han reali-
zado en tiempos de pandemia, que abarcan la en-
señanza de los contenidos utilizando herramientas 
tecnológicas. Ejemplo de esto es la investigación 
realizada por Porlán (2020) que presenta una alter-
nativa de un modelo de enseñanza-aprendizaje en 
tiempos del COVID-19, enfocada en irrumpir de 
manera impetuosa la modalidad virtual, indicando 
que es de vital importancia un cambio en la educa-
ción, que tenga como epicentro las nuevas Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación (TIC). Todo 
esto, enmarcado en una problemática que afecta a 
la educación en general, la cual no está preparada 
para la inclusión de los usos tecnológicos, ni siquie-
ra como atención a la diversidad, lo cual ha llevado 
a que el sector educativo  utilice más estos recursos, 
dadas las condiciones de enseñanza de la actualidad. 

Por supuesto que, existen algunas instituciones edu-
cativas que han tratado de realizar espacios de for-
mación a profesores con respecto al tránsito de la 
presencialidad a la virtualidad, especialmente en paí-
ses desarrollados. En países iberoamericanos es una 
constante la escasa preparación del profesorado para 
atender mediante recursos tecnológicos la enseñanza 
de las diversas áreas del conocimiento (Fardoun et 
al., 2020). Lo anterior se alinea con la investigación 
desarrollada por Palomo, Ruiz y Sánchez (2006), 
en la ciudad de Andalucía, España, la cual se titula: 
“Las TIC como agentes de innovación educativa”. 
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Estos autores manifiestan que las TIC facilitan las 
interacciones, que van desde una actitud más pasiva 
por parte de los estudiantes, a un comportamiento 
más equilibrado en la transformación de los procedi-
mientos y los contenidos, por lo que la construcción 
del conocimiento es el resultado de interacciones 
sociales y del uso del lenguaje, donde el aprendizaje 
es más bien una experiencia compartida -social- que 
una experiencia individual (Calzadilla, 2002). 

Por su parte, Rodríguez et al. (2014) muestran que 
el uso de la tecnología en los procesos de enseñanza 
de las matemáticas contribuye a que los estudiantes 
se sientan más cómodos y a gusto en el aprendizaje 
de contenidos históricamente enseñados de manera 
tradicional. Es por eso que dentro de las distintas 
adecuaciones que se han realizado al currículo de 
matemáticas, se sugiere que el uso de las calculado-
ras y computadores para los estudiantes son de gran 
apoyo para facilitar su proceso de aprendizaje. En 
concordancia con esto, Alpizar (2007), especifican 
que software como The Geometer’s Sketchpad y 
Cabri Géomètre, facilitan la enseñanza de las ma-
temáticas, ya que esta puede ser vista desde la óp-
tica constructiva, geométrica y visual para algunos 
conceptos y definiciones. Es por esta razón que en 
la propuesta innovadora que se desarrolla en esta 
investigación, se utiliza el software especializado de 
las matemáticas GeoGebra, con el fin de facilitar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del límite de 
una función y sus propiedades.

Marco teórico

Construcción histórica del 
concepto de límite 
La evolución del concepto de límite ha tenido mu-
chas modificaciones en su comprensión  geométri-
ca, funcional, numérica, algebraica y topológica a 
lo largo de la historia de las matemáticas. De este 
modo, en este apartado se presenta cómo fue avan-
zando el desarrollo de este concepto y su construc-
ción formal. 

Durante las primeras apariciones intuitivas del  con-
cepto de límite, se comenzaron a realizar los prime-
ros avances durante los años 400 A.C y 300 A.C. En 
ese entonces, era considerado simplemente un pro-
ceso implícito para darle soluciones a problemas con-
textuales como los de cálculo de área, velocidades y 
rectas tangentes a una curva. En los aportes realiza-
das por Trujillo, Vera y Saraza (2019) y Espíritu y 
Navarro (2015) se hizo una revisión de las aproxima-
ciones al concepto de límite que realizaron autores 
clásicos, desde el punto de vista geométrico, Newton 
lo definió como “una cantidad (Cociente) a la cual 
una razón de cantidades en movimiento se aproxima 
continuamente, más que cualquier diferencia dada y 
no puede alcanzarla o sobrepasarla antes que las can-
tidades hayan decrecido indefinidamente"; Leibniz, 
por su parte, dio cuenta en la teoría de cálculo dife-
rencial que “la pendiente de la tangente a una curva 
depende de la razón entre las diferencias de las orde-
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nadas y de las abscisas, cuando estas diferencias se 
hacen infinitamente pequeñas”. 

Sin embargo, es importante resaltar que antes de 
los aportes de Newton se encuentran los hallazgos 
realizados por Johannes Kepler (1571-1630), Bona-
ventura Cavalieri (1598-1647) y Pierre de Fermat 
(1601-1665), quienes luego de trabajar con figuras 
geométricas para hallar el área, el volumen o los 
extremos de una curva, introducen el concepto del 
análisis infinitesimal que posteriormente fue de-
batido por diferentes matemáticos. Además, según 
Bouazzaoui, Cornu y Deledicq (1994), este primer 
avance histórico hace referencia a la primera con-
cepción que se tuvo del concepto de límite geomé-
trico (Trujillo, Vera y Saraza, 2019).

De igual modo, el concepto formal del límite de una 
función, y sus más relevantes representaciones, son 
las realizadas desde el punto de vista geométrico, así 
como  desde la forma analítica y numérica, lo que trae 
dificultades en los procesos de enseñanza - aprendi-
zaje, de los límites, vistos en el sentido que se utili-
za en la cotidianidad, así como en la forma en que se 
pretende generalizar las diferentes propiedades en los 
aspectos numerables y no numerables; junto a ello, 
otras dificultades que los estudiantes van presentan-
do de acuerdo con la terminología y representaciones 
simbólicas como se presenta la definición formal del 
límite (Radillo y González, 2014).

Asimismo, el concepto del límite hace parte del 
análisis matemático, enmarcado en un nivel de pen-
samiento matemático superior, que implica que no 
sea comprendido con facilidad por los estudiantes, 
puesto que se requiere de un razonamiento riguroso 

y deductivo para su aprendizaje. Pese a esto, Radillo 
y González (2014) afirman que la complejidad de 
este concepto no es impedimento para que pueda 
ser trabajado por los profesores de matemáticas en 
la educación media. Los autores plantean que la en-
señanza de este contenido en este nivel académico 
es una oportunidad para que los profesores puedan 
reflexionar acerca de su práctica e identificar las 
causas que conducen a la poca comprensión de los 
estudiantes acerca del tema, así como futuras pro-
puestas para el abordaje efectivo de este contenido 
mediante otro tipo de recursos. 

Por otro lado, Aquere et al (2007) muestra que en 
los procesos de la creación de distintos conceptos, 
como es el caso del límite de una función, es nece-
sario tener una buena coordinación en los distintos 
registros que  pueden representar un contenido, ya 
que esto genera mayor comprensión del conteni-
do que se está enseñando. Algo en relación con lo 
afirmado por Volveras-Espinosa (2015), respecto a 
que las matemáticas no deben ser visualizadas solo 
como una reproducción maquinaria de algunas téc-
nicas o formulas particulares y operativas, sino que 
también deberían ser vistas como una serie de co-
dificación autónoma en la que los estudiantes pue-
dan comprender diversas maneras de representar, 
entender y analizar una misma problemática. Un 
ejemplo de esto, es el caso del límite de una fun-
ción, el cual puede ser estudiado no solamente de 
manera tradicional (definición por teoría), sino grá-
ficamente y más si este tipo de registro se lleva a 
cabo mediante el uso de herramientas tecnológicas, 
como del registro numérico -haciendo uso de cálcu-
los en tablas de valores-; de igual forma, mediante 
el registro verbal, comprendiendo el significado del 
límite en una función. 
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El Modelo de Van Hiele 
La importancia de la enseñanza y aprendizaje del 
límite de una función radica en que dentro del es-
tudio del cálculo diferencial, los estudiantes suelen 
presentar algunas dificultades como lo son: la poca 
ejercitación en la realización de cálculos de tipo nu-
mérico y algebraico, los escasos conocimientos de 
relaciones entre los contenidos matemáticos con 
áreas afines como la química, física e ingeniería. 
Por ello, este trabajo se centra en la adquisición y 
comprensión del cálculo diferencial, especialmente 
el contenido del límite de una función de manera di-
dáctica y dinámica. De  esta manera, puede ser apli-
cado por los estudiantes en diversas situaciones del 
diario vivir (Artigue et al., 1991). De allí que  esta 
investigación tenga en cuenta la adaptación a las fa-
ses propuestas por Van Hiele (1957), enfocadas en 
la enseñanza y aprendizaje de un contenido de las 
matemáticas y que se citan a continuación:

Primera fase: Preguntas e información

Esta se enmarca en identificar y determinar cómo 
pueden acercarse los estudiantes a una situación real 
contextualizada. Para cumplir una de las frases más 
célebres de Ausubel: Averígüese esto y enséñese en 
consecuencia. En esta fase se desarrolla la expresión 
oral del estudiante mediante la realización de una se-
rie de preguntas encaminadas a encontrar el inicio 
de conocimiento por parte de los estudiantes acerca 
del tema de estudio y poder seguir el proceso. 

Segunda fase: Orientación dirigida

En esta fase, se tiene en cuenta la capacidad di-
dáctica y dinámica del profesor para identificar el 
rendimiento de cada uno de los estudiantes acerca 
del contenido objeto de estudio, y  a partir de eso, 
obtener resultados óptimos en el tiempo estipula-

do durante el desarrollo de la propuesta pedagógi-
ca. Específicamente que el estudiante sea capaz de 
comprender, descubrir, asimilar y aplicar todos los 
conocimientos adquiridos en relación al límite de 
una función y sus propiedades. 

Tercera fase: Explicación y explicitación

 En esta frase se producen una serie de intercambios 
de experiencias e ideas entre los estudiantes; el rol 
del docente gira en torno a ser un guía y revisor de 
alguno de los posibles errores que puedan cometer 
los estudiantes en el intercambio de conocimientos 
relacionados con el límite de funciones y sus pro-
piedades.

Metodología  
Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cua-
litativo, ya que se basa principalmente en la percep-
ción y comprensión humana, de manera que a partir 
de la interpretación, descripción y comprensión de 
los fenómenos, se establezcan percepciones y signi-
ficados producidos por las experiencias de los parti-
cipantes (Stake, 2010). El diseño de la investigación 
es de tipo acción participativa (Hernández-Sampie-
ri, 2014), en tanto su característica principal radica 
en el cambio de una realidad, lo cual debe incorpo-
rarse en el propio proceso de investigación, en don-
de se indaga al mismo tiempo que se interviene, es 
decir la investigación se realiza a partir de la interac-
ción: investigador-participantes. En este contexto la  
población tiene una participación muy activa con el 
agente investigativo, ya que  para poder realizar un 
análisis de la realidad, a partir de las dificultades que 
se encuentran en el aprendizaje de los estudiantes 
acerca de la definición de límite formal, provocado 
por la enseñanza de manera tradicional en tiempos 
de pandemia, mediante plataformas virtuales y uti-
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lizando presentación de diapositivas en Power Point 
como reemplazo al tablero. Se propone una unidad 
didáctica utilizando el software especializado de 
las matemáticas GeoGebra, como herramienta de 
mediación para la enseñanza de este contenido en 
estudiantes de undécimo grado de una institución 
educativa de la ciudad de Barranquilla. 

Las fases de la investigación, se adaptan del trabajo 
realizado por Conde-Carmona y Fontalvo (2019); 
en primer lugar, con la formulación se explica y pre-
cisa el qué y el cómo se va investigar. Así, mediante 
una serie de observaciones se evidencia que los es-
tudiantes presentaban dificultades para comprender 
el concepto de límite de una función de manera for-
mal; luego se lleva a cabo a partir de lo observado, el 
diseño, que  responde a la pregunta de investigación 
sobre la manera en que se llevará a cabo el estudio 
y sobre la ubicación espacio-temporal. Por último, 
en la ejecución se definen las técnicas que permitan 
el contacto con el sujeto, tales como la entrevista 
y la elaboración colectiva de actividades y talleres 
(unidad didáctica) para la enseñanza del concepto 
de límite de una función mediante GeoGebra. 

Participantes
La población de esta investigación está establecida 
en los grados once del Colegio San José Hermani-
tas de la Anunciación, con 52 estudiantes que los 
conforman, ubicado en el suroriente de Barranqui-
lla. Esta institución en las pruebas ICFES posee un 
nivel básico en las competencias de matemáticas. 
Para la selección de la muestra se tomó el curso de 
once grado A, conformado por 20 estudiantes de 
una edad que oscila entre 15 y 17 años de sexo mas-
culino y femenino. Esta selección se realizó por las 
dificultades evidenciadas en el aprendizaje de las 

matemáticas de los estudiantes durante el I y II pe-
riodo, mediante un muestreo no probabilístico que 
según Hernández-Sampieri (2014) se desarrolla 
cuando la escogencia de las opciones no dependen 
directamente de la probabilidad, si no que van liga-
das directamente al investigador, o a la población, 
desde la que se escoge la muestra. 

Técnicas e instrumentos de 
recolección de información

La Observación no participantes en clases remotas

Esta técnica fue aplicada a los estudiantes durante 
las distintas actividades programadas en línea, con 
el fin de evidenciar la actitud que tienen frente al 
tema, y el interés que presentan ambos grupos de 
acuerdo con el tipo de enseñanza. En esta técnica 
el investigador asume un rol pasivo, tan solo de re-
copilar datos, sin interferir en el normal comporta-
miento de lo que está investigando (Ynoub, 2015). 
El instrumento que se usó para recolectar la infor-
mación a partir de ésta técnica fue el registro anec-
dótico el cual se realizó al momento de finalización 
de la propuesta.

La Entrevista con videollamada por Meet

Esta técnica se fundamenta directamente con el in-
dividuo (Herrera, 2017), que en esta investigación 
hace referencia al paradigma utilizado en este tra-
bajo de transformación social Esta técnica fue apli-
cada al profesor de matemáticas de grado 11A. Se le 
realizó una serie de preguntas previamente estable-
cidas, relacionadas con la metodología usada para 
la enseñanza del límite de una función y su demos-
tración formal en grado 11A, con el fin de eviden-
ciar la forma en que les facilita el aprendizaje a los 
estudiantes. El instrumento usado fue una guía de 
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entrevista estructurada, el cual fue realizado antes 
de la implementación.

La Encuesta con google 

Esta técnica es una serie de procesos o procedi-
mientos, que facilita la indagación sobre asuntos que 
están ligados al sujeto; a través de esta se pueden 
adquirir los datos exactos sobre un número conside-
rable de personas (Grasso, 2006). Esta técnica fue 
aplicada a los estudiantes de grado 11A, mediante 
un cuestionario (examen diagnóstico), conformado 
por una serie de preguntas sobre los saberes previos 
del límite de una función y el aprendizaje de este 
concepto, con el fin de obtener información indivi-
dual y grupal sobre la situación problema.

Validez 

Para medir la validez del cuestionario aplicado a los 
estudiantes, este fue sometido a un juicio de 3 ex-
pertos, quienes agregaron o quitaron preguntas, de-
pendiendo de si los ítems guardaban o no relación 
con la variable objeto de estudio. Esto se realizó 
para la prueba diagnóstica en línea, que inicialmen-
te constaba de 12 preguntas, pero luego de estas re-
visiones quedó reducida a 9 preguntas, las cuales, 
ya validadas, fueron puestas a disposición del objeto 
de estudio para seguir en marcha la investigación 
(Suarez, 2015).

Propuesta pedagógica 

Con el objetivo de brindar una mejor manera de 
afrontar los desafíos provocados por la pandemia, 
se plantea una propuesta que interviene en el con-
texto actual de la educación, la cual lleva como títu-
lo: “Las TIC como propuesta dinámica, para el for-
talecimiento de competencias matemática, usando 
como objeto matemático el concepto de límite en 

tiempos de pandemia”. Esta propuesta pedagógica 
se desarrolló mediante una serie de actividades, las 
cuales fueron presentadas en clases virtuales, pese 
a la contingencia ocasionada por el COVID-19. Así 
mismo, esta propuesta tuvo como actividad inicial 
una prueba diagnóstica secuencial, con el fin de 
caracterizar los saberes previos de los estudiantes 
para que a partir de allí, se desarrollarán activida-
des relacionadas con el límite de una función, sus 
propiedades y aplicaciones, además de diversas for-
mas de concretar la abstracción de este concepto de 
forma dinámica mediante el software GeoGebra, lo 
que a su vez permitiría que todos los estudiantes se 
involucraran en la actividades.

Con respecto a lo planteado anteriormente, se reali-
zaron todos esos procedimientos siguiendo las fases 
de Van Hiele (1957); ya en la virtualidad se hace 
útil la visualización de los procesos matemáticos 
como los que plantea este autor: observación, análi-
sis, deducción formal e informal en la enseñanza del 
límite de una función de manera gráfica mediante 
GeoGebra. Además, esta propuesta es de vital im-
portancia porque permite encontrar las distintas 
formas de concretar el aprendizaje del límite de una 
función en tiempos de pandemia, de tal manera que 
facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, Bravo y Arrieta (2003) afirman que 
la demostración de alguna afirmación matemática 
ayuda de manera directa a la buena interconexión 
de los conceptos o saberes previos para solucionar 
problemas contextuales, o bien, a algunas operacio-
nes concretas en donde sea necesario analizar, com-
parar, sintetizar, particularizar, clasificar y analizar 
que los trabajos que requieren demostrar teoremas 
matemáticos, tienen una vital importancia en el de-
sarrollo de destrezas que ayudan en el pensamien-
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to matemático de los estudiantes. De esta manera, 
es relevante la implementación de esta propuesta, 
porque permite presentar la definición del límite 
de una forma dinámica y didáctica en estos tiempos 
de pandemia, además, que el proceso de enseñan-
za esté más acorde a las necesidades del contexto 
educativo actual; así mismo, permite desarrollar en 
el estudiante una mejor forma de analizar e inter-
pretar las distintas demostraciones del límite de una 
función y las propiedades de estos. 

En línea con lo anterior, la incorporación de las 
TIC en las instituciones educativas se ha realizado 
con el fin de tener una mejora en cada uno de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en 
el comportamiento de la gestión educativa (MEN, 
2003), lo que muestra que los entes nacionales ven 
con buenos ojos el uso de estas herramientas con 
el fin de  mejorar  la calidad educativa. Así, el ob-
jetivo de esta propuesta consistió en fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje colaborativo 
en tiempos de pandemia del límite de una función 
mediado por las TIC de manera dinámica. En la ta-
bla 1 se muestra el plan de acción que siguió la pro-
puesta pedagógica implementada con estudiantes 
de undécimo grado de una institución educativa de 
la ciudad de Barranquilla con la respectiva descrip-
ción de las actividades.

Tabla 1. Plan de acción de la propuesta pedagógica. 

Continúa

Actividad 1: 
Presentación 
del límite de 
una función; 
demostraciones y 
propiedades.

Actividad 2: Análisis 
de las aplicaciones 
de límites 
especiales con las 
TIC; estrategias 
dinámicas.

Que los educandos 
visualicen y 
comprendan las 
propiedades del 
límite de una 
función y su 
demostración, y 
lo relacionen con 
elementos de su 
contexto.

Talleres grupales 
sobre situaciones 

problemas del 
límite de una 
función y sus 
propiedades.

Evaluación 
colaborativa.

5 - 4 horas.

3 horas.

PC y Google Meet.

Tableros digitales.

GeoGebra.Que los alumnos 
puedan analizar y 
reflexionar sobre 
las aplicaciones 
del límite de una 
función por medio 
de las TIC y la 
simulación.

Eventos 
pedagógicos Meta Recursos Tiempo Evaluación
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Cabe destacar, que los aspectos pedagógicos de esta 
propuesta se basaron en los niveles de aprendizaje 
de Van Hiele; en este caso la investigación se limi-
tó a los tres primeros niveles que están ligados por 
completo a las tres fases que plantea dicho teórico. 
A pesar de ser 5 niveles y asimismo 5 fases, sólo se 
muestran estos porque el autor manifiesta en su teo-
ría que estas fases pueden ser desarrolladas a nivel 
de secundaria (Van Hiele, 1957); también porque 
este trabajo se interesó en desarrollar esas 3 fases. 

Continuación Tabla 1. Plan de acción de la propuesta pedagógica. 

Actividad 3: 
trabajos grupales 
con el fin de 
que se realicen 
intercambio de 
ideas sobre el límite 
de una función y 
las propiedades 
de estos en  casos 
especiales entre 
estudiantes, de 
manera lógica, 
intercambiar 
correcciones en el 
uso del lenguaje 
matemático.  

Que los estudiantes 
describan las 
propiedades de los 
límites especiales 
de manera formal 
y que identifiquen 
situaciones 
problemáticas 
donde no haya 
una solución de 
manera inmediata y 
aplicarlos.

Una autoevaluación 
de todo el proceso 

desarrollado.

3 horas.PC y Google Meet.

Tableros digitales.

GeoGebra.

Eventos 
pedagógicos Meta Recursos Tiempo Evaluación

Fuente: Elaboración propia.

Como primer punto en esta propuesta, se realizó, 
una visualización o reconocimiento de la defini-
ción de límite de una función, en donde se obser-
van los objetos de una manera concreta y total, sin 
que exista alguna distinción de sus características y 
mecanismos. La idea de esta actividad consistía en 
que los estudiantes encontraran una relación con su 
contexto a partir de lo representado en la Figura 1, 
que hace alusión a la representación de la definición 
de límite plasmado mediante una función cualquie-
ra en GeoGebra.
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Figura 1. Representación de la definición de límite de una función en GeoGebra.

Figura 2. Representación de las características del límite de una función en GeoGebra.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Posterior a esto, se realizaron ejercitaciones con el 
fin de que los estudiantes realizaran análisis de la 
representación gráfica de la definición de límite  y 
percibieran que las características y propiedades de 

las figuras y cuerpos a partir de la observación y la 
experimentación se dan de manera informal, y per-
miten describir las características principales del lí-
mite de una función como se observa en la figura 2. 

160      Educación y Ciudad  No. 41 Julio - Diciembre de 2021 ISSN-L: 0123-425 Web-online 2357-6286  pp. 147- 170



41 educación
 y Ciudad

Figura 3. Ejemplificación de la definición de límite de una función gráficamente en la función f(x)=x^3.

Fuente: Elaboración propia.

Un tercer acto pedagógico, se llevó a cabo con la ayu-
da de las anteriores actividades (Figuras 1 y 2). Se 
hizo una clasificación de las figuras formalmente, es 
decir se mencionaron los componentes necesarios 
y suficientes que deben tener, lo cual es de vital im-
portancia ya que permite comprender el verdadero 
significado de la abstracción de las definiciones que 

Por otro lado, dentro de esta propuesta de interven-
ción se tuvo en cuenta la evaluación del proceso, la 
cual se concibe como el conjunto de procesos de 
forma continua entre la enseñanza-aprendizaje del 
límite de una función en tiempos de COVID-19, así 
como la evolución del aprendizaje real para poder 
mejorar y afinar la intervención pedagógica (Por-
lán, 2020). De igual manera, la autoevaluación de la 
propuesta es un mecanismo que permite analizar los 
resultados obtenidos por los estudiantes durante la 
aplicación de la propuesta, reflexionar y criticar so-
bre estos, y a su vez, construir planes de mejora para 
el desarrollo de las actividades (Calatayud, 2002). 
El instrumento utilizado para realizar la autoevalua-
ción fue un cuestionario con preguntas abiertas que 
le permitiera al estudiante hacer una evaluación de 

se desarrollan en las clases de matemáticas. A su 
vez, contribuye en la realización de clasificaciones 
lógicas de manera más rigurosa, debido a su avance 
en el razonamiento matemático, pues permite que 
se produzcan intercambios de pensamiento de ideas 
de manera organizada, para que se produzca un 
aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. 

su proceso, con respecto al aprendizaje del límite de 
una función y sus propiedades. Ahora bien, debido 
a que estos espacios de aprendizajes colaborativos 
se desarrollaron de manera grupal mediante debates 
abiertos con una intención dirigida, es significativo 
resaltar que permitieron mostrarle a los estudiantes 
el compromiso que se requiere para el aprendizaje 
de las matemáticas, especialmente si se trata de con-
tenidos complejos como lo es el límite de funciones 
y sus propiedades (Lillo, 2012). 

Discusión de los resultados
A continuación, se muestra la discusión de los resul-
tados obtenidos a partir de los instrumentos aplica-
dos en la presente investigación:
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Tabla 2. Análisis de la prueba diagnóstica.

Continúa

Explique sus ideas 
o concepciones 
acerca del límite de 
una función.

Haga un esquema 
que relacione 
la definición o 
demostración 
que conoce sobre 
el límite de una 
función.

Explique las 
dificultades que 
ha tenido cuando 
le han explicado 
el límite de una 
función.

Luego de realizar el análisis de las respuestas dadas por los estudiantes a esta pregunta, se 
evidenció que el 88% de los estudiantes conocen los términos del límite de una función. Sin 
embargo, la mayoría la mayoría afirmó que el límite de una función se aplica en funciones 
pero agregan que no saben la utilidad de este concepto en ninguna situación del diario vivir, 
lo que evidencia que el límite de una función es conocido por los estudiantes solamente 
en su presentación simbólica, más no en su aplicación en diversas áreas afines a las 
matemáticas. 

Se evidenció que un alto porcentaje de los estudiantes no realizaron de manera correcta 
la representación geométrica del límite de una función, escasamente el 11,5% de los 
estudiantes contestaron bien esta pregunta, sin dejar a un lado los 4 estudiantes que 
equivalen al 15,3% de la muestra que no contestaron esta pregunta. Con relación a estas 
respuestas expresadas por los estudiantes, queda en manifiesto que presentan debilidades 
en cuanto a la demostración geométrica de la definición del límite de una función. 

A partir de las respuestas dadas se puede inferir que los estudiantes no tienen claro la 
definición del límite de una función,  ya que el 76,9% contestaron a esta pregunta que 
no entendieron nada sobre estas temáticas. Así mismo, aseguraron que no sabían que 
significaban  palabras como épsilon y delta, claves en la definición formal de límite y que 
tampoco entendían la relación y el acercamiento que tienen estas dos variables en la 
función, así como tampoco el discurso que proponía el profesor para la enseñanza de este 
contenido. Es interesante que los estudiantes manifiestan que no veían en la realidad lo que 
el profesor les explicaba, consideran que el tablero no era el mejor medio para explicar un 
contenido complejo como el del límite. Por otra parte, los estudiantes manifestaron que no 
entendían los límites infinitos y sus propiedades.

De acuerdo con estos resultados obtenidos, se pone en evidencia que los procesos de 
enseñanza pese a la virtualidad, siguen siendo mediante del tablero, con la única variable 
que este es de tipo digital, lo cual ocasiona que los estudiantes presenten este tipo de 
respuesta, mostrando sus dificultades en el proceso de aprendizaje. Cabe resaltar que los 
estudiantes que afirmaron no presentar dificultad en la explicación del límite de una función, 
no tuvieron buenos resultados en la solución de los problemas planteados en la prueba.

Preguntas Análisis e interpretación
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Continuación Tabla 2. Análisis de la prueba diagnóstica.

Fuente: Elaboración propia.

A qué tiende el 
siguiente límite

Explique su 
respuesta de 
acuerdo con lo 
aprendido en clases.

Cuándo les 
presentaron la 
definición del límite 
de una función y su 
demostración, ¿lo 
hicieron con ayuda 
de la tecnología? 
Explique.

¿Conoce algún 
software para 
trabajar el límite de 
una función?

Se observó en las soluciones que los estudiantes poseen dificultades para realizar la 
diferencia de cuadrados y las condiciones que se deben tener en cuenta al momento de 
reemplazar el límite de manera inmediata. En cuanto a las de realizar cancelaciones de 
términos semejantes, lo cual es relacionado con las respuestas anteriores, manifestaron de 
forma escrita que presentaban dificultades en la comprensión de la definición del límite de 
una función, porque si no se entiende la conceptualización, mucho menos se comprenderá 
su desarrollo.

En las respuestas de los estudiantes se encontró una contradicción puesto que algunos 
afirmaron usar las TIC en los procesos de enseñanza - aprendizaje del límite de una función, 
mientras que otros decían lo contrario; se dice que es una contradicción porque ambos 
grupos asistieron a la misma clase, dictada por el mismo profesor. A partir de esto, se pudo 
concluir que, si están en lo correcto los estudiantes que dicen que sí, entonces la clase no 
fue significativa para los estudiantes que afirman que su profesor no utilizó la tecnología 
para la enseñanza de este contenido. Sin embargo, es importante resaltar que entre más 
herramientas tecnológicas utilice el profesor para la enseñanza de un contenido de las 
matemáticas, mayores oportunidades tienen los estudiantes para explorar estos contenidos 
desde diversas perspectivas. No obstante, a muchos profesores les da temor explorar 
programas matemáticos distintos a los que ya conocen desde hace años, sobre todo porque 
es posible que algún alumno lo deje en evidencia si le pregunta algo que no sabe (Fontal, 
Marín y García, 2015). De modo que la educación tradicional continúa en las aulas por 
razones como las antes mencionadas. 

En este apartado se encontró que la mayoría de los estudiantes no conoce un software para 
trabajar el límite de una función, por lo que se puede deducir que, para la enseñanza de este, 
el profesor no recurrió a un programa o software que le permitiera al estudiante observar 
y analizar de manera dinámica el límite de una función, así como su demostración para 
poder comprenderlo de mejor manera y aplicarlo además en diversas situaciones de la vida 
cotidiana o de áreas afines a las matemáticas. 

