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Resumen 
 

Introducción: La aparición del SARS-CoV-2 ha obligado a los 
países a declarar estados de emergencia e implementar medidas 
de contención para disminuir la propagación del virus. La do-
cencia, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje, han 
migrado del aula a las plataformas digitales de manera abrupta, 
por lo que tanto alumnos como profesores han tenido que adap-
tar, con recursos propios y medios disponibles, tanto los espa-
cios como las dinámicas de instrucción. 

Objetivo: Discernir cuáles son los factores coadyuvantes rela-
cionados con las medidas de prevención ante la aparición del 
SARS-CoV-2 y su impacto en la práctica docente para la educa-
ción básica de México.  
Métodos: El análisis de información se realizó con estudios 
cuyas variables impliquen tanto la educación como el confina-
miento por la COVID-19. Los artículos encontrados se sintetiza-
ron a través de una sábana analítica a la que se le aplicó el méto-

do PRISMA.  
Resultados: El proceso de cribado de resultados, a través del 
método PRISMA, permitió descartar estudios de acuerdo con 
criterios de inclusión, exclusión y eliminación, obteniendo una 
muestra de 16 artículos, de los cuales el 44 % son estudios cuan-
titativos, el 38 % cualitativos y el 19 % estudios mixtos. El 
análisis de los estudios reportados permitió identificar cuatro 
grandes rubros sobre los cuales se ciñen las problemáticas rela-
cionadas con la migración de la educación de la presencialidad a 

la virtualidad. 
Conclusiones: La gestión adecuada de la educación durante y 
después de la pandemia debe convertirse en un asunto prioritario 
de política pública con enfoque de salud ocupacional. 
Palabras clave: docencia; COVID-19; educación; salud ocupa-
cional 

Abstract 
 

Introduction: The emergence of SARS-CoV-2 has forced 
countries to declare states of emergency and implement con-
tainment measures to reduce the spread of the virus. Teaching, 
as well as teaching-learning processes, have abruptly migrated 
from the classroom to digital platforms, a reason why both 
students and professors have needed to adapt, with their own 
available resources and means, both the spaces and dynamics of 
instruction. 

Objective: To distinguish what are the contributing factors 
related to prevention measures against the appearance of SARS-
CoV-2 and its impact on teaching practice in basic education in 
Mexico.  
Methods: The information analysis was carried out with studies 
whose variables involve both education and the COVID-19 
lockdown. The found articles were synthesized using an analyti-
cal sheet to which the PRISMA method was applied.  

Results: The process for screening the results, through the 
PRISMA method, allowed discarding studies based on inclusion, 
exclusion and elimination criteria, obtaining a sample of sixteen 
articles, of which 44 % are quantitative studies, 38 % are quali-
tative and 19% are mixed studies. The analysis of the reported 
studies allowed to identify four major groups focused on the 
problems related to the migration of education from the face-to-
face to the virtual modality. 
Conclusions: Adequate management of education during and 

after the pandemic must become a priority issue of public policy 
with an occupational health approach. 
Keywords: teaching; COVID-19; education; occupational 
health. 
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Introducción 
 

A lo largo de la historia, la sociedad se ha enfrentado a 

diferentes circunstancias en temas de salud, muchas de 

ellas atendidas desde el área médica sin prestar aten-

ción a los aspectos psicológicos. El mayor reto al que 

se ha enfrentado recientemente el mundo es una pan-

demia surgida a finales del año 2019. De acuerdo con 

la Organización Mundial de la Salud (OMS)(1) la CO-

VID-19 es la enfermedad infecciosa causante de afec-

ciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves como el sín-
drome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS). La en-

fermedad por COVID-19 es originada por el coronavi-

rus que se ha descubierto más recientemente, SARS-

CoV-2. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de que estallara un primer brote en 

Wuhan, China, en diciembre de 2019.(2)  

De acuerdo con cifras oficiales emitidas por el portal 

Statista(3) desde la aparición del virus SARS-CoV-2 

hasta el primer trimestre del 2021 se habían contabili-

zado aproximadamente 131 millones de casos, de los 
cuales han ocurrido 2,85 millones de muertes. En Mé-

xico ha habido 2,25 millones de casos y registra 

203,210 muertes, mientras que Jalisco registra 82,825 

casos y 11,388 decesos a causa de la COVID-19.(3,4) 

La aparición del SARS-CoV-2 ha obligado a los países 

a declarar estados de emergencia y a implementar 

medidas de contención para disminuir la propagación 

del virus. El confinamiento prolongado además de 

intentar mitigar la positividad de casos ha tenido reper-

cusiones en la salud mental y emocional de quienes 

han estado desarrollando sus actividades cotidianas 

desde sus hogares. La docencia, así como los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, han migrado del aula a las 

plataformas digitales de manera abrupta, por lo que 

tanto alumnos como profesores han tenido que adaptar 

con sus propios recursos y medios disponibles los 

espacios como las dinámicas de instrucción. 

Este artículo documenta las consecuencias que el con-

finamiento prolongado por la pandemia ha tenido en 

los profesores y su relación con las instituciones edu-

cativas. Su importancia radica en que la identificación 

oportuna de factores y elementos que están transfor-

mando las formas de ejercer la docencia permite ges-

tionar estrategias que mitiguen el impacto en la salud y 

el ejercicio profesional de los profesores en México, 

por lo que se ha planteado como objetivo discernir 

sobre los factores coadyuvantes relacionados con las 

medidas de prevención ante la aparición del SARS-

CoV-2 y su impacto en la práctica docente para la 

educación básica de México.  

 

Métodos 
 

El análisis de información se llevó a cabo con estudios 

cuyas variables impliquen tanto la educación como el 

confinamiento por la COVID-19. Los criterios de 

inclusión refieren estudios empíricos realizados con 

población docente durante el 2020 y 2021 y que se 

encuentren publicadas en revistas científicas indexa-

das. Los criterios de exclusión implican las revisiones 
sistemáticas, las tesis, los artículos de revisión y artícu-

los teóricos. 

La búsqueda se realizó en motores como Google Scho-

lar, SciELO y Scopus en los idiomas inglés y español 

con palabras clave como “confinamiento”, “pande-

mia”, “docencia”, “educación”, “educación básica” y 

“México” utilizando los marcadores booleanos 

“AND”, las estrategias de búsqueda utilizadas para la 

identificación de estudios fueron “confinamiento AND 

docencia AND México”, “pandemia AND educación 

básica”. Los artículos encontrados se sintetizaron a 
través de una sábana analítica y su análisis se desarro-

lló utilizando el método Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews and Meta-Analyses, mejor conoci-

do como método PRISMA.(5)  

 

Resultados 
 
El proceso de cribado de resultados a través del méto-

do PRISMA permitió descartar estudios de un universo 

de 4730 resultados que, de acuerdo con los criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación se obtuvo una 

muestra de 16 artículos (figura 1), de los cuales el 44 

% son estudios cuantitativos, el 38 % cualitativos y el 

19 % estudios mixtos. Los resultados excluidos inclu-

yeron estudios teóricos, artículos de revisión y tesis 

académicas. 
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 Fuente: Elaboración propia con base en el formato propuesto por el Método PRISMA (2020).(5) 

Figura 1 
Diagrama de flujo de PRISMA 2020 para nuevas revisiones sistemáticas que incluían 

búsquedas en bases de datos y registros únicamente. 
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En cuanto a la población objetivo, el 63 % de los estu-

dios se enfocaron en los docentes, el 21 % en los 

alumnos y el 16 % en los padres de familia. Las varia-

bles identificadas fueron clasificadas en 11 categorías, 

siendo la variable “educación virtual/a distancia” repe-

tida en el 38 % de los estudios, seguida de la variable 

“prácticas docentes” en el 31 % (tabla 1). 

 

Tabla 1 
Variables identificadas en los estudios de la muestra 

Variable % Variable % 

Educación virtual/a distancia 38 Estrategias didácticas 13 

Prácticas docentes 31 Trayectoria educativa 6 

Efectos de la pandemia 19 Políticas públicas 6 

Evaluación educativa 19 Vulnerabilidad social 6 

Tecnologías de la educación 19 Tecnoestrés 6 

Características socioafectivas 19   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la evaluación del sesgo, se realizó un análisis por 

el tipo de muestra y la validación del instrumen-

to/técnica utilizados, se identificó que el 25 % de los 

estudios la muestra fue intencionada limitando la 

representatividad y homogeneidad de la población,(6) 

mientras que en el 44 % no se reportó validación de 

las técnicas y/o los instrumentos utilizados (tabla 2). 