Preguntas Análisis e interpretación

lim
X 2 X - 2

X2 - 4
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Tabla 3. Análisis de la entrevista y del registro anecdótico.

Continúa

De acuerdo con las respuestas dadas por la profesora en 
la entrevista, se puede afirmar que esta no presenta las 
temáticas a los estudiantes con ayuda de las TIC, especí-
ficamente mediante software especializado del área que 
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, 
se encontró que en el colegio no se hacen capacitaciones 
a los profesores en cuanto al uso de las TIC con sentido 
pedagógico,  debido a que la docente en una de las res-
puestas afirmó que tiene el deseo de mostrar a los estu-
diantes las clases con ayuda de la tecnología, pero no sabe 
cómo proceder debido a su escaso conocimiento y grado 
de aplicación en el aula para la enseñanza de contenidos 
de las matemáticas. 

Además, señaló que no hacía mucha reflexión de sus prác-
ticas, y que replicaba prácticas aprendidas de sus maes-
tros, siendo esto un hecho no favorable para los procesos 
de enseñanza - aprendizaje actuales, debido que la socie-
dad actual exige que el docente reflexione constantemen-
te sus prácticas, para poder hacer una evaluación de las 
mismas y así mejorar los procesos (Valbuena, Conde y Or-
tiz, 2018; Valbuena, Conde-Carmona y Padilla-Escorcia, 
2018). No obstante, los docentes siguen manteniendo en 

En los resultados del registro anecdótico se evidenció una 
transformación en el grado undécimo, partiendo de la rea-
lización de la prueba diagnóstica en la que se identificaron 
las principales dificultades que presentaban los estudian-
tes con respecto al límite de una función y sus propieda-
des. Dentro de estas se resaltaba el escaso conocimiento y 
comprensión de nociones, definiciones y propiedades del 
límite de una función. 

En ese orden, se observó cambios significativos en la ac-
titud de los estudiantes, quienes  habían afirmado que su 
profesora no hacía uso de software matemáticos dinámi-
cos para la enseñanza de las matemática, y que incluso en 

Análisis de la entrevista

Análisis del registro anecdótico

su quehacer pedagógico, métodos de enseñanza tradiciona-
les, pese a que la educación está en una transición de la pre-
sencialidad a la virtualidad, dada la contingencia ocasionada 
por la pandemia de COVID -19., lo cual se desalinea con lo 
propuesto por Cardozo, Duarte y Fernández (2021) con 
respecto a que  las necesidades en el contexto educativo 
actuales implica en los profesores una motivación distinta 
a la tradicional, puesto que se pretende que los estudiantes 
construyan su propio conocimiento. 

En ese sentido lo afirmado por la profesora, afecta de for-
ma directa al estudiantado; un ejemplo de esto son los re-
sultados obtenidos en la prueba diagnóstica. Por lo tanto, 
es prudente afirmar que la falta de motivación en los estu-
diantes, más allá de que los profesores utilicen o no recursos 
tecnológicos como mediadores en los contenidos, debe ser 
urgentemente atendido en las escuelas, y más si se tiene en 
cuenta las modalidades de enseñanza que emergen en el 
país hoy día. 

la virtualidad utilizaban el tablero para explicar los contenidos, 
solamente que de manera digital, ya que después del desarro-
llo de la propuesta afirmaron que se sintieron más motivados 
frente a la temática tratada, ya que la implementación de las 
TIC para el aprendizaje del límite de una función y sus pro-
piedades mediante el uso del software GeoGebra, permitió 
mayor comprensión acerca de la demostración geométrica 
del límite de una función, como se observa en las figuras 1 y 3. 

Todo esto, a su vez está relacionado con lo propuesto por 
Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) con respecto a que las TIC 
brindan una interconexión que hace que el estudiante pase de 
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Continuación Tabla 3. Análisis de la entrevista y del registro anecdótico.

Análisis del registro anecdótico

una actitud pasiva a una actitud más activa que busca la tras-
figuración de los contenidos y procedimientos tradicionales.
 
Ahora bien, se observó que durante la mesa redonda, cuan-
do los estudiantes daban su opinión acerca del proceso de 
implementación de las TIC para el aprendizaje del límite 
de una función y sus propiedades, se notó el dominio que 

tenían del tema al expresarse con seguridad. Además, se 
evidenció el manejo en la terminología formal utilizada en 
los intercambio de ideas, donde mencionaban palabras que 
ellos en la prueba diagnóstica decían que no sabían, como 
“épsilon y delta”. Así mismo, se notaba la seguridad en el 
aprendizaje colaborativo, puesto que entre pares académi-
cos se complementaban las ideas. 

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
De acuerdo con la pregunta problema planteada al 
inicio de este trabajo investigativo, se puede decir 
que la propuesta pedagógica: “Las TIC como pro-
puesta dinámica para el fortalecimiento de com-
petencias matemática, usando como objeto ma-
temático el concepto de límite” suministró a los 
estudiantes una mayor apropiación del concepto 
de límite de una función y sus propiedades. Esto 
gracias a que permitió establecer relaciones en los 
estudiantes entre la abstracción del contenido con 
sus respectivas aplicaciones en la vida cotidiana. Así 
mismo, el desarrollo de trabajo colaborativo entre 
pares, contribuyó a que se diera más fácil la inter-
pretación y aplicación de la definición de límite de 
una función y sus propiedades en GeoGebra, debido 
a la versatilidad que ofrecen este tipo de herramien-
tas tecnológicas.

Además, la implementación de la propuesta apor-
tó en la caracterización de los saberes previos que 
requieren los estudiantes para el aprendizaje del lí-
mite de una función, lo cual es de vital importancia 

para definir estrategias metodológicas que faciliten 
el aprendizaje de este concepto, y que se evidenció 
en los análisis realizados al diagnóstico y desarrollo 
de las actividades de la implementación de la pro-
puesta aplicados a los estudiantes. 

Por otro lado, a partir de las evaluaciones presenta-
das al finalizar la propuesta, se propició un apren-
dizaje colaborativo en el grupo de estudiantes, uno 
de los objetivos de la propuesta, lo que evidencia un 
avance significativo en la comprensión del límite de 
una función, su representación gráfica y propieda-
des, con respecto a la prueba diagnóstica aplicada a 
estos mismos estudiantes antes de implementar la 
propuesta.

Para concluir, cabe destacar que los retos presen-
tados en la enseñanza de las matemáticas en tiem-
pos de pandemia, fueron superados con una buena 
disposición por parte de los participantes. Dentro 
de estos, se destaca la organización y estructuración 
en el desarrollo de la propuesta, y que es muestra 
del desarrollo de competencias como la interpreta-
ción y representación de los contenidos matemáti-
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cos. Sin embargo, llama la atención que el desarrollo 
de estas competencias surgió por  la necesidad que 
implicó la enseñanza de estos contenidos abstractos 
de las matemáticas con innovación y mayor interac-
ción entre el estudiante y el profesor. Pese a esto, 
no deja de ser imperativo que los profesores que 
enseñan matemáticas en educación media o a nivel 

superior, tengan conocimiento de recursos tecnoló-
gicos especializados de la matemática que ayuden 
en la mediación de los contenidos que enseñan, de 
manera que los contenidos con nivel de abstracción 
alto puedan ser explorados de manera dinámica por 
los estudiantes, y que en ambientes distintos al aula 
presencial, también se desarrollen competencias 
del pensamiento matemático. 
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Abstract
This article aims to show the sociocul-
tural attitude of university students 
during confinement by COVID-19 at 
the National University of the Center 
of Peru. It has a quantitative research 
approach, and the unit of analysis is 
the undergraduate students of the 
UNCP, where 292 questionnaires 
were applied using the Likert scale. 
Therefore, it is concluded that the so-
ciocultural attitude of the university 
students of the UNCP shows an eq-
uitable distribution between negative 
and indifferent attitude towards the 
dangers of the pandemic and con-
finement.

Resumen
El presente artículo tiene como ob-
jetivo mostrar la actitud sociocultu-
ral de los estudiantes universitarios 
sobre el confinamiento por el CO-
VID-19 en la Universidad Nacional 
del Centro del Perú. Tiene un enfo-
que de investigación cuantitativa y la 
unidad de análisis son los estudian-
tes de pregrado de la UNCP, donde 
se aplicó 292 cuestionarios usando 
la escala de Likert. Se concluye que 
la actitud sociocultural de los estu-
diantes universitarios de la UNCP 
muestra una distribución equitativa 
entre actitud negativa e indiferente 
frente a los peligros de la pandemia y 
el confinamiento. 

Resumo
Este artigo pretende mostrar a atitude 
sociocultural dos estudantes univer-
sitários sobre o confinamento pela 
Covid-19 na Universidade Nacional 
do Peru Central. Tem uma aborda-
gem de investigação quantitativo e a 
unidade de análise são os estudantes 
universitários do UNCP, onde foram 
aplicados 292 questionários utilizan-
do a escala Likert. Concluiu-se que a 
atitude sociocultural dos estudantes 
universitários do UNCP é, mostra 
uma distribuição equitativa entre ati-
tude negativa e indiferente em rela-
ção aos perigos da pandemia e confi-
namento.

Keywords: Attitude; socio-cultural; 
COVID-19; confinement.
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Introducción

Los estudiantes universitarios en el Perú, en su 
gran mayoría, hasta antes del 16 de marzo del 

2020, desarrollaban sus clases de forma presencial, 
la que fue trastocado por la declaración en estado 
de emergencia nacional, y aislamiento social obli-
gatorio declarado por el gobierno del Perú, la que 
conllevó a migrar apresuradamente al sistema de 
educación virtual. Este hecho conllevó al estudiante 
universitario a confinar en sus propios lugares y ho-
gares de origen desde donde vienen desarrollando 
sus actividades académicas, teniendo en cuenta que 
son provenientes de diversos distritos, provincias, 
y regiones aledañas a Junín. El vivir en aislamiento 
social viene causando diversos cambios en la acti-
tud y comportamiento sociocultural de los univer-
sitarios hechos que requieren ser mostrados por la 
condición situacional atípica que tocó vivir.  

La interrogante que trata de responder la presente 
investigación es ¿Cuál es la actitud sociocultural de 
los estudiantes universitarios sobre el confinamien-
to por la COVID-19 en la Universidad Nacional del 
Centro del Perú? Teniendo en cuenta que la pande-
mia de la COVID-19, ha y viene causando cambios, 
crisis y sufrimiento como señalan, Huanca, Supo, 
León y Quispe (2020), porque el aislamiento social 
incluye vivir en confinamiento forzoso en los hoga-
res, el distanciamiento social y el uso de mascarillas 
para evitar los contagios (Zhao, 2020; Ordorika, 
2020) Además, se observa la migración y transfor-
mación del proceso educativo tradicional de la mo-

dalidad presencial, a una nueva modalidad virtual 
que algunos especialistas vislumbraban a finales del 
siglo XX (Cayo y Agramonte, 2020). 

Según la (UNESCO, 2020), un total de 185 países 
suspendieron las clases presenciales en todo su 
territorio nacional, mientras que otros solo lo hi-
cieron de forma parcial. Igualmente, afirman que 
el 90 % de la población estudiantil del mundo fue 
afectada, cifra que en América Latina alcanzó el 98 
% (Ramón, 2020). El confinamiento que generó la 
pandemia obligó a una transformación pedagógica y 
social, donde priman nuevos escenarios y modos de 
vida del sistema virtual, el cual no pudo suplir a ca-
balidad las precariedades de la educación presencial 
(Aguilar, 2020). 

La educación peruana no escapa de esta realidad, 
donde también el coronavirus cambió totalmente 
el panorama educativo (Velázquez, et al., 2020). 
Esto marcará el límite del antes y un después en 
la educación peruana y del mundo como refieren 
Arango, Chanca y Ñahuincopa (2020); un contexto 
donde se vienen perfilando metodologías de ense-
ñanza-aprendizaje, para todos los niveles educativos 
(Puerta, 2020), que han migrado de manera obliga-
toria a un sistema de educación virtual, telemática 
o en línea, que se ha realizado desde los hogares de 
confinamiento. 

La educación virtual en las universidades peruanas, 
antes de la llegada del COVID-19, era una propuesta 
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de futuro no muy cercana, pero con esta coyuntu-
ra, se hizo realidad de forma acelerada. (Arango, et 
al., 2020). También cabe destacar que la educación 
virtual ha llegado para quedarse (Gómez y Macedo, 
2011), en tanto ha roto esquemas y estilos estable-
cidos de enseñanza-aprendizaje. 

Las universidades han mostrado cambios en su fun-
cionamiento como, por ejemplo, pasaron del trabajo 
presencial al trabajo remoto, los estudiantes en con-
finamiento también han sufrido alteraciones en su 
comportamiento personal, frente a sus familiares y 
compañeros por la COVID-19 como manifiestan, Lo-
zano, Fernández, Figueredo y Martínez (2020). Por 
otra parte, las universidades de España y Reino Uni-
do adoptaron distintas estrategias para solucionar el 
problema frente a la COVID-19 (Bautista y Hernán-
dez, 2020); así mismo Quintana (2020) manifiesta 
que la educación online en la actualidad es un gran 
problema en los países del tercer mundo, quienes 
destinan recursos irrisorios para este fin, problema 
que se agrava aún más en las zonas rurales. 

Por otra parte, (Reynoso, 2020) muestra las limita-
ciones de las universidades estatales mexicanas para 
hacer frente a estos problemas. Britez (2020) reali-
za un estudio comparativo entre Paraguay, Argenti-
na y Brasil con enfoque epistemológico, y muestra 
como resultado, que estos países tomaron diversas 
medidas para salvar el año escolar, como el haber 
implementado la educación a distancia. Sobre esto, 
Cabrera (2020) y Arriagada (2020), refieren que la 
educación virtual ha incrementado la desigualdad 
educativa lo que pone en evidencia las carencias 
que se han afrontado por no contar con dispositivos 
electrónicos.

Cerdas, Mora y Salas (2020), mencionan que es ne-
cesario adaptarse a este nuevo contexto para pla-
nificar, ejecutar y guiar la educación con trabajos 
colaborativos y adecuadas estrategias para este fin. 
García (2020) señala que la crisis sanitaria y la cua-
rentena decretada por los distintos países ha hecho 
que surja una creciente dependencia de la tecnología. 
Por otra parte, (Borgobello et al., 2019) indican que 
los docentes tienen problemas con el manejo de la 
tecnología sumado al deficiente servicio del internet.  

La educación virtual que se brinda, exige un cam-
bio de las estrategias pedagógicas, con otras nuevas 
que respondan a las exigencias del contexto, sobre 
el cual Fernández (2020) plantea tres brechas para 
los alumnos y docentes universitarios: la brecha de 
acceso, al no contar con internet o equipos; la bre-
cha de desigualdad: y la brecha de capacidades y uso 
adecuado, lo que visibiliza la desigualdad de condi-
ciones de los sujetos educativos (Gómez y Escobar, 
2021). 

Por otra parte, Escalante, Valerio y Feltrero (2020) 
manifiestan que el conocimiento previo de los es-
tudiantes sobre el uso y manejo de las tecnologías 
facilitaron la implementación de clases virtuales, 
pero a la vez, estos tuvieron sobrecarga de trabajos, 
inadecuada implementación de cursos en línea, falta 
de asesoramiento y poca flexibilidad. Estos hechos 
como bien señalan, Rosario, Gonzales, Cruz y Rodrí-
guez (2020) han generado estrés académico en los 
estudiantes universitarios. Por otro lado, el impacto 
que ha generado la cuarentena en los universitarios 
afecta en lo psicológico, lo académico, las relaciones 
sociales y su resiliencia. (Lozano, et al., 2020, p. 96) 
También (Cobo, et al. 2020) afirma que el incremen-
to de la depresión, ansiedad y estrés, están perjudi-
cando la salud mental de los universitarios.
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Por esto, es necesario (De Morelos, et al., 2020) im-
plementar programas de prevención, control y dismi-
nución de los efectos de la pandemia, para garantizar 
el bienestar   y salud mental de los universitarios. 
También (Arriaga, 2020) se habla sobre el miedo a 
contraer el virus y la desconexión social que se está 
viviendo. Frente a este hecho (Reyes, et al., 2020) es 
necesario potenciar la resiliencia, el crecimiento per-
sonal y reforzar las relaciones intrafamiliares para mi-
nimizar el impacto psicosocial en la población actual. 
Mientras (Ramírez, et al., 2020) sugieren mantener 
ocupados a los estudiantes con el fin de que estén 
concentrados en las actividades diarias, así como en 
contacto permanente con familiares. 

Asimismo, los medios de comunicación generaron 
miedo en la población; de ellos, la televisión y las re-
des sociales son los que mayormente causaron daño 
emocional. (Mejía, et al., 2020). Además, la pandemia 
genera una percepción de fatalismo que fue inducido 
por la presencia del coronavirus en 20 regiones del 
Perú. (Mejía, et al., 2020). Por otro lado, los rumo-
res que se propagaban en el Perú del COVID-19, eran 
más rápidos que las comunicaciones que desmentían 
los mismos. Esto se podía observar especialmente en 
la redes sociales (Arroyo, et al., 2020). Como efec-
tos del confinamiento, Oblitas y Sempertegui (2020) 
reportan que: “La ansiedad alcanzó al 43.3 % de par-
ticipantes, 20,9 % presentan ansiedad leve, 13,4 % 
moderada, y 9,0 % severa” (p.5).

El COVID-19 llegó a Perú el 6 de marzo del 2020, 
siendo el primer caso confirmado de forma ofi-
cial. Al respecto, cada vez hay más estudios del 
campo psicológico, como lo realizado por Caba-
nillas (2020), quien señala que la actitud humana 
influye de manera definitiva en la transmisión del 
COVID-19. Otro investigador Huamaní, Timaná, 

Pinedo, Pérez y Vásquez (2020), advertía sobre el 
fracaso de las medidas tomadas por no considerar 
estos rubros.

Por otro lado, se dice que los jóvenes no tienen pro-
blemas tecnológicos para la enseñanza virtual, sino 
que sus problemas son psicológicos y pedagógicos 
debido al confinamiento por efecto del COVID-19 
(Lozano, et al., 2020). Asimismo, los estudios sobre 
confinamiento se han hecho con más profusión en 
el campo de la psicología. Por ejemplo, se dice que 
en España el confinamiento provocó miedo de 4 ti-
pos que son: “el contagio, enfermedad y muerte; la 
carencia de productos de consumo básicos (bienes 
de primera necesidad); el aislamiento social; y el 
trabajo y la pérdida de ingresos” (Bonifacio, et al., 
2020, p. 16). 

Los dos anteriores párrafos se refieren a los efectos, 
pero se duda mucho de eso, ya que la realidad en Es-
paña era todo lo contrario, pues las manifestaciones 
y descontrol de la población, especialmente juvenil, 
indicaban que no habría pandemia. 

En relación a las actitudes, en Argentina se hizo un 
estudio donde se plantea que la pandemia sí afectó la 
salud mental, provocando mayor miedo en personas 
mayores que en personas jóvenes, aunque en estos  
se manifestó tristeza y mayor consumo de alcohol;  
asu vez, el 90 % de la población dijo estar de acuer-
do con el confinamiento (Alomo, et al., 2020). En el 
caso peruano, se manifiesta que la actitud de los jó-
venes frente al confinamiento es asertiva, es decir, no 
significó un trauma o impactos negativos severos en 
la conducta ni tampoco respondieron en forma ex-
trema, ya que el 54 % reporta que tuvo ansiedad leve 
y 39,4% ansiedad moderada, lo cual deja ver que el 
impacto fue a “medias” (Casimiro, et al., 2020). 
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Siguiendo con Perú, existe un estudio sobre la acti-
tud de los estudiantes universitarios de la Universi-
dad Nacional Amazónica de Madre de Dios frente a 
la educación virtual que se implementó en el caso 
peruano debido a la pandemia por COVID-19. En 
este, obtienen como resultado, que los estudiantes 
muestran indiferencia del 59,6 % (Estrada, et al., 
2020).  Por otra parte, en España, otro estudio dice 
que el impacto fue mayor en los jóvenes de bajo ni-
vel económico ya que no tienen un acceso adecua-
do a las tecnologías digitales donde mayormente las 
clases virtuales eran asincrónicas. Así, se evidencia 
una percepción negativa sobre clases virtuales y 
rendimiento académico, pues los docentes no supie-
ron adaptarse a las necesidades de los estudiantes 
(Perez, et al., 2021).

La actitud en los docentes fue distinta en relación a 
los estudiantes, en tanto los profesores universita-
rios le dieron mayor importancia a las TIC durante 
esta coyuntura de pandemia.  Aparte de esto, mos-
traban actitudes de sorpresa, alegría y emociones, 
es decir,  lo que no hicieron los estudiantes univer-
sitarios (Villen, 2020). 

Otro estudio dice que la pandemia tuvo efectos ne-
gativos, en altos porcentajes, en diferentes  grupos, 
bien sea por aspectos demográficos, o por aspectos 
personales, cuyas variables son: sexo, edad, nivel 
educativo, región geográfica de residencia, depar-
tamento de residencia, ocupación. (Sánchez, et al., 
2020). Además, plantea que la pandemia ha generado 
costos negativos, que van desde los más leves, hasta 
casos graves con consecuencias imprevistas difíciles 
de tratar, incluso después del confinamiento (Alza-
mora, 2020). En esa misma línea, otro estudio afir-
ma que, debido a la pandemia, las personas y familias 
tuvieron que alterar su comportamiento, expresando 

miedo al contagio, disminución de las relaciones so-
ciales y cambios en la situación económica que afectó 
drásticamente a las familias (Pacheco, et al., 2020). 

Por otro lado, se investigó las actitudes de los estu-
diantes en una universidad privada, cuyos resulta-
dos nos dicen que los estudiantes en un 38 % tie-
nen una calidad de vida óptima y la actitud frente 
a la pandemia es positiva en un 50 % (Eguía, 2020). 
Igualmente, en otra universidad, también privada, 
se analizó la empatía en tiempos de pandemia (si 
consideramos la empatía como actitud). Las con-
clusiones del estudio dicen que los universitarios 
varones tienen una mejor respuesta a través de la 
empatía en tiempos de pandemia. (Cossío y García, 
2020). 

Finalmente, en la Universidad Nacional del Centro 
del Perú con la colaboración de otras universidades 
peruanas, se hizo un estudio de los efectos psicológi-
cos de la pandemia en estudiantes universitarios de 
varias universidades regionales, cuyas conclusiones 
muestran que existen diferencias significativas de los 
efectos entre mujeres y varones, en los indicadores 
de ansiedad, somatización y evitación experiencial, 
excepto en depresión (Sánchez, et al., 2020).

Metodología
Para la investigación, se utilizó el enfoque de inves-
tigación cualitativa, (Fernández, et al., 2014) desde 
la descripción y el análisis de la actitud sociocul-
tural que tienen los estudiantes de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú frente a la pandemia 
generada por el COVID-19. Por otro lado, la inves-
tigación es de tipo aplicado no experimental, con el 
fin de mostrar la actitud sociocultural que tienen los 
estudiantes frente al confinamiento que han afron-
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tado. La muestra utilizada fue de 292 estudiantes, 
entre hombres y mujeres.  

Se utilizó la técnica de la encuesta con la escala de 
Likert, (Likert, 1932) con 42 preguntas, el cual fue 
validado su consistencia interna con el coeficiente 
alfa de Cronbach, (Crombach, 1974) obteniéndose 
un índice de 0,92 que representa un nivel óptimo. La 
medida ordinal tuvo la siguiente escala: Muy malo = 
0; malo =1; regular =2; bueno = 3; muy bueno = 4. 
Las preguntas o ítems están expresadas en las tablas 
que se presentan más adelante. 

Para el procesamiento y análisis de datos se empleó 
el análisis factorial exploratorio, qué es una técni-
ca estadística multivariante de reducción de datos 
cuando existen numerosas variables y no se sabe 
cuál de ellas es la más relevante. 

Resultados
Con el fin de obtener los resultados, se realizó una 
encuesta a los estudiantes de las 25 facultades que 
tiene la universidad del nivel de pregrado, donde 
se usó un cuestionario de 42 preguntas y se obtuvo 
una muestra de tamaño 292, en una población de 
12000 estudiantes en promedio. 

La participación de los alumnos fue de ambos se-
xos, cuyas respuestas están distinguidas así: 65,1 % 
de mujeres y 34,9 % varones. Como se podrá obser-
var, casi el doble de mujeres en comparación con 
los hombres.A su vez, se tuvo una participación de 
estudiantes entre 21 y 22 años promedio, es decir,  
jóvenes que están a media carrera y que representan 
más del 40 %. En general, de los 19 a los 23 años, 
representan más del 70 % de los encuestados.
Los resultados en términos de frecuencia de la es-
cala de Likert fue la siguiente: un 4 % dijo que en el 
confinamiento le fue muy bien; un 27 % dijo que le 
fue bien. En tanto que el 45 % decía que le fue regu-
lar o a “medias” (indiferente), mientras que un 17% 
decía que le fue mal y un 8 % muy mal. 

Reducción de variables
El segundo paso fue realizar un agrupamiento o 
reducción de variables, primero de manera discre-
cional y subjetiva. Esto consiste en que el grupo de 
investigación según criterio elige las variables más 
importantes y los agrupa en dimensiones que cree-
mos subjetivamente así debe ser. Esto se confronta-
rá más adelante con el análisis factorial exploratorio 
(AFE).
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Tabla 1. Agrupación discrecional de las variables por componentes principales y dimensiones. 

Dimensión Componente o factor Variables

1

X3 X5 X7X4 X6 X8 X9 X10

X11 X18X12

X20

X28

X38

X42

X19

X27

X37

X41

X13

X21

X29

X39

X14

X22

X30

X40

X15

X23

X31

X16

X24

X32

X17

X25

X33

X26

X34 X35 X36

3 5 72 4 6 8 9 10

Dimensión 1

Dimensión 2

Dimensión 3

Dimensión 4

Dimensión 5

Dimensión 6

Actitud personal

Actitud frente al rendimiento académico

Actitud y comportamiento familiar

Actitud frente a las autoridades

Actitud frente a los medios de comunicación

Actitud frente a los docentes y manejo 
de equipo

Fuente: Cuestionario elaborado por el grupo de investigación.

Análisis factorial exploratorio
Este análisis “es una de las técnicas más usadas en el 
desarrollo, validación y adaptación de instrumentos 
de medida” (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Her-
nández-Baeza, & Tomás-Marco, 2014). El procedi-
miento consiste en elegir mediante algoritmo las va-
riables más relevantes de un conjunto de variables 
cuya importancia relativa se desconoce, lo cual me-
diante el análisis factorial (de factores) explorato-
rio (AFE) se llega a conocer. Aplicando un análisis 
factorial exploratorio en primera instancia, se obtie-
ne el contraste o prueba de KMO y Bartlett, cuyos 
resultados son: Medida Kaiser-Meyer-Olkin de ade-
cuación de muestreo: 0,934; Para que sea aceptable 
la medida o prueba KMO debe ser mayor a 0,60. En 

nuestro caso supera el mínimo, es decir, la muestra 
tomada es muy adecuada o altamente aceptable. En 
cuanto a la prueba de esfericidad de Bartlett tiene 
un p-valor de 0,000, que indica que se puede hacer 
el análisis factorial al conjunto de variables. Si el 
p-valor o significancia de la esfericidad de Bartlett 
supera a 0,05, significaría que no es adecuado hacer 
un análisis factorial para la reducción de los datos. 
Haciendo dichos análisis se obtiene ocho factores, 
pero en este caso, los factores encontrados, según 
las especificaciones estadísticas, son relevantes 
cuando el componente o factor tiene como míni-
mo cuatro variables, cuyos factores significativos se 
muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Matriz de factor rotado en fase exploratoria por componentes principales.

V K Variables Dimensión o Factores

X39

X29

X40

X41

X30

X42

0,581

0,543

X34

X14

X15

X13

X17

X12

X18

X16

X8

X9

X7

X10

X36

X35

X37

0,678

0,653

0,648

0,586

0,513

0,686

0,658

0,636

0,610

0,594

0,578

0,522

0,726

0,710

0,686

0,572

0,823

0,782

0,696

Función de la plataforma Moodle

La tecnología de Moodle y Microsof Teams por las autoridades de la UNCP 

Condición del equipo para las actividades académicas

Gestión que vienen realizando las autoridades de la UNCP

La comunicación online entre docente estudiante, estudiante docente y 
entre estudiantes

 Los medios de comunicación que cuestionan la información 
de los medios oficiales

Valoración de las tareas en la plataforma virtual

Los exámenes en la plataforma virtual

El tiempo disponible para cumplir con las actividades académicas en línea

La enseñanza - aprendizaje mediante el sistema online

El paso de una educación presencial a una educación online

Valoración de la educación online implementada en la UNCP

Rendimiento en el presente semestre académico

Manejo de las emociones durante el confinamiento por COVID-19

Estado de ánimo en el confinamiento por COVID-19

Estilo de vida en tiempos de confinamiento por COVID-19

Actividades que se realizan para afrontar el confinamiento por COVID-19

 Información de los medios televisivos

 Información de los medios de comunicación escrita

 Información que circula a través de las redes sociales

Las decisiones tomadas por las autoridades de la UNCP 
para el reinicio de las clases

Función de la plataforma Microsoft Teams Dimensión 1:
Actitud frente a las 
TIC y decisiones de las 
autoridades

Dimensión 2:
Actitud y desempeño 
en el aprendizaje en 
línea

Dimensión 3:
Actitud personal frente 
al confinamiento

Dimensión 4:
Actitud frente 
a los medios de 
comunicación y redes 
sociales

Fuente: Cuestionario elaborado por el grupo de investigación.