 

Tabla 2  
Características de los estudios reportados y evaluación del tipo de sesgo encontrado 

 

# 
Tipo de 

estudio 
Enfoque Instrumento / Técnicas Participantes Evaluación del sesgo 

1 
Mixto 
(Cuali-
Cuanti) 

Centrado 
en el 

estudiante 
y los 

tutores 

Cuali: Consulta ¿Cómo viven las 
niñas, niños y adolescentes en San 
Cristóbal de las Casas la pande-

mia del coronavirus?(7) 
Cuanti: cuestionario dirigido a 

personas adultas (madres, padres o 
tutores) estuvo conformado por 13 
reactivos y cuestionario dirigido a 
NNA de 8 a 17 años estuvo con-

formado por 48 reactivos que 
indagaron los efectos en la situa-

ción laboral, en la situación esco-
lar, en la salud física y emocional y 

en los sueños, miedos, alegrías y 
tristezas (SMAT). 

129 NNA y 
91 madres, 

padres o 
tutores 

El muestreo fue selectivo: cada obser-
vación fue elegida por sus posibilida-
des de ofrecer información diversa. La 
consulta consistió en el levantamiento 
de información mediante entrevistas 
telefónicas realizadas del 25 al 28 de 
mayo del 2020 a una muestra de las 

NNA atendidos por organizaciones de 

la sociedad civil. 

2 
Cuanti- 
tativo 

Centrado 
en los 

padres de 
familia 

Se construyó una encuesta. En ésta 
se abordó el bienestar infantil en el 
contexto educativo en línea desde 
tres grandes dimensiones; la cali-
dad de las interrelaciones que se 

establecen en la comunidad educa-
tiva, la satisfacción que se obtiene 
durante el proceso de aprendizaje y 

la capacidad de uso del medio 
tecnológico de aprendizaje por 
parte de los padres y madres de 

familia. 

899 sujetos 
(padres y 
madres de 

familia) per-
tenecientes a 

17 municipios 

de Morelos, 
México 

No se reportó validez ante las adapta-
ciones de los instrumentos retomados. 

La muestra se obtuvo mediante la 
técnica bola de nieve. 
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3 
Mixto 

(Cuanti-
Cuali) 

Centrado 
en el 

docente 

Cuanti-Cuali: formulario de Goo-
gle Drive en línea, constituido de 
15 preguntas alternas, tanto abier-

tas como cerradas y de opción 
múltiple. 

200 docentes 
de educación 

básica 

Los resultados cuantitativos del for-
mulario de Google drive se exportaron 

a una hoja de cálculo en donde se 
generó una estadística de las pregun-

tas cerradas y de opción múltiple 
obteniendo una representación gráfi-

ca. 
En cuanto, al análisis cualitativo, 

abarcó las preguntas abiertas en las 
cuales los docentes explayaron sus 
sentires y emociones, además de su 
visión pedagógica ante esta nueva 
modalidad educativa, asimismo se 
generaron estadísticas descriptivas, 

donde se analizaron para poder tener 

un paradigma en concreto por cada 
interrogante. 

4 
Mixto 
(Cuali-

Cuanti) 

Centrado 
en el 

docente 

(Cuanti-Cuali) Cuestionario expe-
riencias docentes del profesorado 

de EF durante el confinamiento por 
COVID-19. (ad hoc) 

79 profesores 
de Educación 

Física 

Se envió el instrumento a 103 profe-

sores (elegidos al azar) de EF en EB, 
respondiendo una muestra no probabi-

lística de 79 (tasa de respuesta 76,6 
%); Los criterios de inclusión fueron: 

profesores de EF que impartieran 
clase en EB durante el periodo de 

confinamiento en escuelas públicas, 
en cualquier nivel educativo (preesco-

lar, primaria y secundaria), en este 
estudio no se contempló al profesora-

do de escuelas particulares. 
Para el cuestionario su validación fue 
por medio de la metodología de jueces 
expertos, tomando nociones de Esco-

bar-Pérez y Cuervo-Martínez(8) se 
integró un grupo de tres expertos en 

investigación educativa, pedagogía en 

EF y con experiencia impartiendo 
clases de EF en EB, mismos a quienes 
se les envió el cuestionario para cono-

cer sus sugerencias y opiniones. se 
utilizó el análisis estadístico de W de 

Kendall, obteniendo valores aceptados 
de .825 en suficiencia, ,762 en cohe-
rencia, ,762 en relevancia y ,796 en 

claridad de los ítems, valores que dan 
validez y confiabilidad al instrumento. 

Para el análisis Cuali se utilizó el 
sistema para codificar e interpretar 

cada una de las cinco categorías 
preestablecidas en el instrumento y 
que corresponden a las variables del 

estudio, se utilizó el programa Atlas ti 

versión 7.5. 