X38 0,662
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Como se puede observar en la tabla precedente, el 
análisis factorial reduce al conjunto de variables en 
4 dimensiones con 22 variables. El resto de varia-
bles son irrelevantes para el análisis ya que sus coe-
ficientes no pasan el 0,500. Dada la reducción de di-

De la Figura 1 se observa que el estudiante adoptó 
una actitud mayormente indiferente frente a las de-
cisiones de las autoridades y frente al uso de las TIC 
(dimensión 1). Esto significa que para los alumnos, 
la enseñanza virtual no es considerada un proble-
ma, dado que son de la generación digital o sociedad 
2.0 (Vásquez, 2010). 

Asimismo, el cambio del tipo de enseñanza de pre-
sencial a virtual (dimensión 2) no fue un problema 
para los estudiantes, ya que en su mayoría lo toma-
ron con indiferencia, aunque un 31,5 % respondió 
de manera negativa, ya sea por la falta de medios 

Figura 1. Actitud sociocultural de estudiantes universitarios sobre confinamiento por COVID-19 
en la Universidad Nacional del Centro del Perú

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

chas variables, el siguiente paso es evaluar qué tipo 
de actitud adoptó el estudiante en dichos factores.  
El resultado para todas las dimensiones se presenta 
en la Figura 1.

Dimensión 1

36% 37% 32%

41%

49%

25%
32%

46%

Actitud frente a las 
TIC y decisiónes de las 

autoridades

Actitud y desempeño en 
el parenziaje en línea

Actitud personal frente 
al confinamiento

Actitud frente a los 
medios de comunicación 

y redes sociales

Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4

Actitud negativa Actitud indiferente

tecnológicos o recursos económicos.  Respecto a la 
dimensión 3, se puede inferir que el confinamien-
to fue tomado de una manera bastante negativa. Fi-
nalmente, en relación a la dimensión 4, se observa 
que los estudiantes han sido indiferentes frente a los 
medios de comunicación y las redes sociales. Esto 
quiere decir que no confían en las noticias ni  en los 
mensajes que hay en los medios. 

En general, la actitud de los estudiantes en confi-
namiento, producto de la pandemia, fue  de indife-
rencia, seguido de una actitud negativa. Es decir al 
37,2 % le afectó el confinamiento; esto se relaciona 
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Figura 2. Escalamiento multidimensional 
según dimensión discrecional.

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de pregrado de 
la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

con que los estudiantes le dieron más importancia al 
aspecto personal, o sea, sus actitudes frente al CO-
VID-19. En cambio, las actitudes de menor impor-
tancia, fueron frente al uso de las plataformas vir-
tuales, en tanto ya conocían las TIC, o bien no fue 
nada angustiante. Además, pertenecen a la genera-
ción de los “millennials” o sociedad 2.0. Las demás 
actitudes tienen casi el mismo tipo de respuesta. De 
allí que, para los encuestados, la pandemia tuvo un 
efecto más o menos regular, en tanto no les afectó 
mucho, ni tampoco les mejoró la situación. En sín-
tesis, todo a “medias”. 

Escalamiento multidimensional
Por otro lado, se realizó un escalamiento multidi-
mensional para observar las percepciones según las 
variables que se han agrupado siguiendo la reduc-
ción subjetiva o discrecional (donde hay 6 factores 
o dimensiones). Estos resultados se reflejan en la 
Figura 2. 

En la Figura se observa que la variable más relevan-
te es la que pertenece a la dimensión personal y se 
trata de la influencia del confinamiento en los hábi-
tos de vida, donde un 44.9 % manifiesta que el con-
finamiento afectó a sus estilos de vida de manera 
regular o a “medias”. Pero también esta herramien-
ta estadística nos dice que el confinamiento afectó 
principalmente al aspecto o dimensión personal, ya 
que de las 10 variables de esta dimensión, 6 son rele-
vantes (X

4
, X

9
, X

8
, X

7
, X

10
, X

6
) como se muestra en la 

Figura. Ahora bien, al  hacer el baremo respectivo se 
tiene que en términos definitivos, el confinamiento 
por COVID-19 afectó negativamente a los estudian-
tes de la UNCP más en el aspecto personal, mientras 
un 42 % manifestó que su actitud fue negativa frente 
al confinamiento aunque un 31 % manifiesta que lo 
tomó de manera indiferente. 

Finalmente, los resultados encontrados sobre la ac-
titud sociocultural de los estudiantes universitarios 
sobre el confinamiento por la Covid-19 en la UNCP 
coinciden con Casimiro Urcos (2020); ya que, en di-
cho estudio, los alumnos también manifiestan que 
los impactos y actitudes frente al COVID-19 fueron 
a “medias” o regular. Pero es opuesto al estudio que 
se realizó en la Argentina, donde se refiere que la 
población tuvo una aceptación al confinamiento 
en un 90 %, a diferencia del estudio realizado que 
reporta un resultado del 37,3 %. Así mismo, con 
la investigación de Estrada, Gallegos, Mamani y 
Huaypar (2020), coincidimos, ya que ellos también 
concluyen que los estudiantes son indiferentes en 
un 59,6 % frente a la pandemia. Igual sucede con 
respecto al estudio de Eguía (2020) que dice que los 
estudiantes mostraron una actitud positiva de un 
50 % frente a la pandemia. Es decir, no les afectó 
de manera negativa porque muchos de ellos tienen 
buenas condiciones económicas. 

Puntos de objetos 
Espacio común

Dimension 1

D
im

en
si

on
 2
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Conclusiones
La actitud sociocultural que muestran los estudian-
tes universitarios de pregrado es una distribución 
equitativa, en promedio, de indiferencia (37,25 %) 
y una actitud negativa (37,25 %) frente al confina-
miento generado por el COVID-19 en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú. Esto quiere decir que 
en promedio un 23 % respondió positivamente. Todo 
esto, nos lleva a plantear que el confinamiento por el 
COVID-19 tuvo en los estudiantes una actitud de res-
puesta entre indiferencia y actitud negativa. Según 
los resultados, la indiferencia significa que los estu-

diantes no perciben los peligros del virus y que ellos 
sean posibles portadores asintomáticos del mismo, 
generando riesgos en sus entornos socioculturales.  

Según las dimensiones estudiadas, los estudiantes 
de la UNCP tenían una formación marcada por la 
presencialidad, que intempestivamente migró a la 
virtualidad por la pandemia COVID-19 y la deci-
sión de autoridades universitarias de no perder el 
año académico. Acto que tuvo influencia relativa en 
los estudiantes por el uso y manejo de las TIC. La 
actitud frente al confinamiento fue negativa según 
las encuestas.
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Abstract
The adjacent challenges for the 
school in the framework of the 
COVID-19 pandemic, allowed criti-
cal and self-critical reflection on the 
importance of arts education for the 
21st century. The experience pre-
sented here, although it has a history 
of 6 years, was enhanced to respond 
to the communication obstacles and 
others derived from the emergency. 
The foregoing through five artistic 
learning strategies, the development 
and empowerment of skills that led 
to the development of products with 
objective visual messages, thus allow-
ing more relevance for the subject 
in the educational community, and 
mainly, in the daily lives of the stu-
dents. In addition, the municipal and 
departmental recognition of students 
with skills, allowed to take these 
skills as a life project. Consequent-
ly, in 2020 during the confinement 
by COVID-19, the most important 
achievement for the project was to 
implement interdisciplinarity from 
artistic and cultural education, with 
an emphasis on graphic design.

Resumen
Los retos adyacentes para la escue-
la en el marco de la pandemia por 
COVID-19, permitieron la reflexión 
crítica y autocrítica en torno a la im-
portancia de la educación artística de 
cara al siglo XXI. La experiencia que 
aquí se presenta, si bien cuenta con 
una trayectoria de 6 años, fue poten-
ciada para responder a los obstáculos 
comunicativos y demás derivados de 
la emergencia. Lo anterior a través 
de cinco estrategias de aprendizaje 
artístico, el desarrollo y potenciación 
de habilidades que propiciaron la 
elaboración de productos con men-
sajes visuales objetivos, permitiendo 
así más relevancia para la asignatura 
en la comunidad educativa, y princi-
palmente, en la cotidianidad de los 
estudiantes. Además, el reconoci-
miento municipal y departamental 
de alumnos con habilidades, permi-
tió tomar dichas destrezas como pro-
yecto de vida. En consecuencia, en 
2020 durante el confinamiento por la 
COVID-19, el logro más importante 
para el proyecto fue implementar la 
interdisciplinariedad desde la educa-
ción artística y cultural, con énfasis 
en diseño gráfico. 

Resumo
Os desafios adjacentes para a escola 
no quadro da pandemia Covid-19, 
permitiram uma reflexão crítica e 
autocrítica sobre a importância da 
educação artística para o século 
XXI. A experiência aqui apresenta-
da, embora tenha uma história de 6 
anos, foi potencializada para respon-
der aos obstáculos de comunicação 
e outros derivados da emergência. 
O anterior por meio de cinco estra-
tégias de aprendizagem artística, o 
desenvolvimento e a capacitação de 
competências que levaram ao desen-
volvimento de produtos com men-
sagens visuais objetivas, permitindo 
assim mais relevância para o assunto 
na comunidade educacional e, prin-
cipalmente, no cotidiano dos alunos. 
Além disso, o reconhecimento mu-
nicipal e departamental aos alunos 
com competências, permitiu levar 
essas competências como um proje-
to de vida. Consequentemente, em 
2020 durante o confinamento pela 
Covid-19, a conquista mais impor-
tante do projeto foi a implementa-
ção da interdisciplinaridade a partir 
da educação artística e cultural, com 
ênfase no design gráfico.

Keywords: Art education; graphic 
design; interdisciplinarity; profes-
sional orientation.
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design gráfico; interdisciplinaridade; 
orientação profissional. 
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Introducción

La institución educativa Juan B, Caballero Medina 
de la ciudad de Villavicencio, objeto de este estu-

dio, no cuenta con un aula especializada para reali-
zar prácticas de educación artística, como tampoco 
de un área de orientación escolar. En este sentido, 
al no tener los educandos acceso a la orientación, 
el docente debería propiciarlo a modo colaborativo, 
ya que, “se debe ayudar y acompañar al estudiante 
a ser, a crecer, a sentir, a actuar, a decidir; en de-
finitiva, a construir su propio proyecto profesional 
y de vida” (Martínez-Clares; Pérez-Cusó y Martí-
nez-Juárez, 2014, pp. 59). Por otro lado, la escuela 
acostumbra a dar importancia a la educación artísti-
ca, solamente en el discurso, dejando un vacío en la 
formación integral y transmitiendo de esta forma, el 
mismo mensaje a las familias. Sin embargo, muchos 
estamentos no gubernamentales y gubernamentales 
como la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), aseguran que:

El aprendizaje y la experiencia del arte en las escue-
las y fuera de ellas constituye una de las estrategias 
más poderosas para la construcción de la ciudada-
nía. La presencia del arte en la educación, a través de 
la educación artística y de la educación por el arte, 
contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños 
y de los jóvenes (Jiménez; Aguirre y Pimentel, 2021, 
pp. 7).

Por otra parte, la asignatura es empleada para cubrir 
la carga académica de docentes de otras áreas de co-
nocimiento, quienes suelen evaluar dibujos libres y 

la pintura sobre cerámicas. Esta situación, rutinaria 
y sin el conocimiento que brinda también la artísti-
ca, hace percibir cierta discriminación, al verse como 
una asignatura irrelevante dentro de un programa 
académico. Más aún, cuando se descubre que un 
grueso de estudiantes afirma no saber expresarse ar-
tísticamente pese a su gusto por la materia. Mientras 
otros, manifiestan desidia ante las actividades traza-
das. Estos últimos educandos, con habilidades artís-
ticas y, por el rasgo de una inteligencia viso espacial, 
podrían llegar a utilizar esta capacidad como orien-
tación profesional. Al respecto, se puede anotar que:  

Las personas con una gran inteligencia viso-espacial 
diferencian formas y objetos incluso cuando se ven 
desde diferentes ángulos, elaboran y utilizan mapas, 
decodifican información gráfica, identifican y se 
sitúan en el mundo visual con precisión, efectúan 
transformaciones sobre las percepciones, imaginan 
un movimiento o desplazamiento interno entre las 
partes de una configuración, demuestran sensibili-
dad en distintos aspectos (forma, color, tamaño, lí-
nea, figura, espacio y sus relaciones) y son capaces 
de recrear aspectos de la experiencia visual incluso 
sin estímulos físicos relevantes (UNIR, 2016, pp. 3).

Por lo anterior, son necesarios los docentes capa-
citados para contribuir al desarrollo de destrezas 
artísticas. Por ejemplo, un docente y diseñador grá-
fico, puede brindar a sus aprendices herramientas 
para la elaboración de productos artísticos objetivos 
y funcionales, que implican comunicación visual. 
En este sentido, “La comunicación visual se pro-
duce por medio de mensajes visuales, que forman 

1      Docente Institución Educativa Juan B. Caballero Medina, 
Villavicencio, Meta, Colombia. Correo electrónico: sado-
lon@yahoo.es  
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parte de la gran familia de todos los mensajes que 
actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, térmicos, 
dinámicos, etc.” (Munari, 1979, pp. 79-86). Por su 
parte, los colores de acuerdo con los significados, 
suelen generar respuestas sólidas en el observador 
ya que, el conocimiento de estas reacciones ayuda a 
crear mixturas cromáticas eficaces, que fortifican al 
mensaje visual y de esta forma, se intenta sea recep-
tado por medio del diseño (López, 2014).

Conjuntamente, a los beneficios que trae educar en 
diseño, como también, las problemáticas expuestas, 
entre estas, la percepción de una educación artísti-
ca erróneamente devaluada, se suman también, la 
falta de apoyo de las familias que no suelen ver un 
proyecto de vida serio en quienes se dedican al arte. 
Por consiguiente, resulta complicado adoptar estra-
tegias propias del siglo XXI, tal como la interdisci-
plinariedad, que favorece el proceso de enseñanza 
aprendizaje. En este sentido, algunos cuestiona-
mientos en torno a esta práctica pedagógica pueden 
ayudar en la búsqueda de un lugar más preciso en 
el orbe escolar: ¿Cómo desarrollar y potenciar habi-
lidades artísticas para un posible proyecto de vida? 
¿Cómo ganar credibilidad en la comunidad educa-
tiva para llegar a la interdisciplinariedad, desde la 
educación artística?

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que, 
la interdisciplinariedad que utiliza el lenguaje visual 
como metodología facilitadora, consigue la transfe-
rencia y la correlación de los conocimientos de di-
ferentes áreas, impresas en productos artísticos. De 
esta forma, “Las técnicas de aprendizaje visual son 
básicas para desarrollar y potenciar el uso correcto 

de la memoria y para sacar el máximo partido de 
la memoria a corto y largo plazo” (UNIR, 2016, pp. 
2). Igualmente, sobre las preeminencias que otorga 
la integración de disciplinas, (Fiallo, 2001) afirma 
entre otras características, que:

La interdisciplinariedad ofrece ventajas para el 
proceso de enseñanza aprendizaje, entre estas, 
las siguientes:

• Flexibiliza las fronteras entre las disciplinas, y 
contribuye a debilitar los compartimentos y es-
tancos en los conocimientos de los educandos, 
mostrando la complejidad de los fenómenos de 
la Naturaleza y la Sociedad, tal como se presen-
tan en la realidad.

•  Incrementa la motivación de los estudiantes 
al poder aplicar conocimientos recibidos de 
diferentes asignaturas.

• Ahorra tiempo y se evitan repeticiones inne-
cesarias.

• Permite desarrollar las habilidades y valores 
al aplicarlos simultáneamente en las diferen-
tes disciplinas que se imparten.

La siguiente experiencia pedagógica busca entregar 
estrategias como herramienta, para facilitar el desa-
rrollo y potenciación de habilidades artísticas. Para 
de esta forma, y por medio de productos artísticos 
objetivos y funcionales, lograr mayor trascendencia 
en la implementación de la interdisciplinariedad.
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Objetivos 
• Aportar al docente en el área de educación 

artística y cultural - artes plásticas, cinco es-
trategias de aprendizaje artístico que, además, 
de contribuir al desarrollo y potenciación de 
habilidades para un posible proyecto de vida, 
favorecen la interdisciplinariedad.

• Ofrecer herramientas para obtener produc-
tos basados en el lenguaje visual objetivo, que 
permitan la elaboración de productos artísti-
cos funcionales y contribuyan en la búsque-
da de la relevancia que merece la educación 
artística.

•  Fomentar la transferencia y correlación de 
conocimientos impresos en el producto artís-
tico, mediante el diseño de proyectos interdis-
ciplinares que se articulan desde la asignatura.

Antecedentes
La población de estudio en básica media y secun-
daria, corresponde a la Institución Educativa Juan 
B. Caballero Medina de la ciudad de Villavicencio, 
capital del departamento del Meta, con doce cursos, 
(dos por grado) y un promedio de 35 estudiantes 
por aula. Esta población estudiantil, se encuentra en 
su mayoría en condición socio-económica vulnera-
ble y, por ende, con recursos limitados. Por la ubica-
ción del colegio, al piedemonte llanero y en la salida 
hacia Bogotá, es común recibir la visita de una gran 
variedad de especies de animales exóticos, que pro-
porcionan junto al paisaje, herramientas sugerentes 
para la educación artística.

Es así como, iniciando el año escolar 2016, que coin-
cide con el cuatrienio de la institución para los ajus-
tes, entre otros, de la malla curricular y del plan de 
estudios, se da el enfoque de la asignatura hacia el 
diseño gráfico (Tabla 1). En este sentido, se procu-
ra la elaboración de obras objetivas, contrarias a la 
plástica, ya que estas, están sujetas a las emociones 
tanto del artista como del observador, haciendo la 
percepción subjetiva. Sin embargo, las dos penden 
de la estética, y utilizan también, diversas técnicas 
de trabajo. 

Tabla 1. Ajustes del plan de estudios con contenidos pro-
pios de la composición gráfica. 

Grado Grado

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

Décimo

Undécimo

Lenguajes visuales, la bidimensionalidad, 
línea, punto, plano y color.

Mensajes visuales, la bidimensionalidad, la 
tridimensionalidad, plano, volumen, pro-
fundidad y color.

Profundidad, volumen, geometrización del 
entorno, esquemas de color y su psicología.

Teoría del color: contrastes, armonía, 
psicología y significados del color.

Características de los mensajes visuales: 
simetría y asimetría por forma y por color.

Las texturas, la proporción en la figura 
humana, naturaleza en el diseño 
y en el arte.

Fuente: Elaboración propia. 
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Del mismo modo, una vez establecidos también, los 
criterios de evaluación, que valoran la presentación, 
la puntualidad, la aplicación de un tema específico 
y, por supuesto, la creatividad, se plantean las me-
sas de trabajo como primera estrategia de aprendi-
zaje artístico. De esta manera, se inició la búsqueda 
de producciones artísticas que trasciendan dentro 
de la comunidad educativa, haciendo uso de cinco 
estrategias para el aprendizaje artístico, articuladas 
curricularmente. 

Estrategias de 
aprendizaje artístico

1. Las mesas de trabajo

Objetivo

Fomentar y aprovechar el trabajo colaborativo, el 
liderazgo y la creatividad en la formación integral, 
así como servir de apoyo para el docente durante 
la práctica; mientras los educandos con habilidades 
artísticas, logran experimentar y adherir nuevos co-
nocimientos, encaminados hacia un posible proyec-
to de vida.

Descripción

El trabajo colaborativo es activo, mediante el inter-
cambio de conocimientos, materiales básicos para 
la asignatura y el uso compartido, de los pocos telé-
fonos celulares con datos, necesarios para el uso de 
las TIC. Por otra parte, se aprovecha el liderazgo de 
los alumnos con habilidades artísticas que, al ser de-
legados para tal función, contribuyen en el refuerzo 
necesario para los aprendizajes de los demás miem-
bros del grupo, facilitando de esta forma, la labor 
docente. Sin embargo, otro educando podría llegar 
a liderar, a manera de reconocimiento. Dicho lo an-
terior, las mesas de trabajo favorecen la igualdad de 
condiciones.

Para instalar las mesas de trabajo se identifican 4 gru-
pos, de acuerdo con el gusto y habilidades frente a 
la asignatura (Tabla 2). De acuerdo con la segmen-
tación, cada alumno con total libertad y honestidad, 
selecciona a cuál de ellos pertenecer. De hecho, el 
docente procura integrar al menos uno de cada grupo 
reconocido, para facilitar los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Cabe resaltar que, una gran mayoría de 
estudiantes dice pertenecer al grupo: “le gusta, pero 
no sabe hacerlo”, mientras, una minoría tiene- las ha-
bilidades. Igualmente, otros pocos, expresan no gus-
tar de la asignatura. 

Tabla 2. Grupos de acuerdo con el gusto y habilidades para las mesas de trabajo.

Continúa

Grupo Inicial Habilidades

Le gusta y lo hace bien

Le gusta, pero cree
no saberlo hacer

Se encuentran los alumnos con habilidades artísticas. Buscan un 
estilo, experimentando con varias técnicas, para potenciar dichas 
habilidades.

Pertenecen a los alumnos que podrían desarrollar habilidades 
artísticas, y quizás potenciarlas. 

G/HB

G/NSH
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Una vez, establecidas las mesas de trabajo, se ve la 
necesidad de organizar y monitorear los aprendiza-
jes de manera personalizada. De esta forma, nace el 
Book de artes.

2. El Book de artes

Objetivo

Organizar las producciones artísticas, de manera 
limpia y ordenada, en un portafolio de muestras ar-
tísticas por estudiante, para un posible proyecto de 
vida. 

Descripción

Este libro es planeado para contener y proteger los 
productos artísticos realizados durante el año esco-
lar, de acuerdo con elplan de aula y los contenidos 
de la malla curricular. El Book de artes lleva solapas 
fuertes en cartón industrial que, al ser anillado, si-
mula un caballete una vez abierto. Contiene en su 
interior 20 hojas de Durex blanco que resulta idó-
neo para trabajar diversas técnicas. Por otra parte, 
se encuentra acompañado por un cuaderno cual-

Continuación Tabla 2. Grupos de acuerdo con el gusto y habilidades para mesas de trabajo.

Grupo Inicial Habilidades

No le gusta, pero lo hace bien

No le gusta y no lo suele hacer

Pese a tener habilidades artísticas, por alguna razón sus intereses 
están puestos en otras disciplinas.

El trabajo libre es su fuerte, porque, al parecer, no requiere 
compromiso, llegando a realizar intermitentemente, composiciones 
artísticas básicas. Académica y disciplinariamente suelen tener 
dificultades, y su paso por la institución es igualmente fugaz. Sin 
embargo, son parte de la práctica, procurando hacer el ser.

NG/PHB

NG/NH

Fuente: Elaboración propia. 

quiera, destinado a la elaboración de bocetos, en 
los cuales, el docente hace las debidas observacio-
nes antes del trabajo final. De esta forma, el alumno 
plasma su producto con mayor seguridad, resaltan-
do la limpieza y el orden.

Una vez se obtienen producciones artísticas limpias, 
objetivas y funcionales, se resuelve utilizarlas como 
guía, en los procesos de enseñanza aprendizaje. De 
esta forma, surge el aula de exposición permanente 
donde, todos los alumnos pueden prever los conte-
nidos de aprendizaje, y aprender a aprender del tra-
bajo de sus compañeros.

3. El aula de exposición permanente

Objetivo

Exponer el mejor trabajo por curso y por periodo 
académico, para motivar a los estudiantes a la rea-
lización de productos artísticos inspiradores, como 
también, visibilizar a los educandos con habilidades 
artísticas, para un posible proyecto de vida.
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Descripción

Para iniciar, el producto artístico se desprende del 
Book de artes del alumno seleccionado por curso. 
De acuerdo con los 12 cursos de la institución (2 
por grado), y con la colaboración de los educandos, 
se pintan 12 marcos de color negro y marrón, para 
lograr el contraste con las paredes blancas. Para de 
esta manera, resaltar las formas y el colorido de las 
producciones artísticas. Además, cada uno de estos 
cuadros va acompañados por dos marquillas. Una 
cuestión permanente que indica el grado y, otra 
temporal, para escribir el autor y la descripción de 
la obra (Figura 1). Lo anterior a fin de hallar unifor-
midad y aparentar una galería.

Figura 1. Aula de exposición permanente, y el arte contemporáneo como inclusión. 

Fuente: Archivo personal.

Esta estrategia, propicia las primeras visitas de algu-
nos directivos, docentes y padres de familia enca-
minadas a conocer el trabajo del estudiantado; dado 
que, los alumnos que exponen, son aquellos iden-
tificados como G/HB y HG/PHB, con habilidades 
artísticas. Sin embargo, para alcanzar la inclusión de 
toda la clase, se implementa una nueva estrategia, a 
modo de orientación. Esta nueva táctica, contiene 
obras de algunos movimientos del arte contempo-
ráneo que, debido a sus formas y colorido, resultan 
propicias para inducir a la geometrización de las 
formas naturales. 
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4. El arte contemporáneo como inclusión

Objetivo

Implementar como pauta, obras de movimientos del 
arte contemporáneo, para contribuir al desarrollo y 
potenciación de habilidades artísticas, mediante la 
geometrización de las formas naturales; e incluir, de 
esta manera, a toda la población estudiantil en las 
actividades de la materia, encaminadas a un posible 
proyecto de vida.

Descripción

El estilo de las vanguardias, por ejemplo, resulta 
propicio para estimular la técnica de la geometriza-
ción de las formas naturales. De esta forma, se ofre-
ce una nueva herramienta que facilita el desarrollo 
de habilidades en alumnos identificados como G/
NSH y NG/NH. En este sentido, las obras contem-
pladas son: “El gallo”, del surrealismo abstracto de 
Joan Miró, y “Desnudo azul”, de Henri Matisse. Así 
mismo, “Olga” del cubismo de Pablo Picasso, “El 
Grito” de Edvard Munch, y “Retrato de Jeanne Her-
buterne”, de Amedeo Modigliani por el expresionis-
mo. Además, “La noche estrellada”, de Vincent Van 
Gogh, del post impresionismo, y “Equipo de pesca”, 
de Paul Klee, en su faceta abstracta. Estas formas de 
arte, pueden ser tomadas, también, por los G/HB y 
NG/PHB, para potenciar habilidades artísticas.

Al obtener producciones artísticas más ajustadas a 
los criterios de evaluación y, por tanto, de mejor ca-
lidad, el docente inicia la búsqueda de escenarios, 
fuera de la institución, para ser expuestos. De esta 

forma, busca que los alumnos adquieran, de sus 
iguales, conocimientos. Es así, como llegan los pri-
meros reconocimientos y, junto a ellos, mayor rele-
vancia para la educación artística, no sólo por par-
te de la escuela, sino también por parte de algunas 
familias que comienzan apoyar a sus hijos en estos 
menesteres. 

5. Los reconocimientos

Objetivo

Motivar a la comunidad educativa, por medio del 
reconocimiento interescolar, a conseguir el apoyo y 
la credibilidad de las habilidades artísticas, como un 
posible proyecto de vida. 

Descripción

En el año 2017, El Instituto Departamental de Cul-
tura del Meta, convoca a los estudiantes de las insti-
tuciones educativas del departamento a un concur-
so de dibujo y pintura, con el tema “Paz, Equidad, 
Igualdad e Inclusión”. El producto artístico de una 
estudiante G/HB, es premiado con su obra “Somos 
uno” (Figura 2). Esta alumna, procedente del área 
rural, se desplaza, a diario, a pie, para asistir a la 
institución educativa. Dichas caminatas, las hace en 
compañía de su padre, un campesino recio y hones-
to, pero con la idea fija de quehaceres muy distantes 
de la educación. El premio que le otorgan la lleva a 
conocer el mar y, lo principal, le permite ingresar a 
una institución, para cursar un programa de diseño 
publicitario. En la actualidad, realiza retratos con 
técnicas mixtas (Figura 2).
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Figura 2. A la izquierda, “Somos uno”, y a la derecha, muestra de un retrato.

Fuente: Archivo personal.

Posteriormente, en el año 2019, La Corporación de 
Cultura Municipal de Villavicencio (CORCUMVI), 
convoca a las instituciones educativas del municipio 
al Concurso Estudiantil de Arte (CEART). Dicha 
convocatoria, tiene como tema central la elabora-
ción de los productos artísticos y las problemáti-
cas en los adolescentes y jóvenes en la actualidad. 
Además, advierte las categorías en pintura, dibujo y 
escultura. De los 9 premios a entregar, entre los 85 

expositores de la Sala Guayupe, escenario del certa-
men, 3 de los estudiantes de la institución, objeto de 
esta práctica, son premiados (Figura 3). Cabe resaltar 
que, de acuerdo con los grupos por gusto y habili-
dades para las mesas de trabajo, 2 de los ganadores 
son identificados como G/HB y el restante, siendo 
inicialmente G/NSH que pasa a reconocerse como 
G/HB.
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Figura 3. CORCUMVI 2019, obras ganadoras en su orden: “Manipulación”, “Apología al vicio” y “Patas p’arriba”. 

Fuente: Archivo personal.