5 Cuantitativo 

Centrado 

en el 
estudiante 

La técnica utilizada fue la encuesta 

121 estudian-
tes del sétimo 

ciclo de edu-
cación secun-

daria 

Se empleó una población censal, se 
seleccionó el total de la población 

compuesta por 121 estudiantes del 
séptimo ciclo de educación secundaria 
de sexo femenino, cuyas edades fluc-
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túan entre 14 a 16 años. Se utilizó un 
muestreo no probabilístico por conve-
niencia del investigador, previa auto-
rización del director de la institución 

educativa. 
Los instrumentos utilizados para 

medir las variables fueron validados 
por juicio de expertos, se verificaron 
los contenidos y la estructura de los 
ítems, para alcanzar la confiabilidad 

de los instrumentos se utilizó el méto-
do estadístico del alfa de Cronbach 

que dio como resultado para la varia-
ble educación virtual (Alfa = 0,9093) 

y para la variable aprendizaje autó-
nomo (Alfa = 0,9002); dichas valida-
ciones y confiabilidad de los instru-
mentos, se ejecutaron a partir de los 
datos que se obtuvieron de la prueba 

piloto. 

6 Cuantitativo 
Centrado 

en el 
docente 

Encuesta inspirada en el proyecto 
desarrollado por el GEMEduCo 

(Grupo de Evaluación y Medición: 
Educación para la Cohesión Social, 

Universitat de Valencia) 
 

568 docentes 
de educación 

básica 

Cuestionario diseñado y aplicado a 
docentes de educación básica y fami-
lias con hijos en educación básica, los 
cuales estaban conformados por 33 y 

64 preguntas respectivamente. 
En México se realizó la adaptación 

lingüística y cultural del instrumento a 
partir de la revisión de su contenido 

por juicio de expertos. Posteriormente 
se realizó una validación bajo el crite-
rio de claridad, para la que se selec-
cionó un grupo de seis docentes por 

nivel de educación básica para validar 
la claridad de la formulación de las 

preguntas y las opciones de respuesta 
a partir de una escala. 

El muestreo utilizado fue no probabi-
lístico, del tipo bola de nieve. 

7 Cuantitativo 
Centrado 

en el 
docente 

Cuestionario GAD-7 (trastorno de 
ansiedad generalizada de siete 
elementos), a través de Google 

Forms 

191 docentes 

de diferentes 
escuelas 
normales 

públicas de 
México, 

El GAD-7 es una herramienta válida y 
eficiente para medir la ansiedad gene-

ralizada y su severidad, a partir del 
análisis factorial pertinente, así como 
la validación del constructo; sin em-
bargo, una de sus limitantes es que 

solo mide un tipo de ansiedad (Spitzer 
et al).(9) 

El muestreo que se realizó es por 
conveniencia, debido al tamaño gran-

de de la población total. 

8 Cuantitativo 
Centrado 

en el 
docente 

Se diseñó una encuesta que incluía 
tres secciones, la primera permitió 
reunir datos demográficos de los 

participantes; la segunda, adaptada 
del trabajo de Dima et al.(10), la 

tercera, adaptada de la investiga-
ción de Estrada-Muñoz et al.(11) 

835 encuestas 

a profesores 

Se decidió aplicar el para determinar 
el tamaño muestral al utilizar la técni-
ca de ecuaciones estructurales, el cual 
establece como observaciones repre-
sentativas apropiadas, el resultado de 

considerar 10 veces la cantidad de 
parámetros estimados en el modelo. 

No se reportó validez ante las adapta-
ciones de los instrumentos retomados. 

9 Cuantitativo 
Centrado 

en el 
docente 

Se diseñó cuestionario ad hoc 
constituido por 15 reactivos en 

torno a tres categorías: Dispositi-

2010 docentes 
provenientes 
de 15 Estados 

No se reportó validez ante las adapta-
ciones de los instrumentos retomados. 

Se constituyó una muestra de tipo 
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vos y conectividad, Apoyo familiar 
e institucional y Capacitación 

de la Repúbli-
ca Mexicana 

incidental. 

10 Cuantitativo 
Centrado 

en el 
estudiante 

Se elaboró un cuestionario con 
base en los tipos de vulnerabilidad 

social de Wilches-Chaux.(12) 

125 sujetos de 
estudio de 
diferentes 

semestres en 
el ciclo esco-

lar 2020-
2021. 

No se reportó validez ante las adapta-
ciones de los instrumentos retomados. 
La muestra de la población fue aleato-

ria. 
 