Cabe resaltar que los estudiantes que han expues-
to tanto a nivel escolar, municipal y departamen-
tal, son los forjadores de un nuevo lente, con el que 
observa   la educación artística, frente a los actores 
de la comunidad educativa. Por un lado, la familia 
piensa en la posibilidad de que sus hijos con habili-
dades artísticas, puedan utilizar estas como un pro-
yecto de vida. Por otro lado, la escuela se involucra 
en algunas actividades propuestas desde la materia, 
como los proyectos interdisciplinarios.

Finalmente, debido al confinamiento que trajo la 
pandemia por COVID19, en el año 2020 surgen los 
proyectos interdisciplinarios que parten de la edu-
cación artística. En particular, como facilitadores de 
los procesos de enseñanza aprendizaje, ante la fle-
xibilización de la malla curricular, ordenada por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN).
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La interdisciplinariedad desde 
la educación artística
Tiene como finalidad transferir y correlacionar el 
producto artístico, los aprendizajes adquiridos des-
de las áreas de conocimiento, y los proyectos es-
colares involucrados, para “aprender a aprender”. 
De igual manera, fomentar el trabajo colaborativo, 
el liderazgo, y la recursividad, mediante el uso de 
materiales reciclados en casa, mientras desarrolla 
técnicas artísticas para un posible proyecto de vida.

Estos proyectos se articulan desde la educación 
artística, integrando las ciencias naturales, las ma-
temáticas y ética y valores. Del mismo modo, se 
transversaliza con el PRAE (Proyecto Ambiental Es-
colar) y con el PESCC (Programa de Educación para 
la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía). Por 
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su parte, el PRAE promueve la conciencia del cui-
dado del medio ambiente, por medio del reciclaje, y 
el PESCC, suscita el cuidado de sí mismo. Por con-
siguiente, pretende la elaboración de producciones 
artísticas, con base en la reutilización de materiales 
que contengan, a la vez, mensajes visuales objetivos 
y funcionales, al ser tratados como elementos deco-
rativos. Así mismo, fomentar el trabajo colaborativo 
y participativo de la familia.

Por otra parte, se diseñan cuadernillos-guía, para 
entregar, de forma clara y organizada, los conteni-
dos de la asignatura, a fin de ser correlacionados 
con los contenidos de las otras áreas del saber. Di-
chos contenidos, llevan imágenes alusivas a los te-
mas tratantes. De igual manera, cada guía contiene 
su propia metodología a seguir, en cuanto al qué ha-
cer, cómo hacerlo, cómo lograrlo, cuándo y cómo 
entregar. Además, incluyen recetas para preparar 
pegamentos y pinturas caseras y ecológicas; como 
también, enlaces para aquellos que tienen conecti-
vidad y pueden investigar más. Cabe mencionar que 
los productos artísticos son sustentados y evaluados 
desde las áreas del saber implicadas. Cada asigna-
tura, valora de acuerdo con sus propios criterios de 
evaluación y actividades complementarias, otorgan-
do el 50% de la calificación, y el producto artístico, 
el 50% restante.

De acuerdo con la descripción anterior, se diseñan 
los proyectos: “Memoria de una cuarentena”, en sus 
versiones I, II y III. Estas versiones, nacen de la im-
provisación por la premura que trae la pandemia. 
Además, son trazadas inicialmente para la virtuali-
dad. Sin embargo, Sanarte, Reciclarte y Cuentearte, 
como prolongación de los anteriores, pueden, con 
ajustes mínimos, ser llevados a la presencialidad. De 
esta forma, se van incluyendo progresivamente los 

contenidos de la malla curricular, y el plan de aula 
en su totalidad. Cabe resaltar que todas las produc-
ciones de los proyectos son sustentadas y evaluadas 
desde cada área del conocimiento articulado, califi-
cando la transferencia y correlación de los aprendi-
zajes con el producto artístico.

En este contexto, WhatsApp surge como protago-
nista y único medio de comunicación, ya que, pese 
a las circunstancias, un fuerte número de familias 
tiene en casa por lo menos, un teléfono celular con 
esta aplicación. Esta se utiliza para enviar el PDF del 
cuadernillo-guía, como también, para la presenta-
ción de evidencias fotográficas o bien cuando se re-
quiere orientación. Además, el encierro trae a la vir-
tualidad, el aula de exposición permanente, como 
la Sala Expoarte JB. Este salón virtual se crea en la 
Institución, a fin de continuar con las exposiciones 
de los mejores productos artísticos, pero con mayor 
cobertura. Del mismo modo, esta herramienta es 
utilizada como vitrina para las obras de los alumnos 
que tienen habilidades artísticas, y que están enca-
minados a un posible proyecto de vida.

Sanarte
Es un proyecto interdisciplinar inspirado en el “Arte 
para sanar”, creado por las Tejedoras de Mampuján 
y su técnica de tela sobre tela. Estas mujeres, for-
man parte de la memoria histórica de Colombia, por 
aprovechar el dolor que les trajo el conflicto armado, 
construyendo alternativas de paz y convivencia. Al 
ser un vivo ejemplo de la resistencia ante la adver-
sidad, se plantea como patrón a seguir, en tiempos 
difíciles. También, se propone, como técnica alterna-
tiva, el bordado que elaboran los “Bordadorcitos de 
Cartago”, para la elaboración de productos decorati-
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vos, los cuales, son sustentados y evaluados desde las 
diferentes áreas de conocimiento (Tabla 3).

Igualmente, se demanda el uso de materiales que 
encuentren en casa como retazos de tela o ropa usa-
da, hilo y aguja normal. Además, se pueden apro-
vechar los conocimientos de madres, tías y abuelas 
en estos menesteres. Sin embargo, para quienes no 

Tabla 3. Objetivos, productos artísticos y contenidos del proyecto interdisciplinar SANARTE.

Objetivos generales Productos artísticos
Técnica tela sobre tela / el bordado

Contenidos por asignatura

Grado sexto 
Comprender y aplicar 
creativamente elementos 
básicos para la representación 
gráfica de las emociones, 
creando composiciones 
artísticas que contengan la 
célula, usando puntos, líneas y 
planos.

Grado séptimo
Comprender la importancia 
de los mensajes visuales, 
expresando creativamente 
en la producción artística, 
una emoción o sentimiento 
actuales, tomando en 
cuenta el plano cartesiano 
para la localización, y la 
geometrización de las formas 
naturales de los seres vivos.

Cojín

Carpeta

Educación artística:
*Punto, línea, plano.

*Representación gráfica de las 
emociones.

Educación artística:
*Los mensajes visuales. 

*Geometrización de formas naturales.

Ciencias naturales:
* Clasificación de los seres vivos.

Matemáticas:
* Plano cartesiano, números enteros y 

racionales.

Ética y valores:
* El cuidado de lo público.

conocen nada de bordados, la guía les ofrece enlaces 
de tutoriales con puntadas básicas, y obras hechas 
con las técnicas propuestas. No obstante, para quie-
nes sólo operan con datos limitados, el cuadernillo 
contiene imágenes a seguir, para la elaboración de 
la producción artística. Por lo anterior, se plantean 
objetivos generales que integran a los específicos de 
cada asignatura (Tabla 3).
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Continuación Tabla 3. Objetivos, productos artísticos y contenidos del proyecto interdisciplinar SANARTE.

Objetivos generales Productos artísticos
Técnica tela sobre tela / el bordado

Contenidos por asignatura

Grado octavo
Comprender los conceptos 
de arte y diseño para 
plasmar creativamente los 
sentimientos en su producción 
artística, mediante el uso del 
mosaico.

Grado noveno
Comprender la finalidad de las 
artes populares, la publicidad 
y el diseño, para plasmar 
creativamente el concepto 
particular de la verdad a su 
producción artística, aplicando 
colores cálidos o fríos.

Grado décimo
Comprender las características 
de los distintos mensajes 
visuales y la proporción, para 
plasmar creativamente el 
concepto del cuidado consigo 
mismo en su producción 
artística.

Grado undécimo 
Conocer y analizar la 
antropología de la imagen 
para plasmar creativamente el 
valor particular de sí mismo, 
en un autorretrato abstracto o 
cubista.

Pañuelo para mascota

Cojín

Camiseta

Camiseta

Educación artística:
*El lenguaje visual, arte y diseño.                                 

*El mosaico.

Ética y valores:
*Los sentimientos y la vida familiar. 

Educación artística:
*Las artes populares. 

*Teoría del color: contraste y armonía.

Ética y valores:
*La verdad. 

Educación artística:
*La proporción en la 

naturaleza, el diseño y el arte.                    
*Características de los mensajes 

visuales.

Ética y valores:
*Consigo mismo. 

Educación artística:
*Antropología de la imagen.

 *La proporción.

Ética y valores:
*Conciencia, confianza y valoración de 

sí mismo.

Fuente: Elaboración propia e imágenes de archivo. 
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Tabla 4. Contenidos y muestras de producciones del proyecto interdisciplinar RECICLARTE.

Grado Educación Artística Ética y valores Naturales Muestras de 
producciones

Sexto

Séptimo

Octavo

Décimo

Noveno

Undécimo

*Bidimensionalidad y 
tridimensionalidad.

*Bidimensionalidad y 
tridimensionalidad.

*El bodegón.

*Esquema de colores 
cálidos y fríos.

*El módulo.

*El mosaico.

*Esquema de colores 
cálidos y fríos.

*Textura, simetría y 
asimetría.

*Mediación y 
negociación de 
conflictos.

*Vivir y convivir 
con los otros.

*Incentivar relaciones 
positivas con los demás.

*Contribuir en la 
construcción de una 
sociedad pacífica.

*Autorrealización.

*Ecosistemas y recursos

*Dinámica de los 
ecosistemas

Fuente: Elaboración propia e imágenes de archivo. 

Reciclarte
Igualmente, como todos los proyectos anteriores, se 
mantiene la utilización de materiales reciclados en 
casa, como, por ejemplo: tapas, piedras, neumáticos; 
al igual que, facturas y papeles que ocupan cajones 

inoficiosamente, entre otros. De esta forma, obtener 
productos objetivos y decorativos, que hablen de la 
estética y la funcionalidad. En esta ocasión, las cien-
cias naturales se integran nuevamente para grado 
sexto y séptimo. Así mismo, ética y valores, pero, en 
esta oportunidad, solo de séptimo a once (Tabla 4).
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Cuentearte
Este proyecto se articula con las matemáticas de sép-
timo grado y ética y valores, de séptimo a once. Por 
su parte, las matemáticas con las figuras geométricas 
planas y sólidas, y ética, adhiere como temática ge-
neral del concepto “tomo decisiones responsables”, 
indispensable para una vida plena. De la misma for-
ma, la educación artística tiene como contenido la 
historia del arte, la cual, se distribuye por grado, de 
acuerdo con el periodo (Tabla 5). Teniendo en cuen-
ta los contenidos de las asignaturas articuladas, se 
crea e ilustra un cuento, enmarcado en una respec-
tiva época de la historia. Inicialmente, se selecciona 
una obra de arte para tomar su nombre, como título 
del cuento.

Por otra parte, las ilustraciones se realizan de acuerdo 
con los colores y formas de la obra elegida. Así mis-
mo, ética distribuye un tema específico por grado, 
como instrumento argumentativo para la narración. 
De igual manera, las matemáticas requieren construir 
un castillo medieval, con base en las figuras geomé-
tricas planas y sólidas. Por otro lado, CUENTEARTE 
recopila las mejores historias por curso, en su libro 
digital “SOLO CUENTOS”, expuesto en la Sala virtual 
EXPOARTE JB. Además, continúa ofreciendo nuevas 
herramientas para contribuir al desarrollo de habili-
dades artísticas, al ser utilizadas como proyecto de 
vida. De la misma forma, se busca aprender a apre-
ciar y valorar el arte como riqueza cultural universal.

Grado Educación Artística:             
historia del arte

Ética y valores
Tomo decisiones responsables

Muestras de ilustraciones

Sexto

Séptimo

Arte rupestre.

Arte Medieval:
Bizantino, románico y 
gótico.

La participación.

Matemáticas: Castillo medieval 
con figuras planas y sólidas.

La Lindosa (Chiribiquete).

Teodora y su séquito.

Tabla 5. Contenidos y muestras del proyecto interdisciplinar CUENTEARTE.

Continúa
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Grado Educación Artística:             
historia del arte

Ética y valores
Tomo decisiones responsables

Muestras de ilustraciones

Octavo

Noveno

Décimo

Décimo

Arte Moderno: 
Renacimiento y Barroco.

Arte Precolombino.
*En América.
*En Colombia.

Arte Contemporáneo: 
Impresionismo, 
Postimpresionismo y las 
vanguardias.

Arte Contemporáneo 
en Colombia: Grandes 
artistas de la pintura y 
escultura colombiana.

El perdón y la reconciliación.

La prudencia.

El embarazo en adolescentes.

La libertad.

Las Meninas.

Mama Cocha.

La noche estrellada.

Transición.

Fuente: Elaboración propia e imágenes de archivo.

Continuación Tabla 5. Contenidos y muestras del proyecto interdisciplinar CUENTEARTE.
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Reflexiones
Se puede afirmar que los resultados obtenidos con 
las estrategias de aprendizaje artístico no son con-
cluyentes. Sin embargo, su implementación ha he-
cho que algunos docentes de otras áreas se integren 
a los proyectos interdisciplinarios que parten de la 
asignatura. De igual forma, el desarrollo de habilida-
des artísticas en educandos que, pese a tener el gus-
to por la asignatura, creían no tener las destrezas; 
gracias al uso de la geometrización de las formas 
naturales, comienzan a lograr entre ellos, todo lo 
contrario. Igualmente, los alumnos con habilidades 
logran potenciar dichas destrezas, mediante la ex-
ploración de nuevas técnicas, en pro de una orien-
tación profesional para un posible proyecto de vida. 
Es así como, tres alumnos identificados como G/HB 
toman las artes como parte de su proyecto de vida, 
con el apoyo de sus respectivas familias.

En este sentido, las estrategias como herramientas 
del pensamiento utilizan diversas metodologías para 
transformar circunstancias, por consiguiente, “las 
estrategias están, pues, al servicio de los procesos, 
y las técnicas al servicio de las estrategias” Beltrán 
(2003, p. 56). De la misma forma, los resultados ge-
nerales comienzan a persuadir a la colectividad, por 
medio de productos artísticos, objetivos, funcionales 
y creativos. Es así, cuando estos calificativos logran 
servir como evidencias de aprendizaje, y hacen a los 
actores de la comunidad educativa partícipes de las 
actividades que propone la artística. Tal como afir-
ma Huidobro (2002) que, “desde el punto de vista 
del producto, la creatividad hace referencia a la pro-
ducción de algo nuevo y adecuado, que soluciona un 
problema y que supone un impacto y posee trascen-
dencia” (p. 2). 

De acuerdo con lo anterior, es conveniente educar 
en diseño, como otra metodología para abordar la 
educación artística, sin abandonar la formación del 
ser en el hacer. Por otra parte, el diseño se crea so-
bre bases fundamentadas; por tanto, el educando 
debe explorar y seleccionar las herramientas ade-
cuadas. De esta forma, al saber aplicarlas, este desa-
rrolla otras habilidades artísticas. Además, el uso de 
elementos básicos de la composición gráfica, hace 
que las producciones artísticas sean objetivas ya 
que, contienen mensajes visuales (Germanis, 1973, 
pp. 177-180).

Igualmente, resultan útiles las mesas de trabajo para 
la interdisciplinariedad, ya que se fomenta el trabajo 
colaborativo como contribuyente en el desarrollo de 
habilidades artísticas. Por un lado, los educandos se 
suplen de lo que ofrecen sus iguales, y es así como 
se permite “aprender a aprender”. Por otra parte, los 
docentes rompen con aquel paradigma formativo, al 
interactuar con otros saberes, ya que, su formación 
tiene un corte particularmente disciplinar. De este 
modo, los educandos, además de desarrollar, poten-
cian destrezas de manera creativa, evidentes en la 
transferencia y correlación de aprendizajes (Chal-
jub, 2014):

El aprendizaje colaborativo es un resultado del tra-
bajo colaborativo (...) es una técnica que se centra 
en el razonamiento para el pensamiento divergente 
o pensamiento de la creatividad, a través de activida-
des de aprendizaje basadas en el principio de la so-
cialización didáctica y la interdependencia positiva 
entre los aprendices (p. 119).

También, en la interdisciplinariedad, el plan de es-
tudios se acomoda, dando paso a los ajustes en los 
contenidos de las asignaturas articuladas. De esta 
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forma, estos proyectos gestores de aprendizajes sig-
nificativos son los “que tratan de identificar las prin-
cipales vías por las que los seres humanos conocen, 
experimentan, construyen y reconstruyen la reali-
dad; cómo organizan y sistematizan sus logros más 
importantes y necesarios” Torres (2006, p. 125). Es 
así, al transferir a un producto artístico los aprendi-
zajes adquiridos desde las áreas de conocimiento y 
los proyectos escolares articulados, el estudiante lo-
gra aprender a aprender.  No obstante, este diseño no 
es fácil de establecer por las diversas posturas de los 
docentes ante la correlación de contenidos por áreas, 
siendo esto, uno de los problemas de la educación en 
la actualidad. Sin embargo, es acertada la interdisci-
plinariedad que parte de la educación artística por su 
contexto creativo (Nuere, 2011).

De acuerdo con lo anterior, existe la dificultad de 
llevar a cabo estos proyectos, y más aún, cuando 
parten de la educación artística. No obstante, se 
pueden encontrar docentes comprometidos y con 
mentes abiertas ante esta práctica, por las venta-
jas que ofrece la correlación entre las áreas para el 
mejoramiento en el proceso enseñanza aprendiza-
je (Llano-Arana, 2016). De esta forma, se permite, 
desarrollar habilidades artísticas en los educandos 
más ajustadas a los criterios de evaluación y, por 
consiguiente, mejorar en los desempeños académi-
cos basados en la transferencia de saberes. En sínte-
sis, acoplar la interdisciplinariedad propone nuevos 
retos que exigen los cambios en la educación artísti-
ca para el mundo actual (Moraes, 2017).

Conclusiones
Para concluir, tomando las reflexiones, los objetivos 
y los interrogantes planteados, se podría afirmar que, 
en el marco de la pandemia por COVID-19 fue posi-

ble y necesario pensar reflexiva y autocríticamente 
el rol del arte, en el contexto escolar, como un deto-
nante de creatividad, expresión e interrelación con el 
mundo. Así, desarrollar y potenciar habilidades ar-
tísticas es posible, siempre y cuando, los educandos 
sientan el gusto por la asignatura. Así mismo, resulta 
de suma importancia el suministro de herramientas 
que faciliten sus aprendizajes. De esta forma, la cons-
trucción de productos artísticos objetivos y funcio-
nales, alcanza a persuadir a la comunidad educativa 
para lograr un mayor protagonismo de la educación 
artística. Dicho lo anterior, estas destrezas también 
pueden ser utilizadas como orientación profesional, 
para un posible proyecto de vida.

Por otro lado, y no menos importante, la relevancia 
obtenida, aunque no concluyente, ha contribuido 
a que la implementación de proyectos interdisci-
plinarios que parten de la educación artística, sean 
una realidad. Sin embargo, a modo de limitación y 
a línea futura, los proyectos tratados en esta prácti-
ca, necesitan de la participación de los docentes de 
Geografía, Historia y de Lenguaje, para robustecer 
las producciones y los aprendizajes. Así mismo, se 
busca invitar a los docentes de las diversas áreas de 
conocimiento a trazar sus propias estrategias, para 
que los educandos con habilidades en su respectivo 
saber, puedan utilizarlas como orientación profesio-
nal para un posible proyecto de vida.

En síntesis, esta experiencia pedagógica podría con-
cluir que es relevante comprender cómo un proyec-
to de vida puede ser exitoso, cuando al conseguir 
llevar a cabo la tripartita conformada por el gusto, 
las habilidades y el conocimiento, y enmarcada den-
tro del trabajo colaborativo, permite crear produc-
tos originales y competitivos.
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Abstract
This article describes the persistence, 
transfiguration, and fading that the 
pedagogical experiences which some 
teachers have faced in times of pan-
demic. To carry out this, 3 practices 
carried out by these teachers in pub-
lic educational institutions are par-
ticularly shown. Among the findings, 
new relationships were established 
with knowledge, learning and devel-
opment, incorporating digital media 
as a strategy for continuity in teach-
ing practices. In conclusion, these 
practices were reconfigured, adapt-
ed, and arranged in a different way to 
stay active in time.

Resumen
El presente artículo describe las per-
sistencias, transfiguraciones y desva-
necimientos que han enfrentado las 
experiencias pedagógicas de algunos 
maestros en tiempos de pandemia. 
Para ello, se muestran 3 prácticas 
adelantadas por estos maestros en 
instituciones educativas públicas. 
Entre los hallazgos, están las nuevas 
relaciones con el conocimiento, el 
aprendizaje y el desarrollo, incorpo-
rándose los medios digitales como 
estrategia de continuidad a las prác-
ticas de enseñanza. En conclusión, 
dichas prácticas se reconfiguraron, 
adaptaron y dispusieron de un modo 
distinto para mantenerse activas.   

Resumo
Este artigo descreve a persistência, 
transfiguração e esmaecimento que 
as experiências pedagógicas dos pro-
fessores enfrentaram em tempos de 
pandemia. Para tanto, são apresenta-
das três práticas realizadas por pro-
fessores em instituições públicas de 
ensino. Entre as constatações estão 
que, diante dessa situação emergente, 
novas relações se estabeleceram com 
o conhecimento, a aprendizagem e
o desenvolvimento, incorporando
as mídias digitais como estratégia de
continuidade das práticas docentes.
Em conclusão, essas práticas foram
reconfiguradas, adaptadas e organi-
zadas de uma maneira diferente para
permanecerem ativas no tempo.
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Introducción

La situación de confinamiento que se vivió en 
2020 provocó la transformación de las condicio-

nes históricas del planeta, 

[…] no solo en la forma de comprender el mundo, 
en su tejido social, en los juegos del poder, en las 
relaciones económicas y culturales, en la esfera de 
las ciencias, en la fragilidad del acceso y dominio del 
conocimiento, sino en las diferentes formas de co-
municación, y por supuesto, en la estructura visible 
y enunciable de la educación y la escuela (Maestros 
en Colectivo, 2021, p. 8).

Por esta razón, sectores como la educación y la es-
cuela se vieron enfrentadas a la alteración de sus 
modos de funcionamiento, a la transfiguración de 
las maneras de enseñar y a la adopción de medios 
alternativos para la transmisión de la información, 
cuyo propósito esencial era el de brindar continui-
dad a la formación y a los procesos de aprendiza-
je de los niños, niñas y jóvenes. Los países, según 
el Informe Cepal-Unesco (2020) sobre COVID-19, 
suspendieron las clases presenciales en todos los ni-
veles, generando: 
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nal –CINDE. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4894-
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2     Docente Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto. Es-
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7918 Correo electrónico: tomalibea@gmail.com
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Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional –
CINDE. ORCID:  http://orcid.org/0000-0002-8401-1780 
Correo electrónico: sonia.smug80@gmail.com

4       Según Becerra et. al. (2021) “[…] la metodología de en-
señanza en el país se reconfiguró, al pasar de la enseñanza 
presencial a la implementación de estrategias instruccio-
nales de carácter virtual o de educación en casa usando 
como mediaciones la televisión, radio y, por supuesto, los 
diseños de actividades de aprendizaje elaboradas por los 
maestros” (p. 106).

[…] el despliegue de modalidades de aprendizaje a 
distancia, mediante la utilización de una diversidad 
de formatos y plataformas (con o sin uso de tecno-
logía); el apoyo y la movilización del personal y las 
comunidades educativas, y la atención a la salud y el 
bienestar integral de las y los estudiantes (p. 1).

 
Esto implicó no solo que se afectara “[…] la alimen-
tación y la nutrición de la población estudiantil, es-
pecialmente en los sectores más vulnerables” (p. 2), 
sino que los maestros se vieran abocados a incluir, 
de una manera más marcada, los instrumentos y 
mediaciones virtuales para garantizar la educación. 
Al punto, que los procesos educativos transitaron 
hacia los hogares de los maestros y estudiantes, 
posibilitando la irrupción de las “modalidades de 
aprendizaje a distancia en línea” y el uso de “plata-
formas virtuales de aprendizaje asincrónico”, y pro-
curando mantener el contacto, la comunicación y la 
continuidad de la enseñanza, de los aprendizajes y 
de los desarrollos4.

Junto con esto, el mundo digital y sus herramientas 
incursionaron como alternativas para complemen-
tar, apoyar y garantizar, precisamente, la continua-
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ción de la educación en casa, transformando los dis-
cursos y prácticas pedagógicas, en la medida en que, 
el quehacer del maestro se vio invadido por el uso 
de nuevas acciones de intervención educativa vir-
tual, el manejo de un lenguaje tecnológico y de unos 
modos específicos de actuación en relación con la 
virtualidad. Prueba de ello, fue el diseño e imple-
mentación, a nivel nacional, y por supuesto, en Bo-
gotá, de la estrategia “Aprende en casa”, una acción 
educativa dirigida a dar continuidad al ejercicio for-
mativo, al aprendizaje mediado y a la conversión del 
hogar en un ambiente de aprendizaje5. 
 
De esa manera, se hizo cotidiano “el trabajo a dis-
tancia” y conectarse a través de Zoom, Google Meet 
o Teams, entre otras plataformas para asegurar la 
educación, lo que transformó las formas de ser su-
jetos, la enseñanza, el aprendizaje, las relaciones de 
poder, los comportamientos y maneras de interac-
tuar con los demás, constituyéndose un nuevo “am-
biente de aprendizaje”6, en el que las “herramien-
tas útiles y nuevas formas de comunicación con los 
alumnos y la comunidad educativa” (Organización 
de las Naciones Unidas, 2020, pp. 16-17), se con-
virtieron en los ejes dinamizadores de su acontecer.

Esto significo que las experiencias de los maestros 
tuvieron que flexibilizar sus propósitos, realizar 
ajustes a los contenidos de enseñanza, a las meto-
dologías, a los recursos didácticos y a las formas de 
evaluar los aprendizajes y desarrollos de los estu-
diantes; asociado a la aplicación de una serie de “[…] 
enfoques innovadores en apoyo de la continuidad 
de la educación y la formación, recurriendo a la ra-
dio y la televisión y a materiales para llevar” (Nacio-
nes Unidas, 2020, p. 2). 

Pero, además, que se alterara la manera cómo se 
venía ejecutando el currículo “[…] no solo por el 
uso de plataformas y la necesidad de considerar 
condiciones diferentes a aquellas para las cuales el 
currículo fue diseñado, sino también porque exis-
ten aprendizajes y competencias que cobran mayor 
relevancia en el actual contexto” (Cepal-Unesco, 
2020, p. 4). Todo ello, derivó en que las prácticas 
de enseñanza adquirieran un nuevo formato, con el 
que se buscó trascender las barreras impuestas por 
el distanciamiento al que se enfrentaban maestros y 
estudiantes en esta racionalidad floreciente7. Y con 
ello, que se resaltara la importancia del maestro y de 
la escuela en el desarrollo educativo y en la forma-

5     Para profundizar sobre la estrategia “Aprende en casa” se 
puede consultar: https://www.redacademica.edu.co/es-
trategias/aprende-en-casa  Directiva No. 5 del 25 de mar-
zo de 2020

6     En este ambiente de aprendizaje emergente, las relaciones 
personales se vieron afectadas en gran medida, ya que, 
del contacto cotidiano, físico y directo entre las personas, 
se gestó el tránsito al establecimiento de unas relaciones 
a distancia, mediadas por la pantalla y el alejamiento, ha-
ciendo de la construcción de lo social y de las relaciones de 
poder, un asunto de mediación virtual. 

7     Según la Cepal-Unesco (2020) “La mayoría del magiste-
rio no solo ha debido replanificar y adaptar los procesos 
educativos, lo que incluye ajustes de metodología, reorga-
nización curricular, diseño de materiales y diversificación 
de los medios, formatos y plataformas de trabajo, entre 
otros aspectos, sino que también ha debido colaborar en 
actividades orientadas a asegurar condiciones de seguri-
dad material de las y los estudiantes y sus familias, como 
la distribución de alimentos, productos sanitarios y mate-
riales escolares, entre otros. El profesorado y el personal 
educativo ha debido enfrentar las demandas de apoyo so-
cioemocional y de salud mental de las y los estudiantes y 
sus familias, dimensión que ha cobrado creciente relevan-
cia durante la pandemia” (p. 10).
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ción de los estudiantes, en la medida, en que, a pe-
sar de las circunstancias de la pandemia, la produc-
ción del saber pedagógico y escolar no se detuvo, 
sino que, por el contrario, se transfiguró y continúo 
circulando por otros medios. 

Igualmente, comenzaron a irrumpir discursos que se-
ñalaron que esta era la oportunidad para “transformar 
a la escuela” con el fin de insertarla en el mundo vir-
tual, realizando “una transformación desde sus bases”, 
para lo cual, no bastaba con implementar recursos tec-
nológicos, sino que era necesario reinventar la escue-
la y realizar las reformas necesarias para una efectiva 
cultura digital (Hurtado, 2020). Sin embargo, más allá 
de estas pretensiones, lo que se manifestó fue que el 
trabajo del maestro y el espacio escolar, eran compo-
nentes esenciales en el desarrollo, en la construcción 
de conocimiento y en la formación subjetiva.

Como se observa, la intrusión de esta nueva con-
dición social trajo como consecuencia, que algunas 
experiencias de aula, en particular, aquellas con 
pretensiones de “innovar”, se fortalecieran en este 
escenario virtual, pues incorporaron las mediciones 
en entornos digitales para el ejercicio pedagógico y 
la consecución de los objetivos de aprendizaje es-
tablecidos. Otras, en cambio, (en especial, aquellas 
que requirieron de la presencialidad para su ejecu-
ción), sencillamente optaron por diluirse, ante la 
imposibilidad de continuar con sus intenciones en 
un escenario de virtualización de la enseñanza.

No solo los maestros se vieron comprometidos a in-
cluir en sus prácticas de enseñanza los dispositivos 
tecnológicos y una serie de estrategias digitales sino 
que tuvieron que, además de flexibilizar y ajustar 
contenidos, objetivos, metodologías y formas de 
evaluación, diseñar un conjunto de actividades de 

enseñanza que se materializaron en módulos y car-
tillas de trabajo, que los niños debieron desarrollar 
en casa, con el acompañamiento constante de los 
padres de familia, acudientes y cuidadores; así, se 
pretendió continuar y complementar la formación 
educativa de los estudiantes.

Para dar cuenta de estas transformaciones, perma-
nencias y desvanecimientos en tiempos de pande-
mia, a continuación, se describen 3 experiencias 
pedagógicas que se llevaron a cabo en 2 institucio-
nes educativas en Bogotá. La primera de ellas, “La 
cartilla pedagógica”, una propuesta metodológica y 
didáctica enmarcada en la integración curricular de 
los campos de pensamiento para la enseñanza y el 
aprendizaje del lenguaje. La segunda, “Las guías in-
tegradas”, una estrategia colegiada que se materializó 
en una cartilla pedagógica, que se dirigió a los apren-
dizajes esenciales de los estudiantes, en el marco de 
cada una de las áreas académicas. Y la tercera, “La 
abstracción geométrica”, una estrategia didáctica para 
el desarrollo del pensamiento geométrico de los ni-
ños en la escuela primaria, que se mantuvo en el es-
cenario digital. Es precisamente, a través de cada una 
de estas vivencias pedagógicas, que se buscan relatar 
las condiciones a las que se enfrentó el trabajo de los 
maestros durante la pandemia.

La cartilla pedagógica 
Durante mucho tiempo, la escuela se ha constituido 
en el escenario fundamental en el que el maestro, 
en el reflexionar sobre su accionar pedagógico, se 
centra, entre otras cosas, en cómo abordar la ense-
ñanza de una serie de contenidos programáticos se-
leccionados y prescritos muchas veces por agentes 
externos a la escuela, y otras, formulados por el mis-
mo maestro conforme con las condiciones contex-
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tuales de la misma, para transmitirlos y llevarlos a 
los estudiantes, de manera que estos contenidos de 
enseñanza, adquieran sentido y significación tan-
to para el sujeto que los enseña como para quienes 
lo aprenden. Esta reflexión constante, es la que les 
permite a los maestros otorgarle sentido a la bús-
queda de rutas, mecanismos y estrategias diferen-
tes para abordar tanto los aspectos metodológicos 
como didácticos que constituyen la enseñanza esco-
lar, y que le permiten diseñar y ejecutar acciones de 
intervención frente a situaciones observadas, pro-
pias del acontecer escolar. 

Esta actitud pedagógica, durante la pandemia no 
se resquebrajó, desapareció o desdibujó. Al con-
trario, se mantuvo constante entre muchos de los 
maestros. Y en particular, el cuestionamiento sobre 
¿Cómo dar continuidad a la enseñanza, al desarrollo 
de los aprendizajes y al camino que se debía seguir 
para mantener la formación educativa? Una pre-
gunta asumida por el grupo de maestras del grado 
primero de la jornada mañana, del colegio Instituto 
Técnico Industrial Piloto, que hicieron factible la re-
flexión sobre cuál de las múltiples posibilidades era 
la más pertinente para dar continuidad a los proce-
sos educativos de los niños y niñas. 

Esto significó construir aquella ruta metodológica y 
didáctica que diera respuesta tanto a las exigencias 

contextuales de pandemia como a las institucionales 
frente al grado primero, así como contemplar el in-
terés de las maestras por darle continuidad a la re-
flexión sobre ¿Qué se enseña?, ¿para qué se enseña? y 
¿cómo se enseña?, además de considerar en ese ejer-
cicio, las necesidades, requerimientos y expectativas 
de los estudiantes frente a la comunicación. De allí 
que se estableció como premisa entre las maestras, 
que para asumir los retos de la pandemia y abordar 
estas cuestiones pedagógicas, era primordial reco-
nocer que la oralidad, la lectura y la escritura en el 
grado primero, eran lo esencial a desarrollar en casa 
con el acompañamiento de los padres de familia. En 
definitiva, estos aspectos comunicativos se constitu-
yeron en el eje transversal para el marco de los cam-
pos de pensamiento8, así como para la construcción 
del conocimiento y el desarrollo de los demás apren-
dizajes en niños y niñas.

Dicho lo anterior, una vez inmersas en la condición 
de pandemia, se acordó entre las maestras conti-
nuar con la propuesta metodológica y didáctica en-
marcada en la integración curricular de los campos 
de pensamiento para la enseñanza y el aprendizaje 
del lenguaje, formulada antes de la pandemia, que 
combinó teorías globales y sintéticas, característi-
cas de la lectoescritura y las necesidades, intereses 
y contextos de los niños y niñas, no sin antes, rea-
lizar un proceso de reflexión, análisis y adaptación 
conforme a la nueva realidad. 

8     El trabajo sobre los campos de pensamiento, en el mar-
co de la teoría de la complejidad de Edgar Morin, fue una 
propuesta de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) 
que formuló: “A cambio de un currículo prediseñado por 
áreas, asignaturas y resultados de aprendizaje, se ha pro-
puesto la discusión de campos de pensamiento complejo, 
que permiten ver la interrelación de perspectivas diversas 

cuando se aborda la reflexión sobre los fenómenos del 
mundo. Se trata de introducir una profunda ruptura epis-
temológica, que, de prioridad al aprendizaje como proceso 
de reflexión permanente sobre la experiencia cognitiva, en 
vez de centrarse sobre la organización secuencial de infor-
mación fragmentada por disciplinas con el fin de facilitar la 
enseñanza y la homogenización” (SED, 2007, p. 16).
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Esto trajo como consecuencia, asumir la situación 
de aislamiento como una oportunidad para darle 
continuidad al trabajo iniciado, y en especial, el de 
los campos de pensamiento, solamente que esta vez, 
debía articularse a la perspectiva de la estrategia de 
la SED “Aprende en casa”. Un desafío que se tradu-
jo en un proceso de reconfiguración, que compren-
dió la necesidad de destacar el valor de estar con el 
otro, por medio de las herramientas digitales, para 
garantizar tanto la enseñanza -propósito del trabajo 
del equipo de maestras- como el aprendizaje de los 
niños- que se procuró fuera significativo-. 

Esta situación fue inicialmente resuelta con la pro-
ducción de una serie de guías de trabajo, que con el 
transcurrir de los días, llegaron a estar en contravía, 
contradiciendo y desdibujando las intenciones que 
previamente, en la presencialidad se habían formu-
lado y definido.

Ante estas circunstancias, surgió la pregunta reflexi-
va de ¿Cómo organizar una ruta de trabajo mediada 
por el escenario digital, que “realmente” responda 
a las expectativas e intereses de los estudiantes y 
maestras? Algo que lleva a pensar en la igualdad de 
condiciones respecto al acceso a la educación como 
derecho, y que, a su vez, facilite y guie a los padres 
de familia, cuidadores y acudientes en el ejercicio de 
acompañamiento, para lograr con esto, la promoción 
y desarrollo de unas capacidades, habilidades, des-
trezas y conocimientos en esta nueva cotidianidad, 
sin abandonar, por supuesto, la ruta metodológica y 
didáctica que se estableció a comienzos del año.

Justamente, es a raíz de esta pregunta tan compleja 
y retadora, que se elaboró un material pedagógico 

centrado en una planificación secuencial, progresi-
va y contextualizada, que se relacionó con las inten-
ciones de conocimiento plasmadas en el currículo 
institucional, y que se  acopló con la propuesta de 
los campos de pensamiento, lo que facilitó la flexi-
bilidad, la eficacia, el acceso y el apoyo familiar en 
el proceso educativo, así como la introducción de 
acciones integrales, reflexivas y trascendentes (Fi-
gura 1).

Esta propuesta se enfoca en el diseño y ejecución de 
una unidad didáctica integrada (Figura 2), basada en 
una serie de relatos asociados a la vida en el circo, 
que sirvió de referente para proponer las activida-
des de enseñanza y se materializó en el diseño de 
una cartilla pedagógica (Figura 3), compuesta por 
una conjunción de actividades y ejercicios que les 
permitieron a los niños avanzar en los procesos de 
aprendizaje y conocimiento pertinentes para el gra-
do primero. 

Fuente: Archivo personal de los autores.
Figura 1. Evidencias de las acciones de los niños
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Evidencias de las acciones de los niños

Unidad didáctica integrada: "El Circo"

Integración de campos del pensamiento: comunicación, arte y expresión, 
histórico-social, científico y matemático

Concreción curricular Transposición didáctica Valoración de lo 
aprendido

Derechos básicos de aprendizaje

Flexibilización curricular

Formas de pensar:
1. Desarrolar habilidades de pensamiento como la 

observación, la clasificación y la comparación.
2. Favorecer el desarrollo de habilidades de 

pensamiento matemático como el razonamiento, 
la resolución de problemas, la ubicación espacio 
temporal, el pensamiento geométrico y la 
modelación.

3. Relacionar conceptos básicos de los campos de 
pensamiento en el contexto de la pandemia a través 
de la integración de los distintos saberes.

Herramientas para ser parte del mundo
4. Oralidad, lectura y escritura: ejercitación de la 

conciencia fonológica, la conciencia fonética, la 
conciencia semántica y la conciencia sintáctica, 
cuando lee, comprende, transcribe, toma dictado y 
escribe diversos textos.

La concreción curricular se 
adquiere por medio de TAREAS 

(ACTOS).

Se concreta en ACTIVIDADES 
que incluyen unos EJERCICIOS.

Todo se desarrolla a través de 
una METODOLOGÍA.

Instrucción directa simulación en 
un ESCENARIO DIDÁCTICO.

En casa MATERIALIZACIÓN 
Cartilla.

Autoevaluación.
Coevaluación.

Heteroevaluación.

Intervención directa 
del producido para 

realimentación.
Lista de chequeo.

Fotos y videos.
Páginas interactivas 

de evaluación.
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En este sentido, la planificación curricular de la uni-
dad didáctica integrada, como una forma de “[…] 
programación y actuación docente” (Ander-Egg, 
2018), organizó e incluyó lo siguiente:

1. Actividades para desarrollar en la cartilla peda-
gógica: apoyadas en materiales para recortar, 
audios, vídeo, imágenes recortables, paginas 
interactivas, entre otras.

2. Rutina: direccionada para que los niños y niñas 
trabajaran en su cuaderno; esta contiene unas 
acciones que siempre debían seguir los niños, 
para dar una organización a los cuadernos, 
dado que ellos estaban iniciando su proceso 
lecto-escritor y era necesario el uso y manejo 

Fuente: Archivo personal de los autores.
Figura 2. Cartilla pedagógica.

del cuaderno, así como de los trazos, escritura 
del nombre y familiarización del uso de ma-
yúsculas y minúsculas.

3. Actividades para evaluar: apoyadas en páginas 
interactivas.

4. Actividades de extensión o para reforzar: sus-
ceptibles de realizarse de manera optativa, en 
tanto no todos los niños y niñas tienen la posi-
bilidad de la conectividad para acceder a ellas.

5. La hora de evaluar: también se establece como 
una rutina en la que el niño, si está trabajan-
do en la cartilla, tendrá dos recuadros, uno en 
donde se autoevaluará con una “carita”, y otro, 
para la coevaluación, donde el padre de fami-
lia evaluará el proceso académico del niño, al 
ser su acompañante; proceso que, igualmente 
debía hacerse, cuando el trabajo era en el cua-
derno, basado en unos criterios comunicados 
con antelación para padres de familia y estu-
diantes.

6. El proceso de heteroevaluación: se realiza me-
diante el envió de fotos en formato PDF que 
sirven como evidencias de la realización de 
las actividades de la cartilla y del cuaderno. El 
maestro interviene las actividades con sus ob-
servaciones y realimentación, cuyo objeto es ir 
mejorando los procesos académicos planteados.

Como conclusión de este ejercicio, es importante 
resaltar que la situación de pandemia puso a prueba, 
como ocurría generalmente en la presencialidad, la 
capacidad de reflexión y la producción pedagógi-
ca, metodológica y didáctica de los maestros. Y con 
esto, su capacidad creadora y recreadora para pro-
ducir, en colectivo, diversas alternativas de trabajo 
pedagógico que procuraron darle continuidad a la 
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educación, favoreciendo los aprendizajes y la pro-
ducción de conocimientos, que le sirvieran a los ni-
ños para comprender la complejidad del mundo en 
que viven.

Las guías integradas 
El año 2020, un tiempo de pandemia mundial, pro-
vocó la movilización de las dinámicas escolares, 
educativas y pedagógicas, en un escenario diferente 
al espacio físico del aula. Esto significó incorporar y 
establecer maneras distintas de enseñar los saberes 
académicos y de promover el aprendizaje estudian-
til, como también maneras de relacionarse con la 
comunidad educativa, convirtiéndose la comunica-
ción en el vehículo esencial del proceso de enseñan-
za y aprendizaje (Amayuela et. al., 2005), a menudo, 
apoyada por el empleo de herramientas virtuales y 
digitales. En este sentido, el reto para los maestros y 
estudiantes, particularmente, los de grado segundo 
del colegio Entre Nubes Sur Oriental, sede C, Ca-

nadá Güira, era el de superar esas dificultades que 
el distanciamiento y el confinamiento les proponía.  
Ante esto, los maestros se vieron obligados a redise-
ñar sus formas de enseñanza; los estudiantes a mante-
ner su compromiso frente a sus procesos formativos; 
y la familia, a pesar de sus responsabilidades labora-
les, a asumir el rol de acompañar constantemente el 
ejercicio académico, y a compartir las responsabili-
dades educativas, supervisadas a la distancia por el 
maestro, pues es él, quien modifica el sistema educa-
tivo, lo siente y lo hace (Ferreyra, 2020). 

Para mantener el contacto con los estudiantes y 
darle continuidad a la educación, se propuso el di-
seño de una cartilla pedagógica, constituida por 
guías integradas (Figura 4), que se desarrollarían 
quincenalmente en casa, y en la que, cada profesor 
tuvo una participación específica, formulando las 
actividades didácticas para el grado, unificando en 
ellas, los contenidos, los criterios de evaluación y 
los requerimientos de aprendizaje esenciales de los 
estudiantes.

Fuente: Archivo personal de los autores.
Figura 3. Modelo de la guía integrada.
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Gracias a este ejercicio, se mantuvo en gran medida, 
el trabajo colectivo de los maestros frente al diseño 
de las guías integradas, en espacios mediados, en los 
que se deliberó, discutió y validó el trabajo peda-
gógico realizado. Además, se negoció y aprendió de 
las formas de enseñanza de los otros maestros, de 
sus posturas educativas, didácticas, pedagógicas y 
epistemológicas. Por ello, fue posible conocer, dar 
cuenta de lo que se privilegia al enseñar, aprender e 
interrogar las prácticas educativas, dilucidar las di-
ferentes estrategias pedagógicas que se utilizan y los 
estilos de evaluación de los aprendizajes empleados 
por los maestros. 

Así, el diseño y elaboración de la cartilla pedagógi-
ca, se convirtió en un espacio de encuentro pedagó-
gico, en el que se interactuó para decidir lo que los 
estudiantes debían aprender y conocer en tiempos 
de pandemia. Dicho material se compartió a los es-
tudiantes por diversos medios (digitales y en físi-
co), buscando brindar una “educación para todos” 
y dar continuidad a la estrategia de “Aprender en 
casa”. Es importante destacar que la irrupción de la 
cartilla pedagógica en los hogares de los estudian-
tes trastocó la privacidad que tenían las familias y 
los maestros. A pesar del distanciamiento, se hizo 
constante la comunicación a través de diversos 
medios como la llamada a celular o el mensaje por 
WhatsApp, en cualquier horario del día. La vida fa-
miliar de los estudiantes y la vida de los maestros se 
hicieron públicas. Las historias, las expectativas, las 
necesidades, los deseos e intereses se compartieron; 
el confinamiento acercó más la escuela a la casa y 
los hogares irrumpieron a través de las pantallas en 
la existencia de los maestros. 

En conjunto, los medios y plataformas virtuales se 
configuraron en escenarios para el aprendizaje, para 
la resolución de las dudas e inquietudes respecto a 
las actividades planteadas en la cartilla, realizando 
un esfuerzo comunicativo que implicó determinar 
lo que provocan las palabras en quien las recibe 
(Mazza, 2020), para determinar los progresos estu-
diantiles, en una perspectiva digital. Igualmente, fue 
un espacio para resolver no solo las cuestiones pe-
dagógicas, sino para atender asuntos institucionales, 
pues allí, se  asignaron tareas y responsabilidades a 
los maestros, en un intento de perpetuar la escuela 
en las redes sociales. Un reto de por sí complejo, ya 
que la escuela se constituyó para ser presencial y 
permitir el contacto físico y directo con los demás, 
donde la producción de conocimiento, el desarrollo 
humano y el aprendizaje, se logran en gran medida 
mientras se asista a ella. 

Ahora bien, para este año, ante las vivencias del año 
anterior, se modificó la estructura de la cartilla pe-
dagógica con el fin de asumir la forma de un módulo 
de actividades (Figura 5), en el que nuevamente se 
formularon los contenidos, los objetivos, los apren-
dizajes, las competencias a desarrollar, las activida-
des a realizar por parte de los estudiantes y los cri-
terios de evaluación; todo este material se sustentó 
en los encuentros sincrónicos y asincrónicos para 
garantizar la continuidad educativa. Este material, 
al igual que la cartilla pedagógica, se concibió como 
el resultado de un trabajo colectivo, participativo, 
deliberativo y reflexivo de los maestros de cada uno 
de los grados.
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Fuente: Archivo personal de los autores.

Figura 4. Formato de módulo.

Con el diseño y la entrega del módulo de activi-
dades, se procuró mantener la flexibilización de la 
enseñanza, ajustando las estrategias didácticas a las 
necesidades, expectativas e intereses de los estu-
diantes, así como la adecuación de los criterios de 
evaluación y la valoración del acompañamiento en 
casa y en la virtualidad del maestro. Esto permitió 
visibilizar el valor y sentido de la escuela pública (y 
por supuesto, del maestro) como un espacio en el 
que, a pesar de la virtualidad, se brindan oportuni-
dades e intenta responder y garantizar la continui-
dad educativa, los aprendizajes y la formación de los 
estudiantes.  

Como se advirtió, la condición de la pandemia se 
convirtió en una oportunidad para integrar de un 
modo más marcado, el mundo digital a la ense-
ñanza, a la escuela y al maestro. Sin embargo, no 

para reemplazarla ni diluirla. Al contrario, para 
ofrecerle unos medios distintos de información y 
conocimiento, así como de encuentro distinto al 
presencial. A su vez, significó una posibilidad para 
el maestro de continuar con los procesos de forma-
ción y actualización pedagógica. Particularmente, 
se logró una comunicación más constante entre los 
integrantes del equipo pedagógico “Maestros en Co-
lectivo” para compartir e intercambiar sentimien-
tos, expectativas, intereses y experiencias en pan-
demia; dar continuidad a la elaboración de artículos 
en revistas y participar en encuentros nacionales, 
como “Pandemia y Escuela en Bogotá. Crónicas de 
maestras y maestros, 2020”, auspiciado por el IDEP, 
e internacionales, como el IV Congreso Internacio-
nal Dokuma “Redes, colectivos, nodos y semilleros 
de la SED”.
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Abstracción Geométrica: 
estrategia didáctica que 
se moviliza en tiempos 
de pandemia
Antes de declararse la situación de pandemia mun-
dial, uno de los trabajos que venía circulando en el 
Colegio Entre Nubes S. O., era la propuesta “Abs-
tracción Geométrica: estrategia didáctica para el desa-
rrollo del pensamiento geométrico de los niños en la es-
cuela primaria”, una alternativa de trabajo en el aula, 
que surgió en el año 2013, cuyo objetivo fundamen-
tal era el desarrollo del pensamiento geométrico 
de los niños de básica primaria. Conceptualmente, 
desarrolló las categorías de análisis y razonamiento 
geométrico, apoyándose en el pensamiento de auto-
res como Berthelot y Salin (1994), Broitman (2000), 
Fripp y Varela (2012), Hoffer (1990), Itzcovich, 
(2005), Quaranta, y Ressia de Moreno (2009) y Sa-
dovsky, (1998); en cuanto a los procesos de pensa-
miento básico, se basó en autores como De Sánchez 
(1991, 2002). Metodológicamente, recurrió al dise-
ño y ejecución de la unidad didáctica “Los elementos 
básicos de la geometría: observación, relación, análisis 
y resolución”, la cual estaba constituida por una se-
rie de actividades de enseñanza que, enmarcadas en 
la abstracción geométrica, procuraron el desarrollo 
del pensamiento geométrico, acercando a los niños 
al estudio de la geometría y a la construcción de una 
imagen matemática del espacio distinta. 

A raíz de la condición contemporánea de la pande-
mia, dicha estrategia didáctica tuvo que realizar una 
serie de transformaciones que le permitieron man-
tenerse y ser viable durante este tiempo, acompa-

ñando los procesos de desarrollo del pensamiento 
geométrico de los niños, empleando los dispositivos 
tecnológicos y los medios digitales. Entre esos cam-
bios que enfrentó la estrategia didáctica, estuvieron, 
precisamente, el uso de los mecanismos, medios y 
herramientas que ofrecía el mundo digital, a fin 
no solo de compartir las actividades de enseñanza 
constitutivas de la unidad didáctica y mantener la 
comunicación y el contacto, sino dar continuidad al 
proyecto mismo y sus intenciones. Entre las media-
ciones que se utilizaron se recurrió, por ejemplo, al 
empleo del correo electrónico (institucional) de los 
niños y el WhatsApp de los padres de familia. 

Junto a esto, las actividades geométricas de la unidad 
didáctica se rediseñaron y acomodaron a un lengua-
je más sencillo, susceptible de comprenderse tanto 
por los estudiantes como por los padres de familia, 
acudientes o cuidadores, al momento de realizarse, 
con lo que se esperaba que el acompañamiento fue-
se efectivo. Este ajuste significó la modificación de 
la estructura original de las actividades de enseñan-
za, pues, la estructura previa contenía una actividad 
de carácter preliminar, otra de desarrollo, y una final 
de profundización. Con la pandemia, se dejó sola-
mente la actividad preliminar y la actividad de desa-
rrollo para facilitar el ejercicio de acompañamiento 
en casa y su efectiva realización (Figura 6), conser-
vando la rigurosidad del trabajo y el compromiso 
con el proyecto. Así las cosas, la unidad didáctica 
transformó el mecanismo de transmisión de la in-
formación contenida en las actividades, ajustándose 
el número de acciones a realizar y empleándose un 
lenguaje comprensible para los niños y padres de fa-
milia, que requirieran un acompañamiento virtual 
del maestro.
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Fuente: Archivo personal de los autores.

Fuente: Archivo personal de los autores.

Figura 5. Actividad de enseñanza ajustada.

Figura 5. Actividad de enseñanza evaluada. 

Estos mismos medios digitales, se emplearon para 
adelantar los procesos de calificación y evaluación 
de las actividades realizadas por los niños, lo que 
significó, para los padres de familia, aprender a to-
mar las fotos de las evidencias del trabajo de sus hi-
jos y realizar su respectivo envío; y para el maestro, 
la conversión de estas imágenes al formato PDF, con 
el fin de retroalimentar lo realizado en casa (Figu-
ra 7). Gracias a este ejercicio, se fortaleció tanto el 
acercamiento y el desarrollo de capacidades relacio-
nadas con el mundo virtual, como la aproximación 
a los avances de los estudiantes, en relación con su 
razonamiento geométrico. Es decir, realizar un pro-
ceso evaluativo de sus capacidades para desarrollar 
habilidades visuales, verbales, gráficas, aplicadas y 
lógicas, así como las de pensamiento, observación, 
comparación, descripción, entre otras.
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No obstante, el acompañamiento familiar en la rea-
lización de las actividades de enseñanza, y el diseño 
de las mismas de una manera más comprensible por 
parte del maestro, hubo ocasiones en las que se pre-
sentaron situaciones en las que fue necesaria una 
explicación sobre el tema, para lo cual, nuevamente 
se recurrió a los medios de comunicación y contac-
to establecidos, como, por ejemplo, una videollama-
da por WhatsApp; de esta manera, se realizaron de 
modo sincrónico, acercamientos con los niños para 
resolver las dudas e inquietudes surgidas. 

Es preciso aclarar, que a pesar del uso de este tipo 
de medios digitales y del acompañamiento de los pa-
dres de familia, la certificación de los aprendizajes y 
progresos de los niños, en relación con el desarrollo 
de su pensamiento geométrico, solamente era facti-
ble de validar a través de las actividades realizadas, 
en un ejercicio de observación indirecta.

Ahora bien, la estrategia didáctica no solo se trans-
formó en estos aspectos, sino que mantuvo algunos 
elementos característicos de su estructura y orga-
nización. Entre ellos, sus intenciones pedagógicas, 
asociadas al desarrollo del razonamiento geomé-
trico de los niños, en términos del progreso de las 
habilidades geométricas -visuales, verbales, gráficas, 
aplicadas y lógicas- establecidas por Hoffer (1990), 
así como sus procesos de pensamiento básico -ob-
servación, descripción, comparación, relación, cla-
sificación, análisis, conceptualización, entre otros-, 
a través de las actividades de enseñanza constituti-
vas de la unidad didáctica: “Los elementos básicos de 
la geometría: observación, relación, análisis y resolu-
ción”. Con esto, se buscó mantener la relación con 
el conocimiento geométrico, y por supuesto, con el 
desarrollo del pensamiento geométrico de los niños.

Este tipo de ejercicios, permitieron develar el inte-
rés y compromiso del maestro de movilizar su tra-
bajo con el aprendizaje y desarrollo de los niños, 
como también con la producción de saber, a pesar 
del distanciamiento y del manejo de los medios vir-
tuales como condición sine qua non para darle con-
tinuidad a la educación y a los procesos formativos 
en casa.

Conforme con las transformaciones y permanen-
cias, se dieron unos desvanecimientos en la pro-
puesta. Es decir, se abandonaron ciertas prácticas y 
maneras de intervenir, que hacía parte del trabajo 
pedagógico en el aula. Esencialmente, la pérdida del 
contacto con los niños, pues debido a ello, se hizo 
más complejo hacer el acompañamiento, proporcio-
nar las indicaciones y conceptualizaciones exigidas, 
la aclaración de las dudas, la explicación de las accio-
nes a ejecutar y la evaluación del modo cómo se rea-
lizan en cada momento las actividades de enseñanza 
formuladas. Y es que precisamente esta interacción 
sin la mediación de la pantalla es la que permite que 
el maestro evidencie, de forma directa y en tiempo 
real, los progresos de los estudiantes en términos de 
desarrollo del pensamiento geométrico. Además, 
el maestro en la presencialidad, puede realizar una 
evaluación del proceso formativo estudiantil, gene-
rar adecuaciones y ajustes al trabajo formulado, que, 
en definitiva, posibilitan el enriquecimiento y reali-
mentación de la propuesta.

Como se ve, la situación de pandemia actual le per-
mitió al maestro acceder a otras mediaciones para 
proseguir con sus procesos pedagógicos. Más allá 
de emerger el mundo virtual como una acción para 
mejorar la calidad de la educación, cómo en su mo-
mento muchos discursos lo expusieron, el acceso a 
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las herramientas digitales le proporcionó al maestro 
un formato distinto, un canal diferente de transmi-
sión de la información y un medio posibilitar la con-
tinuidad de la educación de los estudiantes. El interés 
y las intenciones de los maestros, así como la preo-
cupación por difundir las actividades de enseñanza y 
los proyectos pedagógicos en las redes, se mantuvie-
ron en gran medida, porque el maestro es un sujeto 
productor de saber y un intelectual preocupado por 
el enriquecimiento del campo de la pedagogía.

Reflexiones finales
La descripción de estas tres experiencias pedagógi-
cas sirven para determinar que lo vivido en tiempos 
de pandemia, contribuyó en gran medida, a resaltar 
el papel fundamental del maestro y la escuela en la 
formación educativa de los niños, niñas y jóvenes, 
que no es otro que determinar aquello que perma-
nece desde el compromiso de los maestros con dar-
le continuidad a la educación y los aprendizajes. A 

su vez, está lo que se transforma; es decir, la adop-
ción de la virtualización del quehacer pedagógico, 
que dejó ver el compromiso, creatividad e interés de 
los maestros por mantener y darle continuidad a la 
educación en los hogares, lo cual, implicó la trans-
figuración del trabajo pedagógico, no solo en tér-
minos de la flexibilización de la enseñanza y de los 
ajustes a las acciones de intervención escolar sino la 
adopción de los medios digitales para mantener la 
formación subjetiva. Por eso, más allá de pretender 
que estas mediaciones virtuales reemplacen, “rein-
venten” o diluyan a la escuela y al maestro, la condi-
ción de la pandemia develó su importancia y necesi-
dad en la formación humana y en el establecimiento 
de interacciones sociales.