11 Cualitativo 
Centrado 

en el 
docente 

Entrevistas a profundidad por 

videoconferencia. 

20 docentes 
de educación 

básica 

Entrevistas a profundidad con los 
docentes que accedieron a realizarla 
por medio de videoconferencia y que 
permitieran hacer la grabación, poste-

riormente se hizo la transcripción de 
los momentos clave, y después se 

codificó la información en 11 catego-
rías. 

12 Cualitativo 
Centrado 

en el 
tema 

Entrevistas en profundidad. 

9 sujetos (2 
estudiantes, 2 

madres de 
familia, 4 

docentes y un 
director de 

escuela) 

Las personas fueron seleccionadas a 
través de un muestreo de cadena o 
bola de nieve, se pasó de un caso al 
siguiente por recomendación y al 

considerarse un informante valioso 
sobre el tema a partir de dos criterios: 
dificultades en el uso de la tecnología 
y función variada en la escuela (sobre 

todo en docentes). 
Se utilizó la entrevista en profundi-

dad, técnica que se aleja de una repre-
sentación estadística y toma pocos 
casos pues, se buscaban respuestas 

abiertas con elementos más detallados 
sobre las experiencias y significados. 
Se empleó un guion de entrevista con 

una pregunta guía: ¿cómo ha vivido la 
EaD derivada de la pandemia? se 

orientó la entrevista hacia la reflexión 
en torno a aspectos medulares. 

13 Cualitativa 
Centrado 

en el 

docente 

Entrevistas semiestructuradas. 
Estas se desarrollaron a manera de 
diálogo, a partir de un guion com-

puesto por cinco preguntas, en 
torno a las estrategias y medios de 
enseñanza que se emplearon en la 

educación en línea, la interacción 
con los estudiantes y la comunica-
ción con los padres de familia, así 
como las secuelas emocionales del 
confinamiento y el trabajo en casa. 

20 profesores 
de ocho esta-

dos de la 
república y 
tres modali-
dades educa-

tivas: prima-
ria, secunda-
ria, telesecun-
daria y educa-
ción indígena 

La validación del instrumento se 
realizó a partir del juicio de tres ex-
pertos en el tema, quienes hicieron 
observaciones y sugerencias que se 

implementaron en la versión final. La 
aplicación de las entrevistas concluyó 
a medida que se logró la saturación de 
las precategorías, pues se efectuó de 

manera paralela a las transcripciones y 
el proceso de codificación. 

El muestreo fue intencional, pues no 
se buscó la representatividad estadís-
tica, sino identificar a docentes con 

experiencias significativas que abona-
rán a la comprensión del tema. 

14 Cualitativa 
Centrada 

en el 
docente 

Entrevista semiestructurada y 
encuesta de opinión; 

12 docentes 
de educación 

básica del 
nivel prima-

No se reportó validez de las entrevis-
tas. 

No se reportó el tipo de muestra. 
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ria. 

15 Cualitativa 

Centrada 

en el 
docente 

La técnica consistió en micronarra-
tivas que respondían a la siguiente 
indicación: “Comparte alguna 
situación significativa, ya sea 

positiva o negativa, que experi-
mentaste durante este periodo de 

docencia no presencial. Descríbela 
en dos párrafos y explica por qué 

fue significativa para ti o para tus 
estudiantes.” 

500 docentes 
de educación 
básica (prees-

colar, 
primaria baja 
y alta, y se-
cundaria). 

No se reportó validez ni revisión de 
técnica utilizada. Se explica el proce-

so análisis paradigmático de datos 
narrativos a través de un proceso 

hermenéutico, de tres niveles siendo 
el último nivel de interpretación se 
categorizaron las buenas prácticas, 

interpretadas a la luz de la pedagogía 

crítica de Freire. 
No se reportó el tipo de muestra. 

16 Cualitativa 
Centrada 

en el 
docente 

Se diseñó un cuestionario -en 
formato de entrevista con pregun-
tas abiertas- diseñado exprofeso 
para fines de la investigación. 

42 docentes 
de educación 

primaria del 
sector público 
del estado de 
Sonora (Mé-

xico). 

No se reportó validez ni revisión de 
técnica utilizada. 

La muestra fue no probabilística 
intencional por conveniencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión 
 

A nivel mundial se han publicado estudios que abor-

dan los diferentes riesgos psicosociales relacionados 

con el aislamiento por la contingencia sanitaria deri-

vada de la propagación del virus que transmite la 

COVID-19. Entre estos se encuentra el realizado por 

Wang et al,(13) quienes afirman que de las 1210 perso-
nas que participaron en una investigación en China 

durante la fase inicial de la pandemia “el 24,5 % del 

total de personas presentaron un impacto psicológico 

mínimo; el 21,7 %, un impacto moderado; y el 53,8 

%, un impacto moderado-grave”.  