Y, por último, lo que se desvanece. A saber, la in-
tervención directa del maestro sobre los procesos 
educativos y evaluativos, así como la posibilidad de 
contacto inmediato con los otros agentes educativos 
para el ejercicio de la interacción social.
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Abstract
This article refers to the proposal for 
musical pedagogical intervention in 
times of pandemic and confinement 
based on epigenetic mechanisms of 
propositional reflection in the face 
of the needs of the new education-
al, family, and social reality. It pres-
ents how these mechanisms favor 
the transformation of paradigms in 
learning models and how emotion-
al partner attention is fundamental 
in student’s motivation to continue 
learning more gladly and enthusiasti-
cally, this with the committed accom-
paniment of their families.

Resumen
El presente artículo hace referencia a 
la propuesta de atención pedagógica 
musical en tiempos de pandemia y 
confinamiento, a partir de mecanis-
mos epigenéticos de reflexión pro-
positiva frente a las necesidades de 
la nueva realidad educativa, familiar 
y social. Se presenta cómo estos me-
canismos favorecen la transforma-
ción de paradigmas en los modelos 
de aprendizaje y cómo la atención 
socioemocional es fundamental en la 
motivación estudiantil para continuar 
aprendiendo con más gusto y entu-
siasmo, junto con el acompañamiento 
comprometido de sus familias.  

Resumo
Este artigo refere-se à proposta de 
atenção pedagógica musical em tem-
pos de pandemia e confinamento a 
partir de mecanismos epigenéticos 
de reflexão proposicional diante das 
necessidades da nova realidade edu-
cacional, familiar e social. Apresenta 
como esses mecanismos favorecem 
a transformação de paradigmas nos 
modelos de aprendizagem e como a 
atenção emocional do parceiro é fun-
damental na motivação do aluno para 
continuar aprendendo com mais pra-
zer e entusiasmo, isso com o acom-
panhamento comprometido de suas 
famílias.  

Keywords: educational epigenetics; 
emotional partner; music education; 
family, transformation.
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Introducción

Durante las últimas décadas, organizaciones como 
la Unesco (Conferencia mundial sobre la Educa-

ción Artística, 2006); (Foro Mundial de educación, 
2015) y la ONU (Foro Mundial sobre Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 2015), han realizado sendos 
pronunciamientos frente a la necesidad de renovar e 
implementar nuevos sistemas educativos que atien-
dan a las ciudadanías del mundo y que se configu-
ren como nuevos paradigmas desde una educación 
de calidad, equitativa, incluyente y pertinente con los 
contextos y necesidades del siglo XXI.

En ese sentido, dentro de los factores asociados a 
la transformación de la educación se encuentran 
la promoción y el desarrollo integral del ser huma-
no. Este último requiere abordar las diferentes di-
mensiones que lo componen, no solamente en lo 
cognitivo, sino en aspectos como las emociones, la 
resiliencia, la comunicación asertiva, la inteligencia 
social, la creatividad, el pensamiento crítico propo-
sitivo, es decir, una educación para la vida (Bisque-
rra,2009). Estos aspectos, sin lugar a dudas, han sido 
más evidentes a partir de la nueva realidad de pan-
demia que desde hace más de un año está viviendo 
el mundo entero y que, con mayor razón, han en-
frentado al sistema educativo  con una nueva mirada 

1      Magíster en Educación, Universidad de los Andes; Espe-
cialista en Legislación Educativa y Procedimientos, Uni-
versidad Autónoma de Colombia; Especialista en Educa-
ción en Arte y Folclor, Universidad El Bosque; Licenciado 
en Pedagogía Musical, Universidad Pedagógica Nacional. 
Docente de música, Colegio Venecia IED. Correo electró-
nico: pianodante@hotmail.com

pedagógica, con los retos de la dinámica escolar que 
han mutado de la escuela a la casa y, a su vez, han 
incidido en la vida de las familias de estudiantes y 
maestros.

Por ello, durante los tiempos de pandemia y con-
finamiento fue necesario reflexionar acerca del rol 
del maestro con el objetivo de innovar la práctica 
pedagógica que transitó de la presencialidad a la 
virtualidad y, a su vez, a la educación remota. Así, 
mediante procesos epigenéticos2 de reflexión, co-
nexión y transformación educativa hemos logrado 
desarrollar estrategias de aprendizaje musical en las 
cuales abordamos la promoción de habilidades para 
la vida como son: la creatividad, el pensamiento crí-
tico y la gestión de las emociones. Con ello, también 
hemos comprendido que los problemas emociona-
les suscitados en los estudiantes y en las familias, a 
raíz de esta situación tan difícil para la humanidad, 
también debían ser atendidos por la escuela. Así, 
encontramos con nuestros estudiantes de secunda-
ria una oportunidad de innovación que ha transfor-
mado los paradigmas educativos escolares desde la 
experiencia musical “Armonías de paz, la educación 
musical y el pensamiento crítico, una formación in-
tegradora para la ciudadanía y la vida”, ganadora del 
Foro Educativo Distrital 2020, en el Colegio Venecia 
IED de la ciudad de Bogotá.

2      La epigenética es un campo emergente de la ciencia que 
estudia los cambios hereditarios causados por la activa-
ción y desactivación de los genes sin ningún cambio en 
la secuencia de ADN subyacente del organismo. La epi-
genética es una palabra de origen griego y significa lite-
ralmente por encima (epi) del genoma. National Human 
Genome Research Institute.
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La reflexión propositiva en 
tiempos de pandemia
Cuando abordamos el recurrente tema de cambio y 
transformación pedagógica en educación, es muy co-
mún que los profesores nos detengamos a analizar, 
con especial énfasis, los factores exógenos a nuestra 
práctica pedagógica y dejemos de lado los factores 
endógenos y más próximos a nuestra realidad profe-
sional. Es decir, pensamos y creemos que las proble-
máticas del sistema tienen su principal raíz en:  los 
estudiantes, los directivos docentes, los padres de 
familia, inclusive, hasta en quienes lideran y gestan 
la política pública. Esto, debido a que nuestro siste-
ma de creencias y paradigmas acuñados durante años 
nos hacen pensar que esa es la única realidad (Jimé-
nez, 2019a). No obstante, las cosas distan de esa mi-
rada sesgada, donde las causas más próximas están 
justamente en nosotros mismos, los maestros.

Reflexionar propositivamente frente a nuestra rea-
lidad como docentes de la educación pública es un 
asunto que debe ir más allá de la mirada meramente 
personal, para transitar hacia la vinculación articu-
lada de dinámicas y análisis del contexto sobre el 
cual se desarrolla nuestra práctica pedagógica. Lo 
anterior incluye a todos los agentes que dependen 
de nuestras prácticas y decisiones pedagógicas allí, 
entre ellos, los estudiantes, sus familias, nuestras fa-
milias y, en suma, el ecosistema comunitario, más 
aún, bajo las nuevas circunstancias de pandemia y 
confinamiento a las cuales nos hemos visto aboca-
dos absolutamente todos.

Al respecto, el ejercicio de reflexión propositiva 
frente a mi rol docente en esta nueva realidad me 
llevó a repensar algunas de las dinámicas que nor-

malmente realizo en clase presencial. Porque era 
claro que los estudiantes y sus familias habían sido 
golpeados no solamente en su situación familiar, 
laboral, económica, sino también en su situación 
psicológica y emocional. Bastó con escuchar en los 
medios de comunicación, en los informes educati-
vos formales e informales, así como en nuestros co-
legios, cómo varios de nuestros estudiantes estaban 
atravesando crisis de ansiedad, patologías clínicas 
adversas y difícil convivencia familiar. Asuntos que 
requerían ser atendidos con urgencia, no sólo por el 
sistema de salud, sino por la escuela.

Esa afectación que empezó a vislumbrarse en las 
primeras semanas de confinamiento me llevó a re-
flexionar propositivamente acerca de cómo podría 
ofrecer alternativas educativas diferenciadoras des-
de la educación musical, en las que los estudiantes 
y sus familias reconstruyeran su red emocional y 
familiar, pero sin dejar de lado la significativa ex-
periencia del aprendizaje musical. En este sentido, 
comprendí que los maestros debemos articular la 
experiencia educativa con el desarrollo de tres di-
mensiones integrales del ser humano: cognoscitiva 
– corpórea – emocional (triada pedagógica dimen-
sional) y armonizarla, a su vez, con las necesidades 
del contexto real de los estudiantes y de la comuni-
dad. Porque de no ser así, estaremos profundizando 
las problemáticas no sólo del propio desarrollo aca-
démico, sino de órdenes psico social y emocional y 
que, hoy más que nunca, la pandemia ha aflorado en 
cada contexto familiar y educativo.

En consecuencia, esta reflexión sobre la difícil si-
tuación que estábamos viviendo a principios de 
2020 me condujo a encontrar una nueva forma de 
encarar los nuevos propósitos y posibles cambios de 
la práctica pedagógica. Esta se origina desde el aná-
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lisis reflexivo a partir de la activación de procesos 
epigenéticos educativos, para comprender mejor la 
situación adversa y proponer creativamente nuevas 
metodologías de atención educativa ante este par-
ticular escenario. Los logros alcanzados superaron 
lo esperado y ahora esta metodología de transfor-
mación se convierte en un nuevo aporte, no sólo 
para la práctica pedagógica musical, sino para cual-
quier contexto educativo donde se busque mejorar 
la práctica docente y los procesos de enseñanza 
aprendizaje escolar.

La Epigenética educativa
Al respecto, primero hay que ubicar el sentido de 
la epigenética dentro del campo de la educación, 
a partir del significado científico fundamental del 
mismo. 

La epigenética surge como campo emergente de la 
ciencia a mediados del siglo XX. El investigador y 
biólogo Conrad H. Waddington introdujo el térmi-
no de epigenética para referirse al análisis causal del 
desarrollo. Para el científico, el análisis causal, forma 
parte del epigenoma dentro de sus relaciones gené-
ticas y biológicas, (Bedregal, Shand, Santos, Ven-
tura, 2009). Es decir, hace referencia a la forma de 
comprender los cambios hereditarios del ser huma-
no y la manera en que éstos son asociados, no sólo al 
campo de la biología y la genética exclusivamente, 
sino también cómo se relaciona íntimamente con 
el desarrollo y complejidad del comportamiento 
humano, con sus deseos, miedos, paradigmas, re-
laciones intrapersonales, interpersonales y con sus 
emociones. 

En esta línea, la epigenética tuvo gran acogida en 
la comunidad científica desde mediados del siglo 

XX por tratarse de una apuesta científica que daba 
cuenta de la comprensión del comportamiento hu-
mano desde una mirada sistémica, científica y so-
cial. Fue así como, durante las últimas décadas del 
siglo pasado, despertó el interés de otras disciplinas 
como la psicología, la sociología, la psiquiatría y ya, 
más recientemente, en el campo de la educación.  
Lo anterior, porque permitía comprender compor-
tamientos específicos y formas de afrontar proble-
máticas psico sociales de una manera más compleja, 
pero con mayor comprensión de la realidad y de los 
contextos humanos (Bedregal, et al, 2009).

En ese orden de ideas, dentro del campo epigenéti-
co se plantea la necesidad de comprender la realidad 
apartando los paradigmas y sistema de creencias que 
genéticamente y por aprehensión social hemos acu-
ñado a lo largo de vida (D´arc, Lange, 2001). Esto 
para dar paso a la activación de mecanismos que 
logren romper esos paradigmas y proponer nuevas 
metodologías para encarar las circunstancias ad-
versas de la vida o, simplemente, aquellas que no 
nos satisfacen en nuestro diario vivir. Es decir, los 
seres humanos construimos y activamos epigenéti-
camente, a lo largo de la vida, una serie de creen-
cias y paradigmas que van determinando nuestro 
actuar, forma de pensar, de ver las cosas y de tratar 
de comprendernos dentro del mundo que nos ro-
dea, es parte de nuestra naturaleza y los docentes 
no escapamos a ello. No obstante, estos procesos 
a su vez son determinados por las emociones que 
vienen precedidas por los pensamientos y que, de 
acuerdo con los estados mental y emocional, positi-
vo o negativo, activa o desactiva las células y hasta 
los genes, esto es, cambian con la voluntad del ser, 
e incide epigenéticamente en una nueva forma de 
sentir, analizar y proponer en el actuar en relación 
íntima con el ecosistema que lo rodea (Rojas, 2016). 
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A esto se suma que, en el campo de la educación, los 
docentes tenemos continuos afrontamientos desde 
nuestra labor educativa y, dependiendo de nuestro 
sistema de creencias y paradigmas, tomamos deci-
siones que pueden favorecer o afectar el proceso 
formativo de los estudiantes. Dicho de otra forma, 
en nuestra dinámica educativa los docentes estamos 
en permanente activación de mecanismos epigené-
ticos que determinan nuestro pensar, sentir y actuar 
en la escuela y así incidimos directamente en nues-
tro estudiantado. En ese sentido, Núñez y Fontana 
(2009) plantean la importancia de la actitud y la co-
nexión que los docentes realizan con los estudiantes 
en el aula, de manera tal que se automotiven y, a su 
vez, sean actores motivadores para los chicos, con el 
fin de generar un ambiente más proclive al proceso 
de enseñanza aprendizaje efectivo y de calidad.

Es aquí donde encontré que la reflexión propositiva 
podría ser un mecanismo de activación epigenética 
en aras de proponer una solución pedagógica a la 
nueva realidad surgida por la pandemia. Así mismo, 
efectivamente logré activarla con el análisis y com-
prensión de la situación de pandemia y su inciden-
cia en los estudiantes, en sus familias y en la nueva 
vida escolar, así como en mi quehacer pedagógi-
co a la luz de la nueva realidad. Esta reflexión me 
permitió comprender que el confinamiento estaba 
perjudicando los procesos educativos, que los estu-
diantes se sentían desmotivados, que los padres de 
familia estaban afanados y estresados. Entre otras 
cosas, porque la educación remota planteada desde 
los entes educativos no había tenido en cuenta las 
falencias de conectividad y de medios virtuales para 
atender los requerimientos de aprendizaje por parte 
del estudiantado.

Entonces, el camino tenía dos posibles rutas. Aquella 
del conformismo, con pensamientos y actuaciones 
inconsecuentes frente a nuestros estudiantes y sus 
familias en medio de una pandemia. Como segunda 
opción, la de activación epigenética desde la reflexión 
propositiva que, en contravía a la anterior, ofrecía so-
luciones reales y pedagógicas ante esta adversidad.

Esas circunstancias, reflexionadas propositiva-
mente, comprendidas sistémicamente mediante el 
análisis de mi rol como maestro y activadas epige-
néticamente (capacidad de romper mi sistema de 
creencias y paradigmas), finalmente sirvieron para 
convertirse en insumo pedagógico para nuestra 
clase de música. Lo anterior fue un acierto, porque 
permitió que surgiera una propuesta pedagógica in-
novadora y armonizada con el trabajo de aula que 
ya había sido curricularizado años atrás en nuestra 
asignatura artística del Colegio Venecia IED.

La música y el afrontamiento 
socioemocional
La escuela es el lugar donde se evidencian reitera-
damente los estados emocionales del alumnado, con 
experiencias vividas en los vínculos familiar y social 
de sus comunidades.  En esta misma línea, Bisquerra 
(2006) enfatiza que en la escuela los alumnos eviden-
cian con regularidad sus sentimientos, emociones e 
interrelaciones con sus pares, como parte de la for-
mación integral y del desarrollo de la personalidad, 
y afectan e inciden en la vida escolar, personal y fa-
miliar. No obstante, la escuela no atiende de manera 
asertiva estas situaciones porque adolece de una justa 
preparación en el área socioemocional. Además, ésta 
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no hace parte de los currículos institucionales por-
que, en muchas ocasiones, no está formalizada en 
los sistemas educativos. Es decir, se evidencia escasa 
atención pedagógica en la formación socioemocional 
de los docentes y del estudiantado.

Para el caso de nuestro contexto nacional y, antes 
de la pandemia, hemos estado en mora de revaluar 
los currículos institucionales conforme a las nece-
sidades apremiantes que emanan de los contextos 
educativos de nuestro país, con historia de años de 
violencia y escasa formación ciudadana y de con-
vivencia, especialmente, desde la educación socioe-
mocional. Estas falencias han sido determinantes en 
la exigua cultura de convivencia y ciudadanía para 
la vida y la paz del común de los contextos donde 
realizamos la mayor parte de la atención del sistema 
educativo.

Por tal razón, años atrás inicié el proceso de trans-
formación curricular e intervención escolar desde 
la experiencia musical y planté dentro de los obje-
tivos la promoción y desarrollo de habilidades so-
cioemocionales. La pertinencia de estas habilidades 
es acorde con la sentida necesidad de solventar esta 
falencia educativa que, a la par, apunta a ofrecer una 
educación con calidad, equitativa e incluyente, con-
forme a los requerimientos educativos y sociales del 
siglo XXI.

Al respecto, las actividades musicales escolares 
mediadas por didácticas de orden socioemocional 
han demostrado mejorar el rendimiento escolar y 
el desarrollo pleno del ser humano, los cuales per-
miten una comunicación comunitaria que fortalece 
los vínculos y el trabajo colaborativo (Pastor, 2019). 
En este sentido, se vislumbra el papel transforma-
dor de la educación musical como promotora de las 

competencias socioemocionales que ayuda desde 
la comunicación y representación simbólica (in-
terpretación musical) a la comprensión y refuerzo 
de las normas sociales (Merrian, citado por Zapata, 
Goubert y Maldonado, 2005), con mayor razón, en 
tiempos de pandemia y confinamiento. 

Aun así, no sobra recordar la íntima relación que 
tiene la música con los estados socioemocionales 
del ser humano, su incidencia y alcances que han 
sido tema de estudio por muchos años, especial-
mente por las disciplinas neurocientíficas y musico 
terapéuticas. Estas han arrojado hallazgos significa-
tivos que han permitido llevar a la actividad musi-
cal a un estatus de promotora de bienestar físico y 
emocional, inclusive en pacientes diagnosticados 
con daños cerebrales y patologías como el Alzhei-
mer (Taylor, 2010).

Por su parte, la experiencia musical escolar debe 
ser partícipe de nuevas formas de cultivar las ha-
bilidades socioemocionales, toda vez que, es una 
actividad agradable para todas las personas, gene-
ra empatía, memoria. Además, porque la ciencia 
ha demostrado cómo la experiencia musical activa 
neurotransmisores como la dopamina que conecta 
sentimientos y estados emocionales positivos frente 
a acontecimientos adversos o difíciles, tal  como ha 
sido la situación de pandemia. Es decir, la música 
permite que el ser humano exprese abiertamente su 
mundo interior y lo comparta con semejantes que 
advierten las mismas condiciones humanas (Pelli-
zari y Rodríguez, 2015).

Cuando escuchamos una melodía que invita al mo-
vimiento corporal, a llevar las palmas, a cantar o 
tararear, ya lleva un componente socioemocional 
vinculante que favorece y mejora los estados emo-
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cionales y que permite ser resilientes con las adver-
sidades y complejidades del diario vivir. Lo anterior 
porque los sonidos y, especialmente, las letras de las 
canciones nos evocan recuerdos que ayudan a acti-
var el afrontamiento personal, familiar y social. 

En ese orden de ideas, con la propuesta de trans-
formación pedagógica escolar pude dar cuenta de 
cómo la experiencia musical para los estudiantes y 
sus familias se convirtió en activación de mecanis-
mos epigenéticos que condujeron a una nueva forma 
de atender pedagógica y efectivamente la nueva si-
tuación expuesta, al tiempo que permitió el reen-
cuentro y la reconstrucción del tejido familiar.

De la pandemia a la piragua 
Una de las actividades que hemos desarrollado den-
tro de la clase de música, desde hace años, está rela-
cionada con el desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo, desde el análisis de canciones cuyas temáti-
cas están relacionadas con problemáticas en contex-
to. Esto lo hacemos en dos fases: la primera se llama 
intervención o parodia musical3, en la que tomamos 
una canción conocida y después de una reflexión 
sobre alguna temática o circunstancia específica, se 
cambia la letra para darle un nuevo sentido y mensa-
je al cantar.  En la segunda fase, a partir de un trabajo 
colaborativo de análisis de problemáticas y temáticas 
en contexto, los estudiantes componen en su totali-
dad (letra y melodía) canciones inéditas con la in-
tención de dar un mensaje y propósito frente a esas 
problemáticas.

Durante seis años ya se han realizado más de 2.000 in-
tervenciones o parodias musicales y cerca de 130 crea-
ciones o composiciones musicales que cuentan con el 
acompañamiento musical de la orquesta del colegio, la 
Big Band Venecia. Estas producciones han sido presen-
tadas ante la comunidad educativa, en el festival de la 
Canción Veneciana “Somos agentes de paz”.

Durante 2020, y debido a la situación ya menciona-
da, invité a los muchachos a tomar la canción “La 
piragua4” del maestro José Barros. Primero la canta-
mos, la aprendimos en las clases virtuales y aprendi-
mos a realizar el acompañamiento musical con ins-
trumentos sonoros de percusión elaborados en casa 
con utensilios de cocina y elementos reciclables. 
Luego de este ejercicio, se propuso a los estudiantes 
realizar, junto con sus familias, escritos de reflexión 
y análisis de la situación de pandemia y confina-
miento por la cual pasábamos en ese momento y en 
la que se vislumbraba un escenario poco halagador, 
preocupante y muy estresante.  

De esta primera tarea surgieron una serie de escri-
tos en los que los estudiantes y sus familiares expre-
saron todos esos sentimientos y emociones de an-
gustia, enojo, incertidumbre y preocupación que les 
afectaban, especialmente, en su bienestar emocio-
nal. Luego de esto, se les pidió que en familia crea-
ran instrumentos sonoros musicales de percusión 
con utensilios y objetos de la casa como: ollas, cajas, 
recipientes, ralladores, cucharas, etc., para que lue-
go cantaran en familia y se acompañaran con dichos 
instrumentos. En este caso, los hijos compartieron 

3        Término adoptado por la musicoterapia para hacer referen-
cia a la intención de cambiar la letra de canciones conoci-
das con el fin de expresar sentimientos o acontecimientos 
específicos. Su función es terapéutica y no comercial.

4       “La piragua”, canción popular colombiana del maestro José 
Barros Palomino, en ritmo de cumbia, su melodía invita al 
baile y canto de los pescadores del litoral Caribe colombia-
no. Esta pieza data de los años cincuenta del siglo XX. 
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los conocimientos musicales adquiridos en clase 
con sus padres y familiares, de manera tal que fue 
una actividad muy bien recibida por las familias ya 
que participaron y se divirtieron en comunidad.

Seguido a esto, vino lo mejor, lo inesperado, pues, 
a partir de la creación conjunta familiar, se pudo 
evidenciar el significativo aporte de la activación de 
mecanismos epigenéticos desde la creatividad musi-
cal. Lo anterior debido a que se solicitó a los estu-
diantes que junto con sus familias cambiaran la letra 
de la canción “La piragua”, con base en los escritos 
de reflexión que habían realizado sobre la pande-
mia. Además, debían cantarla con acompañamiento 
instrumental y finalmente grabarla en vídeo para 
presentarla Esto fue maravilloso, porque se eviden-
ció el poder integrador y transformador de la músi-
ca, se pudo constatar en los escritos, en los vídeos y 
en las evaluaciones de las actividades realizadas con 
los estudiantes y con los padres de familia que esto 
les había permitido reencontrarse, volver a hablar, 
a mirarse a los ojos. Hubo gestos de resiliencia, de 
gestión de las emociones, se conectaron como fami-
lia y les ayudó a sobrellevar emocionalmente esta si-
tuación. Los padres de familia no creían que pudie-
ran ser compositores y creativos desde la música, 
aprendieron que se puede cambiar los paradigmas 
que niegan la posibilidad de cambiar los sistemas de 
creencias y que, en los contextos familiares vulnera-
bles, evidencian deficientes lazos de comunicación, 
tal como lo expresaron los estudiantes y padres de 
familia cuando se les indagó por el proceso y resul-
tado del trabajo musical propuesto.

De esta forma, con la actividad musical propuesta ac-
tivamos pensamientos y emociones positivas, y co-
nectamos los neurotransmisores de la dopamina, que 
genera alegría, estados de felicidad y satisfacción. 
Esto se ha observado como un mejoramiento de los 
estados socioemocionales de los estudiantes y de sus 
familias, que es justamente parte de los objetivos de 
los que debe ocuparse la escuela, tal como lo afirman 
Bisquerra (2006), Taylor (2010) y Rojas (2016).

Ahora bien, dentro de la propuesta curricular de 
música ya se venía trabajando sobre estos aspectos 
de la educación socioemocional. Así mismo, hemos 
conseguido armonizar los fundamentos propios de la 
música con las habilidades del siglo XXI como son: 
el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo cola-
borativo y la convivencia para la vida. Estos aspectos 
evidencian lo expuesto por autores como Goleman 
(1994), Nussbaum (2012), Jiménez (2019b) quienes 
replican la importancia pedagógica de la educación 
musical y artística en el desarrollo integral del ser 
humano, al igual que de la inteligencia emocional y 
de capacidades para la ciudadanía y la convivencia. 
Entre otras cosas, porque la escuela construye cono-
cimiento y experiencias para la vida de manera con-
junta con todos los actores de la comunidad.

Entonces, una situación adversa y problemática 
como ha sido la pandemia, la convertimos en oportu-
nidad de mejoramiento y cambio gracias al proceso 
pedagógico propuesto para ser realizado en familia y 
a partir de la canción la piragua, tal como lo expresan 
algunas de las canciones de los estudiantes y familias 
de 2020. A continuación, algunos fragmentos:
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(Familia Gutiérrez Rojas, 1101-1103)
 “La pandemia, la pandemia…
la pandemia, la pandemia…
me contaron mis abuelos que hace tiempo
respirábamos un aire freso y puro
pero ahora con la contaminación
en las calles ya no andamos tan seguros
hoy en día nos azota un nuevo virus
si salimos la policía nos multa
ese virus no sólo ataca a los niños
sino también ataca a la gente adulta
esta es la pandemia que inventaron los chinos
es pa´ todo el mundo y es pa´ todo el mundo
esta es la pandemia que inventaron los chinos
es pa´ todo el mundo y es pa´ todo el mundo
la pandemia, la pandemia…
la pandemia, la pandemia…”

(Familia Marín Sabogal, 1103)
la pandemia, la pandemia…
la pandemia, la pandemia…
Me contaron lo de Wugan que un diciembre
se esparcía una bacteria llamada coronavirus
que partía desde China y por Asia
la epidemia pasaría a pandemia
acercándose el Covid estremecía
y alertaba desafiando a las personas
y un ejército de virus nos seguían
infectando y provocándonos la muerte
era la pandemia en Colombia y el mundo
era la pandemia, era la pandemia…
era la pandemia en Colombia y el mundo
era la pandemia, era la pandemia…

El maestro que conecta 
y transforma
Cuando en la escuela se requiere transformar las 
prácticas y procesos de enseñanza aprendizaje y, 
en este caso, cuando la pandemia lo exige, el maes-
tro es fundamental en la toma de decisiones y en el 
empoderamiento de la comunidad frente a propues-
tas innovadoras que rompen paradigmas e invitan 
a hacer del proceso un espacio de alegría y empa-
tía. Es importante tener en cuenta el rol del maestro 
como agente motivador y de intervención en el aula 
y fuera de ella, quien, a su vez, desarrolla y cons-
truye con sus alumnos relaciones socioemociona-
les que los hacen más empáticos con el aprendizaje 
y a desarrollar sentido de identidad y pertenencia 
escolar (Núñez y Fontana, 2009), (Aspelin, 2019). 
La automotivación del maestro desde el ejercicio de 
reflexión propositiva de su quehacer pedagógico es 
parte del análisis de los factores y las interrelaciones 
que inciden en el desarrollo y el alcance de los obje-
tivos escolares propuestos. 

Así, la automotivación del maestro logra conexión 
emocional y empática con sus estudiantes y con él 
mismo. A su vez, esto genera la actitud positiva, ne-
cesaria para lograr estados de salud que favorezcan 
el desarrollo personal y profesional porque, como 
afirma Goleman (1994), las emociones y motivacio-
nes positivas que logra cultivar el ser activan las cé-
lulas y hormonas cerebrales que controlan todos los 
estados de la persona. Por ello, en nuestro caso mu-
sical, al haber propuesto estas actividades artísticas 
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los estudiantes y familias se unieron en objetivos 
comunes, también se logró conectarlos con sus sen-
timientos y emociones para transformar sus miedos 
y ansiedades o, sus problemas y preocupaciones en 
oportunidad de cambio y transformación para me-
jorar (mecanismos epigenéticos).

Lo anterior es uno de los aspectos que toman mayor 
valor en la propuesta que hemos logrado desarrollar, 
porque atiende de manera clara y educativa las ne-
cesidades reales del contexto escolar con equidad, 
inclusión y justa medida, donde todos aprendemos 
y salimos favorecidos. Los estudiantes activaron 
su motivación por aprender, los padres de familia 
se hicieron partícipes del aprendizaje de sus hijos, 
también aprendieron, además, cantaron y tocaron 
instrumentos juntos. Por mi parte, como maestro, 
logré orquestar una conexión sistémica de valores, 
emociones y nuevos paradigmas con los intereses y 
necesidades de la comunidad, surgidas en tiempos 
de pandemia.