Por otro lado, el prolongado confinamiento ha gene-

rado que la población transforme su dinámica cotidia-

na, por lo que ha resultado imprescindible que quie-

nes viven en aislamiento ajusten su comportamiento 

para mitigar y reducir los riesgos de contagio y al 

mismo tiempo mantener un estado psicológico fun-

cional. De acuerdo con Alzoubi et al.(14) el conoci-
miento resulta uno de los principales elementos para 

que los sujetos mantengan una actitud positiva con el 

manejo de sus contextos por la COVID-19. No obs-

tante, estos ciclos de confinamiento sumado a las 

constantes noticias sobre la pandemia que pueden 

parecer interminables están afectando la salud mental 

de muchos, lo que ha propiciado repercusiones en los 

sujetos como la ansiedad y la depresión.(15) 

Como se puede observar el SARS-CoV-2 causante de 

la COVID-19 es un problema de salud pública que 

afecta a todo el planeta por su facilidad de transmi-
sión y su alta letalidad. No obstante, además de las 

repercusiones en la salud, la aparición de este virus y 

la declaración de la pandemia han traído entre otras, 

consecuencias sociales en los contextos educativos 

que han afectado la forma en la que se han impartido 

los planes de estudio en todos los niveles escolares, 

entre las que se encuentran el cese de actividades 
académicas en todo el mundo. De acuerdo con el 

Informe COVID-19 emitido por la CEPAL-

UNESCO(16) “en la esfera de la educación, esta emer-

gencia ha dado lugar al cierre masivo de las activida-

des presenciales de instituciones educativas en más de 

190 países con el fin de evitar la propagación del 

virus y mitigar su impacto” por lo que habría poco 

menos de mil quinientos millones de estudiantes de 

educación primaria, secundaria y terciaria, que se 

verían afectados, lo que representa a un 72 % del 

estudiantado a nivel mundial.(17) 
En consecuencia, los países han impuesto medidas y 

soluciones enfocadas a la continuación de los proce-

sos de enseñanza y aprendizaje, y de acuerdo con la 

UNESCO ha declarado que han sido solo 96 países 

los que han implementado soluciones educativas entre 

los que destacan los países de Europa del este, Asia 

Central, Europa Occidental y Norteamérica.(18) Entre 

las soluciones que la UNESCO ha hallado se encuen-

tran: 

 “…contenidos de radio/tv educativos, portales web y 

plataformas educativas. Las soluciones son uno o la 
agregación de dos o el total de los componentes men-

cionados. Sin embargo, el objetivo es alcanzar a todos 

sus estudiantes con plataformas educativas de manera 

que todos puedan tener un contacto cotidiano con sus 

docentes.”(18) 

Por tanto, la educación a distancia se ha convertido en 

la única opción viable que dé respuesta al reto de 

educar a la comunidad estudiantil en el contexto por 

el que atraviesa la población. En América Latina la 

suspensión de clases se llevó a cabo en 32 países de 

los cuales solo en 29 fue una medida nacional. En 

países como Uruguay, Nicaragua y Belice el retorno a 
clases ha sido parcial y controlado.(16)  
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Desde el inicio del confinamiento los profesores han 

practicado la enseñanza desde sus casas en un sistema 

educativo complejo. Para el caso de México más de 

30 millones de estudiantes y dos millones de docentes 

se han visto afectados por la migración de la educa-

ción a los espacios virtuales, en donde la televisión y 

la radio se usan junto con plataformas tecnológicas 

para la difusión de contenidos educativos con la fina-

lidad de que los estudiantes tengan opciones para 

seguir aprendiendo durante la suspensión de activida-
des escolares.(19) 

Para el Informe PISA(20) los alumnos se han visto 

afectados debido a tres principales brechas; la brecha 

de acceso (tener o no tener acceso a la conexión y 

dispositivos tecnológicos), la brecha de uso (tiempo 

de uso y calidad de este) y la brecha escolar o de 

preparación de las escuelas y docentes (habilidades 

del profesorado, disponibilidad de recursos y adecua-

ción a las plataformas). Sin embargo, estas brechas no 

son las únicas ni se comportan de la misma manera en 

todos los contextos. Lo anterior es posible identificar-

lo por el análisis de resultados de los estudios encon-
trados, gracias al cual ha sido posible identificar cua-

tro grandes grupos de interés para el presente ensayo: 

las tecnologías de la información (TIC), las prácticas 

docentes, el aspecto económico-social y el aspecto 

emocional. 

 

Tecnologías de la Comunicación 
El uso de las tecnologías de la información durante el 

confinamiento por COVID-19 se ha incrementado 
considerablemente, la migración de la educación a los 

espacios virtuales ha ocasionado que las distintas 

plataformas digitales, se conviertan en los escenarios 

para los procesos de enseñanza-aprendizaje. No obs-

tante, las condiciones sociales, económicas e incluso, 

institucionales condicionan de manera considerable 

las formas en las que la educación ha sido impartida 

por los docentes y gestionadas por los alumnos. 

Los datos obtenidos por Gallegos-Fernández et al(21) 

afirman que el 78,2 % de los maestros dispusieron 

mayormente de un teléfono celular con datos móviles, 
seguido de una computadora y/o tableta, con 70,1 %, 

y solo un 35,7 % dispuso de una adecuada conexión 

de Internet por WiFi. Comparados con los obtenidos 

por Zamora-Betancourt et al,(22) se advirtió que el 

98,7 % de los docentes utiliza su computadora o ta-

bleta como herramienta principal, mientras que el 

resto hace uso del teléfono celular. Además, en el 

94,5 % de los casos, estos dispositivos son propiedad 

del profesor. 

No obstante, la accesibilidad a las TIC no representa 

un único inconveniente para los docentes, de acuerdo 

con Escárzaga et al,(23) los docentes consideran que 

su competencia en el uso de las TIC no es buena, 

algunos están haciendo un esfuerzo por aprender más 

para dar la atención requerida a las clases virtuales, 

incluso los docentes mencionan no tener gusto ni 

interés por las tecnologías y no desear emplearlas, ya 

que prefiere las clases presenciales, lo que perpetua el 

avance desigual de la digitalización y aumenta la 

incertidumbre por no saber qué va a suceder con la 

escuela.(24)  
Sin embargo, la urgencia por dar continuidad a las 

clases ha obligado a los docentes a modificar su prác-

tica docente adaptándola al contexto para afrontar la 

crisis, los docentes utilizaron medios tecnológicos 

para transmitir temas y contenidos, buscando alterna-

tivas para comunicarse con los estudiantes y generan-

do recursos didácticos cuyo diseño instruccional in-

cluya videos y actividades online. Adicionalmente los 

docentes promovieron actividades individuales y 

sociales al vincular experiencias de vida con conteni-

dos de aprendizaje. Los diferentes estudios muestran 

que, además de las plataformas digitales, las video-
conferencias y las redes sociales son las más usadas 

como estrategias en la educación a distancia, no obs-

tante, para dar seguimiento a los alumnos que no 

tienen acceso a Internet o a equipo de cómputo, los 

docentes usan llamadas a los padres de familia, dando 

seguimiento del programa televisivo “Aprende en 

casa” y fomentando la entrega de material impreso.(25-

27)  

Por su parte, para los alumnos, los resultados encon-

trados por Ibarra et al,(28) afirman que el 60,5 % ha 

tenido alguna dificultad de acceso con el Internet, 
21,1 % ha tenido problema para trabajar con las apli-

caciones educativas, el 38,7 % no cuenta con recursos 

como computadora y el 10,9 % con teléfono celular. 

No obstante, de acuerdo con Flores-Flores y Trujillo-

Pérez(29) el 75 % de los alumnos participantes en su 

estudio tienen la posibilidad de acceder a las clases en 

línea, mientras tanto, el 25 % no cuenta con el acceso 

a recibir una educación a distancia. Lo anterior puede 

deberse al contexto social en el cual viven los alum-

nos. Lo anterior representa un problema significativo 

debido a que, en su mayoría, los alumnos acompaña-

ban sus clases con actividades de reforzamiento que 
recibían mediante Internet (36,6 %) o mediante men-

sajes de WhatsApp (32,7 %).(30)  

 

Práctica Docente 
Así como el acceso a las tecnologías de la informa-

ción condiciona de manera considerable las formas en 

las que se lleva a cabo la educación a distancia duran-

te la pandemia, las estrategias didácticas por sí solas 
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son una parte del entramado que implica la forma-

ción. Rivalles y Montoya(31) han encontrado que la 

educación virtual tiene relación con el aprendizaje 

autónomo en época de pandemia (Rho = 498) identi-

ficándola como una relación moderada y significativa 

(p <0,01) por lo que las estrategias de enseñanza-

aprendizaje requieren de la participación del alumna-

do para el logro de objetivos ya que al 86 % de las y 

los estudiantes le dejaban tarea como mecanismo para 

fortalecer su aprendizaje.(30)   