En consecuencia, es importante comprender la 
esencia del cambio y la transformación cuando se 
activan los mecanismos epigenéticos para cambiar y 
transformar el sistema de creencias. Esto da paso a 
una nueva visión de educación totalizadora y con 
fundamento en la realidad y en el contexto escolar a 
partir de una continua reflexión educativa sobre el 
contexto y necesidades de la comunidad, tal como 
ha sido expuesto desde diferentes miradas por ex-
pertos educativos e investigadores, como son: Frei-
re (1970), Shiefelbein (1993), Elliot (1994), Girox 
(1997), Schön (1998), Morin (2001), Correa y Ál-
varez (2010) y Jiménez (2019 b).

Conclusiones
Esta experiencia musical nos ha permitido cambiar 
paradigmas de aprendizaje y nos lleva a seguir cons-
truyendo conocimiento de cara a la nueva educa-
ción post pandemia.

Para lograr una transformación del quehacer del 
maestro, un buen camino es reconocer y activar los 
mecanismos epigenéticos -que son la relación com-
pleja y ecosistémica de las creencias, paradigmas, 
emociones, pensamiento y acciones, acuñadas por 
transmisión genética y por apropiación cultural 
e histórica-. No son estáticas ni permanentes, por 
el contrario, son susceptibles de cambio y trasfor-
mación. Es aquí, donde la reflexión propositiva del 
maestro, el análisis y la introspección, le permite 
reconocer la realidad de su interioridad y, así, com-
prender las necesidades de su exterioridad (profe-
sión docente – escuela – estudiantes) para lograr 
sus expectativas con la ayuda de los mecanismos 
epigenéticos transformadores.

Una educación humanizadora busca atender las ne-
cesidades y realidades de la comunidad educativa, 
en este caso, han sido más apremiantes por la situa-
ción mundial de pandemia. Pero debemos enfocar-
nos en seguir adelante para construir posibilidades 
futuras dentro del marco de una educación que ar-
monice sus objetivos con las habilidades del siglo 
XXI, pues somos los maestros los primeros agentes 
innovadores y transformadores de la sociedad.

Por otro lado, muy seguramente, desde nuestras es-
pecialidades pedagógicas cada uno de los maestros 
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tenemos la posibilidad de proponer nuevas metodo-
logías y didácticas que ante todo despierten el gusto 
y la motivación por construir aprendizajes signifi-
cativos para la vida en el estudiantado. En ello, tam-
bién debemos ser estratégicos para vincular a las 
familias en los procesos educativos como medio de 
aprendizaje significativo, toda vez que, fortalece la-
zos emocionales, los hace partícipes del aprendizaje 
de los hijos y los involucra en el desarrollo integral 
que se pretende desde la escuela. Se ha comprobado 
que un fortalecimiento de la comunicación y lazos 
familiares redunda en un mejor aprendizaje de los 

estudiantes dado el trabajo colaborativo desde la ex-
periencia y conocimiento de los adultos quienes, a 
su vez, son un referente para los jóvenes.

Finalmente, desde mi experiencia personal, puedo 
afirmar que la reflexión propositiva como estrategia 
y metodología educativa es un camino efectivo en 
el logro de los objetivos personales y profesionales. 
Activar los mecanismos epigenéticos y articularlos 
a la labor educativa es una eficaz forma de garan-
tizar una mejor propuesta educativa para nuestras 
comunidades. 
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Abstract
This document introduces the ex-
perience from the student research 
seedbed named Tecnomediados 
which had the support of the On-
das de MinCiencias program during 
2020 and it was developed at the In-
stitución Educativa Acción Comunal 
de Fusagasugá in the department of 
Cundinamarca with the participation 
of high school students. The study 
presented here has a narrative and 
descriptive nature inasmuch as per-
sonal and social experience is claimed 
as a facilitator of the continuous ex-
ercise of rethinking the educational 
future. Special attention will be paid 
to the relationship between pedagog-
ical work from the formation of re-
search skills as well as the notions of 
respect by Richard Sennett. Notions 
of understanding by Hannah Arendt 
are also considered the same as the 
reading about the (useless) made by 
Professor Nuccio Ordine emphasiz-
ing on the concept of the presumably 
useless, considering the breakdowns 
imposed by the pandemic in the edu-
cational world.

Resumen
Este documento presenta la expe-
riencia del Semillero Estudiantil de In-
vestigación Tecnomediados (SEIT), el 
cual contó con el apoyo del programa 
Ondas de MinCiencias durante el año 
2020 y que se desarrolló en la Insti-
tución Educativa Acción Comunal de 
Fusagasugá en el departamento de 
Cundinamarca con la participación de 
estudiantes de secundaria. El estudio 
que aquí se expone tiene un carácter 
narrativo-descriptivo, por cuanto se 
reivindica la experiencia personal y 
social como catalizadora del ejercicio 
continuo de repensar el devenir edu-
cativo. Se pondrá especial atención 
a la relación entre el quehacer peda-
gógico desde la formación de habili-
dades para la investigación, así como 
en las nociones de respeto a partir de 
Richard Sennett y la de comprensión 
desde Hannah Arendt, considerando 
además la lectura sobre la in(utilidad) 
realizada por el profesor Nuccio Or-
dine, con el fin de rescatar el carác-
ter potenciador de lo presuntamente 
inútil. Lo anterior, enmarcado en los 
quiebres que impuso la pandemia en 
el mundo educativo.

Resumo
Este artigo apresenta a experiência do 
Semillero de Pesquisa Estudantil Tec-
nomediados (SEIT), o qual foi apoia-
do pelo programa Ondas de MinCien-
cias durante 2019 e se desarrolhou 
na Instituição Educacional de Acción 
Comunal de Fusagasugá no departa-
mento de Cundinamarca com a par-
ticipação dos alunos de secundária. O 
estudo que se expõe, tem um caráter 
narrativo-descritivo, por quanto rein-
vindica a experiência pessoal e social 
como um catalisador para o exercício 
contínuo de repensar o devir educa-
cional. A atenção especial será dada à 
relação entre o trabalho pedagógico a 
partir da formação de habilidades de 
pesquisa, assim, como as noções de 
respeito de Richard Sennett; e a com-
preensão de Hannah Arendt, consi-
derando, alem disso, a leitura sobre a 
(in)utilidade realizada pelo professor 
Nuccio Ordine, resgatando nas últi-
mas o caráter empoderador do presu-
mivelmente inútil. O exposto se en-
quadra nas rupturas que a pandemia 
impôs no mundo educacional.

Keywords: research; school; pandemic; 
respect; useless.

Palavras-chave: pesquisa, escola, pande-
mia, respeito, (in)utilidade.

Palabras clave: investigación; escuela; 
pandemia; respeto; (in)utilidad.
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Introducción
Una oblea de barro, un puñadito de polvo. Una vida 

feliz es la que no precisa de milagros. 

NADIEZHDA MANDELSTAM
Contra toda esperanza

Expectativas, exploraciones 
y quiebres pandémicos 
Hacia el final del año 2019, cuando los efectos de la 
pandemia por COVID-19 se ensañaron con la lejana 
China, y por eso mismo, las noticias -un tanto con-
fusas cuando no exóticas- que llegaban parecían dar 
cuenta de un fenómeno ajeno por lo distante tanto 
en lo geográfico como en lo temporal, MinCiencias 
hizo pública una convocatoria para su reconocido 
programa Ondas, enfocada en el departamento de 
Cundinamarca. Hasta entonces no alcanzabamos a 
imaginar los cambios que consigo iba a traer este 
virus surgido aparentemente en un lugar recóndito, 
cuya presencia y propagación ha arrojado al mundo 
a una interrupción de la vida tal como la conocía-
mos antes.  

Por ello, la decisión de presentar una propuesta a la 
convocatoria del programa Ondas estuvo motivada 
inicialmente por fortalecer el espacio edu-comuni-
cativo de la emisora escolar, apenas en ciernes por  

1      Docente de ciencias sociales en la IE Acción Comunal de 
Fusagasugá, Magíster en Comunicación - Educación de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, integran-
te del Grupo de Investigación en Socialización y Crianza 
adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Correo elec-
trónico: cristianverano@institucionaccioncomunal.com 

2      Docente orientadora en la IE José Celestino Mutis de Fu-
sagasugá, Magíster en Infancia y Cultura de la Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas. Correo electrónico: 
dianmaje@hotmail.com  

su reciente constitución. Su protagonismo se limita-
ba a ser la banda sonora ininterrumpida durante los 
descansos de estudiantes y docentes. Sin embargo, 
su puesta en marcha representaba un escenario de 
posibilidades en términos de exploración pedagógi-
ca desde lo sonoro y, por supuesto, desde lo dialó-
gico. Entonces, de este lugar físico como la vida, al 
decir del poeta José Watanabe a quien nos recuerda 
la también poeta Piedad Bonnett (2000, 2013) en 
el sentido de una visión del mundo que vincula la 
“serena emoción del tiempo, la dicha de estar vivo y 
la contemplación de la gente en sus rutas solitarias 
que no siguen como los planetas una órbita previs-
ta” (Bonnett, 2000)... de esta suerte de facticidad 
vital surgió el Semillero Estudiantil de Investigación 
Tecnomediados (SEIT).

No obstante, la realidad escolar tuvo una inflexión 
determinante hacia la segunda semana del mes de 
marzo del año 2020 en Colombia y en buena par-
te del mundo, lo que llevó a nuestro proyecto SEIT 
a navegar por las rutas del aprendizaje remoto y la 
virtualidad. Lo que en un principio parecía ser un 
estado de excepción, pronto se transformó en un 
trasegar cotidiano, impuesto y muchas veces au-
toimpuesto, en el cual nos vimos sumergidos por 
causa de una situación de pandemia global y para 
la que ningún sistema educativo del mundo estaba 
preparado. Tal como cuando éramos niños y res-
balamos por primera vez en la piscina: todo se tor-

El quehacer investigativo en la escuela / Cristian Andres Verano-Camayo, Angie Quimbay-Rincón        245

mailto:cristianverano%40institucionaccioncomunal.com%20?subject=
mailto:dianmaje%40hotmail.com%20?subject=
mailto:cristianverano%40institucionaccioncomunal.com%20?subject=


Tema: Pandemia y Educación

naba bruma, aturdimiento; los segundos parecían 
años; las distancias insalvables; y el agua se asoma-
ba como amenaza sin encontrar asidero alguno por 
más que quisiéramos. Con todo, y a pesar de los te-
mores, logramos salir a flote. Queda la experiencia, 
el aprendizaje, aunque también la duda. 

Este documento es uno de los resultados de este 
ejercicio de aprendizaje que implicó tratar de pro-
mover habilidades investigativas en niños, niñas y 
jóvenes escolares en medio de la pandemia. En este 
sentido, el propósito esencial aquí es tratar de urdir 
un conjunto de reflexiones orientadas a rescatar el 
cultivo del respeto y lo inútil dentro del quehacer 
pedagógico, e intentar definir, y por qué no, rei-
vindicar estos elementos como catalizadores de las 
aproximaciones a manera de ejercicios de investiga-
ción que se adelantan al interior del escenario esco-
lar. Aunque en ningún momento se pretende erigir 
esta experiencia como modelo, ya que se entiende 
la especificidad que adquiere el devenir educativo e 
investigativo, así como las configuraciones propias 
de cada comunidad y entorno; algo que el universo 
educativo rescata permanentemente. 

La anormalidad que trajo consigo y que fue impo-
niendo la pandemia se prolongó en el tiempo y el 
espacio abruptamente, confinando los cuerpos, a la 
vez que empujaba a las comunidades a utilizar -sí 
o sí- los medios virtuales. Todo ello, esparcía in-
certidumbre y desconfianza frente a la cercanía y 
el espacio del afuera, mientras se divulgaba que las 
esperanzas estaban puestas en el pronto desarrollo 
de vacunas a cargo de los países desarrollados. Se 
profetizaron cambios drásticos que con el tiempo se 
fueron diluyendo en medio de la rutina monótona y 
prolongada que implicó el encierro, en el mejor de 
los casos, y la enfermedad y la muerte en los más 

dramáticos. Se habla de quiebres porque más allá de 
la interrupción que tuvieron las actividades del día a 
día, el curso de la vida en cierto modo hizo una pe-
queña implosión hacia adentro. Valdría decir: hasta 
la raíz.    

Así pues, en primer lugar, se describe la experiencia 
del SEIT en cuanto a su enfoque y dinámicas en el 
marco de lo que se vino a denominar Programa Ondas 
en Casa, una suerte de adecuación y adaptación del 
proceso de Ondas a la inédita realidad pandémica. En 
segundo lugar, se expone la construcción del recorri-
do o lo que sería la metodología. Y, en tercer lugar, 
se describen los principales hallazgos o resultados, si 
es que se les puede dar este nombre, tan cercano a 
las pruebas de laboratorio.  Por último, se presenta el 
panorama teórico que alimenta las reflexiones a ma-
nera de discusión, las cuales apuntan básicamente a 
tres elementos: el respeto, el quehacer investigativo 
y lo inútil ; reivindicando así, la urgente necesidad de 
abrir espacios dentro del escenario escolar que estén 
más allá de lo académico y posibiliten la exploración 
de sensibilidades, afectividades, emociones, corpora-
lidades, así como todo ese complejo y valioso tejido 
que nos hace seres humanos. 

Confluencias, avistamientos y 
sombras de la investigación 
El programa Ondas de MinCiencias (antes Colcien-
cias) es una de las iniciativas más fructíferas en 
cuanto al desarrollo de habilidades investigativas en 
estudiantes y docentes de básica y media dentro de 
las instituciones educativas oficiales del país. Esto 
lo han confirmado diversos trabajos de grado en el 
nivel de maestría como Buitrago (2017) y Arbole-
da, Castaño y Jiménez (2016) hasta estudios ade-
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lantados por entidades como Fedesarrollo (Nuñez, 
2017). Así, a través de una organización descentra-
lizada y con la participación de diferentes actores, 
el programa genera un impacto positivo en los te-
rritorios, toda vez que se convierte en una posibi-
lidad para pensar en los desafíos que enfrentan los 
contextos particulares de niños, niñas y jóvenes, así 
como las maneras de comprenderlos, abordarlos y 
proyectarlos en un trabajo que busca la articulación 
y cooperación de estudiantes, docentes, directivos 
docentes y profesionales que asesoran y acompañan 
el proceso en todo su desarrollo. 

No se hará una descripción pormenorizada de lo 
que es el programa Ondas, ya que esta información 
se puede consultar fácilmente en la página web de 
Minciencias3. Más bien, de lo que trata este apartado 
es de acotar el proceso particular del SEIT dadas las 
condiciones que impuso la pandemia, lo cual se tra-
dujo en un reto importante, sobre todo si se tienen en 
cuenta las dificultades de conectividad y de acceso 
tecnológico que tienen los estudiantes de las institu-
ciones educativas oficiales del país; dificultades que 
en ocasiones también se extienden a los docentes, en 
especial, cuando están en un contexto rural. 

Para comenzar, el entusiasmo que produjo formar 
parte de las 75 propuestas que fueron seleccionadas 
en el departamento de Cundinamarca para el año 
2020, resultó ser un catalizador de planes en torno al 
campo comunicativo en la institución, escenificado 
en la emisora escolar. Ahora bien, el resultado de la 
convocatoria supuso enfrentar el escenario concre-
to que significó asumir nuevas responsabilidades e 

itinerarios, así como también el trabajo que implicó 
ponerse de acuerdo, aun cuando confluyen intereses 
diversos; algo inherente a la  experiencia humana. 

Fue así como en febrero se comenzó a adelantar un 
proceso de acercamiento a lo que significaba for-
mar parte de Ondas Cundinamarca -ahora sí oficial-
mente-, de modo que los estudiantes identificaran 
de manera más clara el propósito trazado, el cual 
se orientaba a potenciar el escenario de la emiso-
ra escolar como espacio educomunicativo. A ellos 
les llamó mucho la atención la idea, pues, se trataba 
en algunos casos, de verse a sí mismos como DJ en 
ciernes; también hubo quien se imaginó siendo un 
youtuber en el futuro, viendo en esta su oportunidad 
para hacer escuela. Aparecía así un horizonte pro-
metedor.

Sin embargo, al finalizar la segunda semana del mes 
de marzo, el fantasma de la cuarentena abandonó su 
forma espectral para materializarse y cobrar forma 
en el cierre de la institución educativa, tal como su-
cedía en todas las del país. Entonces, una realidad in-
édita sobrevino el viernes 13 de marzo, la cual puso 
entre paréntesis el devenir cotidiano de la sociedad 
y las personas. Ahora lo social parecía estar en sus-
penso, los rituales o las prácticas que necesariamen-
te llevan al contacto -en ocasiones inadvertido- con 
los otros, de un momento a otro se transformaron en 
amenaza y peligro. Fue paradójico que en ese último 
día de clases presenciales se haya llevado a cabo la 
elección del gobierno escolar: personera, contralor , 
vigía ambiental y representantes de los estudiantes, 

3      Se puede consultar y ampliar en: http://ondas.mincien-
cias.gov.co/programa-ondas 

El quehacer investigativo en la escuela / Cristian Andres Verano-Camayo, Angie Quimbay-Rincón        247

http://ondas.minciencias.gov.co/programa-ondas
http://ondas.minciencias.gov.co/programa-ondas
mailto:cristianverano%40institucionaccioncomunal.com%20?subject=


Tema: Pandemia y Educación

iban a venir a tomar un cargo bajo condiciones total-
mente enrarecidas y difíciles de explicar. 

En ese momento se pensó que el proceso de Ondas 
iba a seguir el curso del confinamiento, la ruptura o 
el aplazamiento, dado el enorme reto que significaba 
adelantarlo en esta nueva realidad. No obstante, los 
líderes del programa realizaron consultas referentes 
al contexto de las comunidades de acuerdo con los 
distintos municipios e instituciones participantes y 
lograron elaborar adecuaciones y ajustes tratando de 
dar respuesta a las condiciones educativas del sector 
oficial en el país, marcadas muchas veces por el re-
zago tecnológico, la carencia de docentes, la falta de 
infraestructura y materiales educativos, las distan-
cias que imponen cordilleras y ríos, o bien, de forma 
lamentable, la pobreza como el abandono y el olvido. 
Todo ello se veía ahora recrudecido por una pande-
mia que se extendía hora tras hora y que llegaba para 
develar sin cortapisas una enorme desigualdad mar-
cada por carencias de siglos y siglos y siglos.   
 
A pesar, o justamente debido a todo esto, el pro-
grama continuó, lo que representó una alegría y 
un motivo más para redoblar esfuerzos, afianzar 
compromisos y pensar estrategias para estrechar 
los vínculos, trenzar los sueños y anudar las expec-
tativas mencionadas antes, que ahora tendrían que 
estar mediadas -aún más- por la tecnología y la vir-
tualidad; no por vocación o consenso sino porque la 
pandemia imponía estas condiciones y ella no co-
noce de consultas previas ni acuerdos, pues, como 
fenómeno masivo y total, se va abriendo camino sin 
reconocer obstáculo alguno.

Metodología

Ser vistos y escuchados: ¿cómo se 
configuró nuestro recorrido?
En la entrevista televisada que Hannah Arendt le 
concediera a Gunter Gaus en el año 1964, la autora 
de Los orígenes del totalitarismo, hace la siguiente afir-
mación: “no creo que ningún proceso de reflexión re-
sulte posible sin experiencia personal. Todo pensar 
es un repensar, un repensar la cosa misma” (Arendt, 
2010, p. 63). En este sentido, la apuesta metodológi-
ca que se trazó este artículo no es otra que la de una 
lectura en aras de comprender el devenir de nuestra 
apuesta investigativa escolar en clave autoanalítica, si 
se quiere. Por ello, durante todas las líneas anteriores 
se menciona una y otra vez la pandemia que sobrevi-
no por cuenta del COVID-19 en el país y el mundo, 
porque como es lógico y perfectamente entendible, 
ésta supuso e impuso una serie de condiciones que 
hicieron posible algunas reflexiones a propósito de 
esta investigación, pero que simultáneamente impo-
sibilitaron otras cuestiones referidas; por ejemplo, al 
trabajo de campo, a la interacción interpersonal pre-
sencial o al trabajo in situ en la institución educativa. 
Resulta fundamental no perder de vista estas condi-
ciones de posibilidad, porque ellas orientaron y casi 
moldearon el estudio de una manera bruscamente 
peculiar, toda vez que valdría la pena preguntar si en 
el año 2020 hubo algo que no lo fuera.

Este texto sólo pudo ser posible por la participación 
en un proyecto apoyado e impulsado por Mincien-
cias, pero también porque la pandemia de la misma 
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manera que inhibió muchas dimensiones de la vida, 
simultáneamente puso sobre la mesa una serie de 
reflexiones ciertamente novedosas que incitaban al 
pensar y también al atrevimiento, académicamen-
te hablando. De esto dan cuenta una avalancha de 
publicaciones desde todos los campos del saber y 
desde las intersecciones inter y transdisciplinarias 
que llegaron prontamente. Por ello, en lo particular, 
el hecho de permanecer casi la totalidad del tiempo 
en casa, permitió realizar lecturas pendientes. Pero 
no solamente de libros, sino también de imágenes, 
gestos, ideas, motivaciones y silencios propios.

Debido a esto, al menos el 80% de las referencias 
bibliográficas retomadas en este documento fue-
ron leídas y profundizadas en medio de la cuaren-
tena. Algo que influyó también en el tono de este 
documento, un poco alejado del academicismo y 
centrado en dimensiones que se aproximan a los 
afectos, las emociones, las impresiones o las dudas, 
todos estos aspectos que forman parte de los hilos 
que trenzan el tejido humano. En este sentido, se 
recurre a un enfoque cualitativo para adelantar el 
estudio, apuntando a que fuera lo más abierto posi-
ble al diálogo y a la construcción colectiva. Por eso, 
este documento escrito a cuatro manos se halla ta-
mizado por las experiencias personales de quienes 
participaron en este proceso, porque al fin y al cabo 
siempre se está repensando. 

Entonces, se estableció la ruta de trabajo de acuerdo 
con tres módulos y sobre todo teniendo en cuenta 
el nivel de conectividad de los estudiantes, toda vez 
que este era (es) un factor determinante de cara al 
propósito del proyecto. Fueron varios los jóvenes 

que, en razón de su nula conectividad, no pudieron 
continuar en el proceso, circunstancia que no solo 
evidencia las condiciones tan difíciles que supone 
tratar de seguir aprendiendo cuando la falta de re-
cursos es abrumadora, sino que además nos interpe-
la como sociedad, pues nos señala una desigualdad 
persistente4. Pese a que solamente cinco estudiantes 
continuaron y concluyeron el proceso del año 2020 
(frente a los 20 inscritos inicialmente), los apren-
dizajes, los afectos y las experiencias siguieron su 
curso, demostrando que los tejidos no se constru-
yen dependiendo de lo numeroso que sea un grupo, 
sino del compromiso, la solidaridad y el respeto que 
manifiesten sus integrantes. 

Además, ello acabó siendo una ventaja, pues resul-
taba muy cómodo acordar tiempos de encuentro o 
asignación de tareas y responsabilidades. Esto tam-
bién demuestra que con todas las dificultades que 
muchas familias cargan a cuestas y que se han agu-
dizado por cuenta de la pandemia, los niños, niñas 
y jóvenes continúan urdiendo sueños que tienen 
que ver con un mejor futuro para sí mismos. En este 
sentido, adviene una enorme responsabilidad como 
sociedad relacionada con abrir y enriquecer espa-
cios que signifiquen posibilidades reales para que 
broten y florezcan esos sueños. 

Las condiciones de adaptación del devenir mismo 
del programa Ondas, y de SEIT en particular, hicie-
ron que el grupo se distanciara de los módulos que 
el programa había diseñado y proyectado inicial-
mente. Esto no respondió a la terquedad ni mucho 
menos, sino que atendió a las circunstancias espe-
ciales de los estudiantes, y por tanto, a su curiosidad 

4       Para profundizar en el tema de la desigualdad ver: Dubet 
(2015) y Tilly (2000). 
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e intereses que, como todo acto creativo o investi-
gativo, debe privilegiar la libertad de acción y darle 
lugar también a lo inesperado, a la espontaneidad, e 
incluso, por momentos, a la incertidumbre. Se trata 
de un conjunto de elementos que son inherentes al 
trasegar humano y que a menudo son vistos de sos-
layo e incluso son tildados de inconvenientes, pero 
que, observando campos como el arte, las humani-
dades y hasta las ciencias exactas, han sido el motor 
de innumerables iniciativas totalmente impensadas 
en un principio.

Fue así, conjugando la curiosidad con la duda; pro-
nunciando la palabra, pero también admitiendo el 
silencio; observando los gestos y profiriendo mule-
tillas, como se desarrolló la “Feria Departamental 
Ondas 2020”. Todo un logro que provocó suspiros 
entre los estudiantes: “¡estamos siendo vistos y es-
cuchados!”. El entusiasmo fue desbordante y las 
dudas que llegaron por parte del jurado fueron res-
pondidas con inventiva, de pronto con algo de gran-
dilocuencia, propia de la exaltación del momento, 
pero también del deseo de hacer un buen trabajo, de 
ser consciente y saberse a sí mismo como co-crea-
dor de algo bien hecho; esto, como se verá, se rela-
ciona mucho con el respeto. Y es que, trayendo otro 
texto, los niños, niñas y jóvenes necesitan de espa-
cios desde los cuales puedan enunciarse, y los adul-
tos, por nuestra parte, debemos dotar de importan-
cia estos espacios sin quitarles sus particularidades 
propiamente infantiles y juveniles (Verano, 2018).

Justamente, teniendo como propósito sustantivo 
esto último, la continuidad del proyecto es un hecho, 
independientemente de que sigamos o no teniendo 
el acompañamiento del programa Ondas, porque se 
trata de una responsabilidad de primer orden vin-
culada con el quehacer pedagógico y la perspectiva 

de vida. Se trata de construir y abrir posibilidades 
(desde el aula  física o virtual) que hunden sus raí-
ces en la exploración investigativa, que no es otra 
cosa que impulsar la curiosidad que a niños, niñas 
y jóvenes les es tan natal. Tal como señala Hannah 
Arendt (2005) en La condición humana con la no-
ción de natalidad, todo ser humano tiene la posibili-
dad de iniciar algo nuevo; reconocerlo y promoverlo 
significa formar en lo sensible y en lo político, algo  
que se advierte en la respuesta de los estudiantes, 
quienes lo  han demostrado suficientemente. Una 
razón que basta. 

Resultados y discusión 

Respeto: entre el reconocimiento 
y la comprensión
Las reflexiones sobre el respeto son un territorio 
amplio que ha sido recorrido por disciplinas tan dis-
tintas como la ética, la ciencia política, la sociología, 
la filosofía, la antropología o la pedagogía. Se trata 
de un bien muy preciado dentro de las sociedades, 
pues dijéramos, contribuye a su convivencia y desa-
rrollo. La cuestión que se abordará en este apartado 
tiene que ver con la manera en que el desarrollo de 
habilidades para la investigación en la escuela pue-
de contribuir a formar seres humanos más respe-
tuosos, lo cual no es poco decir, ya que, como se 
verá, el respeto comporta diferentes dimensiones 
que incluyen a la persona, así como la percepción y 
valoracion que tiene sobre sí misma, pero también a 
las relaciones que establece con los demás. Es pues, 
si se quiere, un bien socialmente individual. 

Dentro del día a día en el mundo escolar, las ac-
ciones se debaten continuamente en una suerte de 
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dualidad en términos de visibilidad/invisibilidad. 
El estudiante que entre dientes recuerda la tarea 
pendiente reclama ser escuchado y evaluado por su 
profesor, al tiempo que su disimulo y siseo procura 
pasar desapercibido frente a sus pares. En las prime-
ras páginas de su libro El respeto: sobre la dignidad 
del hombre en un mundo de desigualdad, Richard Sen-
nett (2012) ofrece un acercamiento a lo que fue su 
infancia en Cabrini Green, un conjunto de viviendas 
baratas, como él mismo las llama, ubicado en Chi-
cago. Además de la descripción que brinda, la cual 
muestra claras tensiones de orden social y racial 
en Cabrini, interesan aquí al menos dos aspectos. 
En primer lugar, el valor pedagógico que cobra el 
echar la vista y los recuerdos hacia atrás para mati-
zarlos en el hoy, pues Sennett presenta una mirada 
sociológica que está atravesada por la vivencia de 
sus años infantiles de aquella época. En segundo lu-
gar, una de las conclusiones que asoman al final de 
su relato, se relaciona con la falta de respeto como 
producto de la invisibilidad social. “Allí fue donde 
la gente experimentó esa particular falta de respe-
to que consiste en no ser vista, en no ser tenida en 
cuenta como auténticos seres humanos” (Sennett, 
2012, p. 26).

En este sentido valdría la pena, por un lado, reme-
morar la vida infantil, juvenil y familiar con el fin de 
pasarla por el tamiz del hoy, ahora que tanto prota-
gonismo han cobrado campos como el de la memo-
ria histórica o la biografía en las prácticas educativas 
y en los esfuerzos encaminados a la reconstrucción 
del tantas veces roto tejido social de las comunida-
des del país. Esto puede significar una apuesta no 
solo contraria a la desmemoria sino sobre todo una 
posibilidad para hallarle sentido a la vida como esa 
capacidad de sobreponerse a las dificultades del pa-
sado5. Por otro lado, este ejercicio le pondría relieve 
al amor propio que, según Jordi Graupera (2020), 
“supera la necesidad sin negarla. Te ahorra la humi-
llación y la soledad, es decir, te permite acercarte a 
los demás” (Graupera, 2020, p. 55). 

Siguiendo a Sennett (2012), existe toda una serie de 
condiciones sociales que van desde la comparación 
denigrante hasta la desigualdad de talento o de ha-
bilidades, que pueden contribuir a una escasez de 
respeto, según sus mismas palabras. Para atenuar 
o combatir tal escasez, el autor propone distintas 
acciones y estrategias, tanto sociales como indivi-

5      De hecho este ejercicio se puede observar en la primera 
parte del libro de Sennett (2012), donde además de sus 
recuerdos de Carbrini en Chicago, nos va hablar de su re-
lación desafiante con la música clásica como intérprete 
del violonchelo. 

       Sobre esta cuestión, en palabras de Jessica Bruder (2020): 
“Lo cierto [...] es que la gente puede debatirse contra las 
dificultades y mantener al mismo tiempo el optimismo, 
incluso frente a las más duras pruebas. Eso no significa 
que nieguen la realidad, sino más bien demuestra la ex-
traordinaria capacidad de adaptación del ser humano, sus 
dotes para buscar un sentido y forjar alianzas cuando se 
enfrenta a la adversidad.” p. 215.
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duales, que pueden redundar en relaciones más 
horizontales y consideradas entre las personas. Im-
portan aquí al menos dos de ellas: la autonomía y el 
acto narrativo, ya que el sociólogo estadounidense 
brinda una mirada pertinente y fructífera de estas 
dos nociones relacionadas con el respeto, lo cual se 
ajusta a los propósitos de este artículo. 

Para abordar la autonomía, haciendo uso de su vasta 
erudición, Sennett recorre una variedad de discipli-
nas entre las que se encuentra la psicología. Ense-
guida se realizará una pequeña paráfrasis de su ex-
posición. En este sentido trae a Winnicott (1958), 
quien al igual que otros colegas suyos, comprendió 
la autonomía como “la capacidad de tratar a otras 
personas como distintas de uno mismo” (Sennett, 
2012, p. 127). Resulta especialmente tierno el ejem-
plo que emplea, pues cuenta como para Winnicott la 
experiencia de la autonomía referida a otra persona 
puede ser la que tiene el niño al tocar con sus dedos 
la piel de su madre y percatarse de que es distinta, 
de que no es la suya, porque la siente diferente. En-
tonces la autonomía es la fuerza del carácter que se 
basa en las percepciones de los demás, “esto quiere 
decir que se trata de una diferencia que, antes de 
aislar, establece una relación entre personas, pues 
el niño que desarrolla autonomía puede ver y com-
prometerse fuera de sí mismo” (Winnicott, 1958, 
en Sennett, 2012, p. 127). 

Como señala Sennett, la mirada de Winnicott sobre 
la autonomía es reveladora por cuanto arroja luz so-
bre el ejercicio de conceder autonomía a los demás, 
lo cual tiene estrecha relación con el respeto mutuo. 
La autonomía es un proceso que cambia permanen-
temente pues está asociada a la subjetividad y de-
pende en buena medida de las condiciones sociales 
que también son cambiantes.  Así pues, la autono-

mía se construye con arreglo a la conexión, como la 
denomina Sennett, que se produce al “sentir que tú 
y yo hemos tenido la misma experiencia” (2012, p. 
128), aunque obviamente con matices y los detalles 
que la hacen una experiencia particular. En las so-
brecogedoras palabras del autor: “al percibir cómo 
difieres de mí, sé más acerca de quién soy yo como 
persona distinta” (p.128).   
Al representar la autonomía, quizá el instrumento 
del péndulo nos sea bastante útil, ya que se trata de 
un ir y venir que se mueve entre la identificación 
y la diferenciación. A su vez, la energía que genera 
este impulso movilizador se renueva permanente-
mente, pues, al fin y al cabo, su re-emergencia anida 
en la subjetividad. Justamente en el complejo en-
tramado de las relaciones humanas, la autonomía 
también se traduce en la aceptación de que yo no 
pueda entenderte. “De no producirse esta acepta-
ción, una familia se disgregaría, pues toda comuni-
cación se homogeneizaría y lo que los padres o los 
hijos aprendieran de sus experiencias mutuamente 
inconmensurables quedaría mutuamente excluido” 
(Sennett, 2012, p. 129).

Siguiendo la senda recorrida por Richard Sennett 
(2012), el segundo aspecto que vale la pena abordar 
brevemente para concluir esta sección tiene que ver 
con la narración como comprensión. Sin duda los 
planteamientos de Sennett al respecto están fuerte-
mente influenciados por predecesores suyos como 
Walter Benjamin y Hannah Arendt. De tal modo, 
es posible trazar convergencias que resultan no so-
lamente evocadoras, sino que también impulsan el 
carácter dialógico in crescendo del conocimiento. 

En este sentido, para Sennett la narración entraña 
una especie de incertidumbre conformada porque 
“el narrador abandona su posición sin proponérse-
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lo, el oyente interioriza algo oscuramente pertinen-
te; abandonar la posición personal suele estimular 
una repentina y consciente comprensión en ambos 
interlocutores” (Sennett, 2012, p. 247). Esta suerte 
de intercambio incierto configura el respeto mutuo, 
donde la narración lo único que pide es ser escu-
chada. En esta misma constelación argumentativa, 
Arendt (2005) se refiere a la esfera de los asuntos 
humanos como ese espacio entre en el cual apare-
cemos ante los demás; se trata de la urdimbre cons-
truida por las relaciones humanas que acontecen 
donde quiera que los seres humanos viven juntos. 
Así pues, con Arendt comprendemos que el quién, 
se revela en la palabra y en la acción. 

Finalmente, se ha visto cómo el respeto mutuo está 
atravesado por cuestiones tan complementarias 
como el amor propio, la autonomía o la narración. 
Desandando un poco el camino recorrido durante el 
peculiar año 2020 con el SEIT, y volviendo la vista 
y los afectos atrás, quizá se pueda decir con cierta 
confianza, que significó un espacio entre desde la 
virtualidad en el cual se alcanzó a ser investigadores 
en formación (de pronto en la vida todos lo son de 
un modo u otro), identificando(nos) como personas 
con el cuerpo confinado, pero con la certeza de que 
a la imaginación y a la inteligencia no se las puede 
encerrar. Con la confianza, tal vez con la terquedad, 
de que ser escuchados es una necesidad vital, y que 
saberse escucha u oyente, es un compromiso para 
combatir el silenciamiento6. 

(In)utilidad: la importancia de lo mínimo
Es común que en la escuela a medida que se avanza, 
los estudiantes vayan pasando de hacer preguntas a 
construir respuestas. Quizá esto se deba, al menos 
en parte, a la búsqueda de explicaciones con asien-
to en lo verosímil que tanto ha inculcado el mundo 
moderno. Sin embargo, las manifestaciones infanti-
les y sensibles dentro y fuera de la escuela recuer-
dan -e interpelan-, que la imaginación puede crear y 
recrear universos partiendo de lo más mínimo7. En 
un libro peculiar e inclasificable, como es Lo infraor-
dinario de Georges Perec (2008), hay verdaderos 
experimentos literarios que escudriñan la cotidiani-
dad hasta llevarla a sus propios límites. Por ejemplo, 
la descripción minuciosa de la calle en la que Perec 
pasó su niñez, donde cuenta los palimpsestos de las 
construcciones a través de visitas realizadas poste-
riormente durante más de seis años. O también el 
inventario pereciano de los alimentos engullidos 
por el autor en el año 1974. Estos son ejercicios con 
una gran inventiva, caracterizados por un estilo di-
recto sorprendente. 

¿Acercamiento a qué? Se denomina el que podría ser 
el prefacio del libro escrito por el propio Perec. Son 
poco más de tres páginas en las que el también autor 
de Las cosas, presenta una suerte de manifiesto de 
lo que sería el germen de una mirada, el esbozo de 
una manera para interpretar la realidad. La invita-
ción que hace Perec es a preguntar por fuera de lo 

6      Para ampliar la noción de silenciamiento consultar: Cas-
tillejo (2016).

7       Resulta inspirador el breve poema La verdad de la mentira 
de Ángel Hernández: https://www.zendalibros.com/la-
verdad-de-la-mentira-de-angel-gonzalez/
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extraordinario, como los niños y las niñas que ven 
lo aparentemente insignificante con asombro y por 
ello desean cuestionarlo, porque lo advierten y quie-
ren atrapar ese momento o esa cosa que de un modo 
u otro ha despertado su curiosidad y su sorpre-
sa. “Cómo hablar de esas cosas comunes, más bien 
cómo acorralarlas, cómo hacerlas salir, arrancarlas 
del caparazón al que permanecen pegadas, cómo 
darles un sentido, un idioma: que hablen por fin de 
lo que existe, de lo que somos” (Perec, 2008, p. 23). 
El día 31 de julio del año 2020 el profesor italiano 
Nuccio Ordine fue invitado por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) de Colombia a su es-
pacio virtual Charlas con Maestros. Su exposición 
se tituló Una escuela para la vida: la importancia de 
los buenos profesores y el conocimiento inútil, en ella 
presentó un escrito maravilloso en el que sintetizó 
varias de sus principales ideas y muchos de sus refe-
rentes intelectuales, algunos de los cuales se sitúan 
en Colombia. Este evento es crucial no solo porque 
puede ser la introducción ideal al pensamiento del 
profesor Ordine, sino también porque en ese mo-
mento, justo cuando en el país eran poco más de las 
7am y sobre el municipio de Fusagasugá asomaban 
ya los rayos del sol, empezó a surgir todo un conjun-
to de conexiones, sentidos y significados frente a las 
palabras del profesor Ordine, tamizadas de manera 
general por el devenir vital, y de manera particular, 
por la experiencia del SEIT. 

Precisamente, una de las ideas más potentes de la 
exposición del profesor Ordine, tiene que ver con 
esta cita que aparece en su libro La utilidad de lo in-
útil, el cual, dicho de paso, cuenta con más de 20 
ediciones: “sólo el saber -poniendo en cuestión los 
paradigmas del beneficio- puede ser compartido sin 
empobrecer. Al contrario, enriqueciendo a quien 
lo transmite y a quien lo recibe” (Ordine, 2013, p. 

111). Se trata de una máxima sencilla pero tremen-
damente contundente por cuanto atiende a una ca-
racterística esencial del saber y es que se construye 
colectivamente; es su verdadera dimensión y cobra 
importancia cuando es compartido, puesto en co-
mún, verbalizado y comunicado con y para otros. 
Es imposible dejar de pensar en el ejercicio docente, 
pues el profesor Ordine resalta el trabajo que im-
plica la enseñanza y el aprendizaje constantes, sugi-
riendo que la labor de educar cuestiona y combate 
de cierto modo la lógica del beneficio que busca re-
sultados inmediatos y todo lo percibe en términos 
de ganancias y pérdidas. 

En el marco de su cuestionamiento a la noción mo-
derna de utilidad que tanto se divulga, ya no sola-
mente en ámbitos empresariales y organizativos (en 
los cuales es perfectamente aplicable), sino que se 
ha venido extendiendo a escuelas, universidades y 
centros de estudio e investigación, Ordine la contra-
pone permanentemente desde distintos enfoques, 
disciplinas y autores. Así, con una profunda erudi-
ción dice, por ejemplo, que Tolstoi, el reconocido 
escritor ruso, sólo considera útil a aquello que es 
capaz de mejorar al hombre. Al tiempo, cuenta que 
para Italo Calvino “los clásicos mismos no se leen 
porque deban servir para algo. se leen tan sólo por 
el gusto de leerlos, por el placer de viajar con ellos, 
animados únicamente por el deseo de conocer y co-
nocernos” (Ordine, 2013, p. 75).

Ahora bien, dentro del recorrido que supuso la expe-
riencia SEIT, las reflexiones en torno a la utilidad de 
lo inútil que aborda el profesor Ordine, impulsaron 
búsquedas e inquietudes en al menos dos direccio-
nes. En primer lugar, contribuyeron a eludir el len-
guaje de los productos y subproductos que operan 
como el resultado medible y cuantificable de un pro-
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ceso que se asimila muchas veces al de una cadena 
de producción fordiana, el cual valora el ejercicio de 
la investigación con base en el número de artículos 
o papers producidos, y a su vez, observa con lupa si 
estos fueron o no publicados en revistas de tal o cual 
categoría; o si se hizo uso de tales o cuales normas de 
citación,  refiriéndose a autores o instituciones como 
si se tratara de verduras o frutas de temporada. 

No, un no rotundo y disonante por cuanto el que-
hacer investigativo, así como la labor de educar, no 
pueden ser subsidiarios de estas formas que muchas 
veces en lugar de potenciar las capacidades asocia-
das a la curiosidad, al arte de preguntar u observar 
o leer la realidad, lo que hacen es encadenarlas en 
función de estadísticas y escalas que parecen más 
interesadas en mantener el mercado investigativo 
dentro de los límites de una oferta y demanda cen-
surables, que en elevar la dignitas hominis8 como la 
llamaría el mismo profesor Ordine. Si bien los pro-
cesos investigativos exigen acciones guiadas tanto 
por lineamientos éticos como por orientaciones 
procedimentales y de validación, su devenir debe 
ampliar el horizonte de libertad y dignidad de los 
sujetos investigadores, así como respetar en grado 
sumo la vida, sentires, afectos y emociones de los 
sujetos protagonistas de la investigación.

Por último, hemos visto brevemente la necesidad de 
divorciar las nociones y prácticas de conocimiento 
y utilidad al menos dentro del quehacer que implica 

8      Es uno de los grandes temas, con el amor y la verdad, que, 
según Ordine, a lo largo de la historia han tenido un peso 
decisivo en la vida de los hombres y que, por tanto “son 
dominios que nos demuestran que el poseer se revela, por 
sí mismo como una fuerza negativa y devastadora” (Ordi-
ne, 2013)

la investigación en la escuela, por cuanto lo signifi-
cativo de su exploración es irreductible al producto 
o subproducto obtenido. Del mismo modo, lo que 
entraña y representa un proceso formativo no se 
puede reducir ni mucho menos a un mero papel con 
un nombre y las palabras diploma o graduación; de 
la misma manera en que leer un libro valioso va mu-
cho más allá de llegar al punto final que lo conclu-
ye. Ser conscientes de esto es con Perec: “recuperar 
algo del asombro que experimentaron Julio Verne o 
sus lectores frente a un aparato capaz de reproducir 
y transportar el sonido. Porque existió ese asombro, 
y otros miles, y fueron ellos los que nos moldearon” 
(Perec, 2008, p. 23).

Conclusiones
Pese a la irrupción intempestiva de la epidemia del 
COVID-19 en el planeta y en el país, la educación 
como la vida no se detuvieron. Asimismo, los sue-
ños y anhelos por aprender y aprovechar las escasas 
oportunidades que brinda Colombia en materia de 
investigación no claudicaron, sino que por el con-
trario florecieron y se ensancharon, un poco como 
lo hacen esas plantas que sobreviven y hasta rever-
decen cuando las condiciones externas son duras... 
y lo seguirán siendo. Las posibilidades de investigar 
y de contar con el apoyo del Programa Ondas y Min-
Ciencias les brindó abono y riego a los deseos de in-
vestigar y a hacerlo desde una institución oficial en 
un lugar que no es una gran ciudad, en medio de una 
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anormalidad que cada vez más rimaba con adversi-
dad. Sin embargo, la capacidad de seguir adelante y 
de atreverse a imaginar otros mundos desde lo que 
significa investigar, no lo pudo detener ni siquiera 
esta situación de rupturas y sombras pandémicas.

Esta capacidad de sobreponerse nos habla de la im-
portancia y la necesidad de apoyar a los niños, niñas 
y jóvenes en explorar sus inquietudes, esperanzas y 
propósitos, desde y hacia otros enfoques que com-
plementen lo puramente académico. El currículo no 
basta porque su imaginación no conoce de límites, 
y por tanto, corresponde ofrecer otras posibilida-
des para que crezcan, tropiecen y sigan caminando; 
para que miren hacia atrás sin dejar de hacerlo ha-
cia adentro, y no solamente hacia adelante. Los do-
centes, estudiantes y padres de familia de Colombia 
hemos dado muestras de coraje cuando, pese a las 
dificultades, hemos continuado enseñando y apren-
diendo desde un equipo que funciona a medias, o 
desde “la lomita donde agarra la señal a veces”, o 
desde las distancias insalvables que imponen no 
solo nuestra geografía sino más que nada nuestras 
tremendas desigualdades sociales. 

Requerimos mucho más apoyo para que desde la 
escuela sigan surgiendo iniciativas que exploren, 

cuestionen, investiguen, creen, divulguen, expre-
sen, reconozcan, convivan, interpelen, tropiecen, 
germinen, desplieguen y fortalezcan los sueños y 
las esperanzas de quienes habitamos esa realidad 
múltiple y compleja que acostumbran a llamar de 
manera un poco fría: institución educativa, pero 
que no por ello deja de ser todo un universo que las 
violencias y aún la cuarentena no han podido aca-
llar. Y como dijera Bob Dylan (1963): “y lo contaré, 
lo diré, lo pensaré y lo respiraré, y lo reflejare desde 
la montaña para que todos puedan verlo…”

Cuando la cuarentena apenas iniciaba, nos pudimos 
acercar a un libro crucial, casi que vital y hermosa-
mente triste, titulado Contra toda esperanza, el cual 
justamente abre este documento con un epígrafe. 
Ahora, que volvemos un poco la vista atrás, y trata-
mos de verter en palabras lo que fue la experiencia 
de SEIT, podemos hacer una analogía con el título 
de este bello libro en inglés, cuya traducción un tan-
to gélida (aunque no sabemos si más exacta) sería 
algo como: Contra todo pronóstico. Pues bien, sal-
vando las distancias entre lo que fue nuestro reco-
rrido y las durísimas vivencias de los protagonistas 
del libro, un poco esto significó para nosotros vivir-
lo, hacerlo y finalmente comunicarlo: un pequeño 
logro contra todo pronóstico. 
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La Revista Educación y Ciudad del Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagó-

gico, IDEP, es una publicación educativa de carácter 
científico de acceso abierto, cuyo público objetivo, 
es la comunidad científica de maestros y maestras e 
investigadores, en educación y pedagógica de la ciu-
dad, la región, el país, y otras latitudes. Sus conteni-
dos responden a los estándares básicos para cualifi-
cación de la Revista, y al mismo tiempo promueven, 
difunden y socialización el conocimiento educativo 
y pedagógico, contribuyendo con esto al debate aca-
démico. En este sentido, publica documentos que 
difunden los resultados de investigaciones, artícu-
los de investigación científica y tecnológica; artícu-
los de reflexión; y artículos de revisión, reflexiones, 
ensayos, experiencias y demás expresiones escritas 
de la educación y la pedagogía, y reconoce la pre-
sentación de trabajo interdisciplinares. 

En cada edición de Educación y Ciudad se desarrolla 
un tema monográfico seleccionado y aprobado por 
el Comité Editorial. Esta publicación nació en 1997, 
como un instrumento para potenciar la reflexión 
y el debate sobre los problemas de la educación, y 
tiene como propósito fundamental, difundir entre 
los sectores comprometidos con el desarrollo de la 
educación en el país, los resultados de investigación, 
estudios, experiencias y ensayos. La revista Educa-
ción y Ciudad divulga manuscritos de calidad por-
que aportan elementos de originalidad, innovación,  
profundidad en el desarrollo temático y  facilidad 
para compartir con los lectores y permitirles la fácil 
comprensión. 

La revista ha previsto como disposiciones genera-
les para la publicación, las que se describen a con-
tinuación, la cuales además se podrán ampliar y 
consultar en detalle en http://revistas.idep.edu.co

1. Los artículos deben estar a espacio y medio, 
tener máximo 6.000 palabras incluidas las re-
ferencias, resúmenes y palabras clave. La fuen-
te a utilizar será Times New Roman, 12 puntos. 
Todas las páginas deberán estar numeradas, 
incluyendo las de bibliografía.

2. Es indispensable que el artículo incluya:

• Un  resumen no mayor de 90 palabras, elabo-
rado de acuerdo con las normas establecidas 
para su redacción. Deberá ir en español, inglés 
y portugués. Al igual que el título del artículo. 
Cuando se trate de artículos de investigación, el 
autor deberá expresarlo en el resumen y decla-
rar el enfoque metodológico que ha acogido.

• “Palabras clave” en español, inglés y portu-
gués. No más de 6.

• Fecha en la cual el texto fue enviado.
• Nombres y apellidos completos del(os) au-

tor(es), la institución a la que pertenecen, el 
último título académico obtenido, la institu-
ción en la cual lo obtuvieron, nacionalidad, nú-
mero de documento de identidad (Pasaporte) 
y la dirección electrónica del(os) autor(es).

• Los autores y autoras deben estar registrados 
en CvLAC, por favor anexar link de su registro.
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• Los autores y autoras deben estar registrados 
en ORCID, por favor anexar link de su registro.

• Autorización para que el artículo sea publica-
do en la Revista Educación y Ciudad, IDEP, y 
se difunda a través de diversos mecanismos 
impresos, digitales, bases de datos, etc. (for-
mato disponible en https://revistas.idep.edu.
co/index.php/educacion-y-ciudad/for). Si el 
artículo incluye varios autores, todos los auto-
res deberán diligenciar el formato y anexarlos 
en el OJS.

• Consentimiento informado, debidamente fir-
mado, en caso de incluirse testimonios, imáge-
nes, gráficos e iconografías, etc. (formato dis-
ponible en https://revistas.idep.edu.co/index.
php/educacion-y-ciudad/for). Los formatos 
deberán diligenciarse y subirse en la platafor-
ma OJS.

• Nota: los formatos, archivos de artículo y ane-
xos (cuando proceda), pueden subirse en la 
plataforma OJS de la revista, por uno de los au-
tores, con quien la revista establecerá contacto 
directo.

3. Para la elaboración de textos de carácter aca-
démico, la presentación de referencias (bi-
bliografía), las notas de pie de página y citas 
textuales, deben presentarse de acuerdo con 
normas de la American Psychological Associa-
tion (APA). Cada cita debe ser referenciada ci-
tando la fuente y la página, sin excepción. Las 
notas de pie de página tendrán una secuencia 
numérica y debe procurarse que sean pocas y 
escuetas; es decir, que se empleen para hacer 
aclaraciones al texto. La bibliografía y/o refe-
rencias deberán igualmente ajustarse a la es-
tructura de las normas APA.

4. El proceso editorial para el arbitraje y/o  valora-
ción académica de los artículos, contempla: 

• Evaluación y/ arbitraje de artículos por parte de 
integrantes del comité editorial de la revista, edi-
tor de contenidos y editor académico invitado.

• Cumplidos los parámetros establecidos en la 
convocatoria y la revista, se remitirán a arbi-
traje de expertos temáticos.

• Los artículos (y los demás soportes reque-
ridos) se recibirán exclusivamente a través 
del OJS de la revista (ingresando a través de 
http://revistas.idep.edu.co, para quienes no se 
encuentren registrados deberán empezar con 
su registro), en los tiempos fijados por la con-
vocatoria abierta.

5. La recepción de un trabajo no implicará nin-
gún compromiso de la Revista para su publi-
cación.

6. La Revista Educación y Ciudad ha previsto la re-
cepción de artículos:

a. De Revisión (documento resultado de una in-
vestigación donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones pu-
blicadas o no sobre un campo en ciencia, tec-
nología, pedagogía, con el fin de dar cuenta de 
los avances y las tendencias de desarrollo). Se 
aceptan máximo cinco figuras y/o tablas. De-
berá tener al menos cincuenta (50) referencias 
recientes y relevantes. Algunos textos serán 
solicitados por invitación del Comité Editorial 
teniendo en cuenta la experticia de los autores 
en el tema.
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b. De Investigación (presenta de manera deta-
ll-ada los resultados originales de proyectos 
de investigación). Deberá tener cuatro partes: 
introducción, metodología, resultados y con-
clusiones y describir detalladamente la pro-
cedencia de la investigación o investigaciones 
aludidas. Se aceptan máximo cinco figuras y/o 
tablas. Deberá tener al menos cincuenta (50) 
referencias recientes y relevantes.

c. De Reflexión (presenta resultados de inves-ti-
gación desde una perspectiva analítica o crí-
tica del autor sobre un tema específico, recu-
rriendo a fuentes originales). Deberá regirse 
por normas establecidas para la escritura de 
un ensayo. Se aceptan máximo cinco figuras 
y/o tablas. Deberá tener entre treinta y cin-
cuenta referencias recientes y relevantes.

d. Experiencias (Presenta el resultado del tra-ba-
jo realizado en la práctica docente). su exten-
sión será máximo de 4.000 palabras. Deberá 
regirse por normas establecidas para la escri-
tura de un ensayo.

7. El formato para la compilación de fotografías, 
ilustraciones o bocetos debe ser capturado, 
escaneado o retocado a por lo menos 300 DPI 
y a una escala no inferior a la prevista para la 
impresión final. Formato: TIFF, o JPG.

8. Los artículos podrán remitirse exclusivamente 
a través del OJS de la revista, ingresando desde 
de http://revistas.idep.edu.co, en los tiempos 
fijados en la convocatoria.

9. La revista sólo recibe la postulación de artícu-
los en el marco de las convocatorias que pu-
blica periódicamente en la página de la revista 
y en los medios institucionales del IDEP. Las 
postulaciones deberán dar cuenta del tema de 
la convocatoria respectiva.

Ética y buenas prácticas 
de la publicación
Revista Educación y Ciudad apuesta por el desarrollo 
de prácticas editoriales (autores, revisores, edito-
res) éticas y responsables. Los textos recibidos son 
sometidos a la revisión mediante software de detec-
ción de plagio.

Ética y buenas prácticas 
de la publicación
Para la presentación de artículos a la Revista Educa-
ción y Ciudad los autores se comprometen a presen-
tar textos inéditos, a garantizar su originalidad y que 
ha sido ni presentado ni publicado parcial o total-
mente en otra revista. Con la postulación garantizan 
además la autorización para su evaluación académi-
ca y la publicación impresa y digital, parcial o total, 
a través de diversos medios y canales de comuni-
cación. Los autores se comprometen además, en el 
caso de que la publicación del artículo en la revista 
sea aprobada, a realizar los ajustes que se requieran 
en el tiempo requerido por el equipo editorial para 
garantizar su circulación. No se presentará el mismo 
documento para publicación en otras revistas hasta 
obtener respuesta del Comité Editorial.
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Al postular el artículo el autor o autores, mediante 
carta de originalidad, responsabilidad y autoriza-
ción de publicación y cesión de derechos:

• expresan estar de acuerdo en la forma como 
aparecen en el artículo;

• confirman la no existencia de otros (as) auto-
res (as) que deban incluirse como autores del 
trabajo;

• reportan y garantizan de ser necesario la in-
formación pertinente a organismos de finan-
ciación, afiliación institucional, participantes, 
etc.;

• aceptan que la persona que presenta el texto 
como autor de correspondencia será el con-
tacto principal al que la revista enviará todas 
las comunicaciones durante el proceso de re-
visión, valoración y edición de la revista, y 
será esta persona la responsable de mantener 
comunicación con el resto de los autores, y 
además será quien autorice la versión final de 
publicación;

• garantizan no existen conflictos de intereses 
que puedan afectar el contenido, resultados o 
conclusiones del artículo.  En caso de existir 
conflictos, realizarán una declaración escrita;

• autorizan al IDEP a distribuir y divulgar el ar-
tículo final en todas las formas y medios que 
considere convenientes; aceptan si el trabajo 
es aprobado, publicarlo bajo los términos de la 
licencia Creative Commons Attribution 4.0 In-
ternational (CC BY 4.0);  y su publicación en 
repositorios u otras formas de almacenamiento;

• declaran la originalidad del artículo postulado 
y el ético uso de la información que en este 
se encuentren contenidos, conforme los de-
rechos de autor. Garantizan además que para 
estudios realizados cuenta con los pertinentes 
consentimientos informados; y

• se comprometen a alertar al Comité Editorial 
sobre cualquier falla o error que evidencie en 
el artículo publicado para que sea subsanado 
mediante una fe de erratas, adenda, carta al 
editor o retiro de la publicación.

Cesión de derechos de 
publicación, acceso y 
difusión de contenidos

10. El envío de los artículos implica que los au-
tores autorizan a la institución editora para 
publicarlos en versión impresa en papel y 
también en versión electrónica y/o a través 
de otros medios mediante los cuales el Insti-
tuto promueva y difunda su consulta y acceso 
a diversos públicos. La cesión de derechos de 
publicación deberá remitirse con firma (con-
sultar formato en http://revistas.idep.edu.co.)

11. Cuando el (los, las) autores (as) pone(n) 
a consideración del Comité Editorial un artí-
culo, acepta(n) que tendrán acceso libre a la 
versión digital de la publicación, esto es del 
número en el que han publicado, y de todos 
los contenidos de la revista, y podrán difundir-
la ampliamente en sus producciones y labores 
académicas, promoviendo así su acceso, con-
sulta y citación, y con ello la difusión del co-
nocimiento en los campos de esta publicación. 
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Los interesados en postular sus artículos deben con-
sultar en detalle las políticas y  lineamientos de  la 
publicación en http://revistas.idep.edu.co. En este 
portal se pueden encontrar los tutoriales para auto-

264      Educación y Ciudad  No. 41 Julio - Diciembre de 2021 ISSN-L: 0123-425 Web-online 2357-6286  pp. 259-264

res, los cuales facilitan información sobre registro y 
carga de artículos a postular. La revista recibe pos-
tulaciones en las fechas de convocatoria previstas 
para cada monográfico.

http://revistas.idep.edu.co
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