El diseño de las estrategias docentes para el desarrollo 
de la educación en línea ha representado un reto para 

el personal docente, pues, de acuerdo con Rivas et 

al,(32) el 67,1 % del profesorado mencionó haber teni-

do dificultades para desempeñar su trabajo, si bien 

este estudio hace hincapié las estrategias didácticas, 

Bautista y Zúñiga(34) hablan de la enorme carga admi-

nistrativa a la que estuvieron sujetos los docentes por 

parte de las autoridades, quienes exigieron el uso de 

determinadas plataformas, las cuales no siempre esta-

ban disponibles o bien les fueron proporcionados de 

manera limitada para poder manejar la educación a 
distancia.(23)  

 

Emocional 
La migración de la educación, la presión institucional 

y la búsqueda de estrategias didácticas han generado 

en el personal docente factores emocionales que de-

meritan su salud, Trujillo-Juárez y Delgado-

González(34) encontraron que, a nivel emocional, el 

61,3 % de los docentes se encuentran en los niveles 
normal y leve, mientras que los docentes con ansiedad 

moderada y severa suman el 38,7 %. Mientras que 

para López et al,(35) la ansiedad (𝑥  = 3,83), la fatiga (𝑥  
= 3,17) y la ineficacia (𝑥    3,36) son factores que 

alimentan el tecnoestrés de manera moderada. Sin 

embargo, como medida de respuesta los profesores 

desarrollaron actitudes y valores de tolerancia y em-

patía, así como habilidades en TIC y con sus alumnos 

identificaron la posibilidad de aparición de problemas 

psicológicos.(32)   
 

Económico Social 
Con el confinamiento los espacios privados se convir-

tieron en los temporales centros de trabajo de miles de 

profesores que comenzaron a impartir clases desde 

sus hogares, no obstante, el home office ha puesto de 

manifiesto otras problemáticas destacables. Gallegos-

Fernández et al,(21) encontraron que, del total de los 

docentes analizados, el 59 % debía atender las ocupa-

ciones del hogar, 43,1 %, las actividades escolares de 
sus propios hijos, y 22,7 %, atender a personas mayo-

res o enfermas a su cargo.  

Para los alumnos el escenario no es distinto, Ibarra et 

al,(28) identificaron una serie de características socio-

económicas asociadas al desempeño escolar y que 

podrían dificultar la continuación de sus estudios 

entre las que destacan las carencias sociales (34,4 %) 

económicas (20 %) el desempleo de sus padres (8 %) 

“todos los docentes mencionan que el principal obs-

táculo para los estudiantes, es que no cuentan con los 

recursos económicos ni tecnológicos para recibir sus 

clases en línea”,(23) sobre todo en aquellos hogares 

con algún integrante indígena donde se ha identifica-

do sustancialmente menor posesión de algún disposi-

tivo como computadora y/o celular, en comparación 

con aquellos hogares donde ningún integrante se 
define como indígena.(30) Lo anterior ha permitido a 

los docentes identificar los principales retos en la 

impartición de la educación a distancia, los cuales se 

traducen en la búsqueda de vías de comunicación 

alternas para aquellos estudiantes en situación vulne-

rable, así como las dificultades surgidas con los pa-

dres de familia para dar seguimiento a las tareas y 

ejercicios de sus hijos.(27)  
 

Conclusiones 
 

Los cuatro grupos surgidos de los estudios permiten 

conocer de manera concisa las principales condicio-

nes por las que han atravesado los docentes durante el 

confinamiento por COVID-19, tanto el acceso a las 

tecnologías de la información, como las prácticas 

docentes se han visto rebasadas por la urgencia y la 

necesidad de dar continuidad a la formación académi-

ca de miles de alumnos ante la contingencia sanitaria.  

Como se ha podido constatar, la aparición del virus 

del SARS-CoV-2 ha impactado en todas las esferas 

de la vida humana incluyendo la educación, la decla-

ración de la emergencia sanitaria y la imposición del 
confinamiento como una medida para mitigar la 

transmisibilidad ha obligado a los docentes a impartir 

sus clases desde sus hogares. El análisis de los estu-

dios aquí reportados ha permitido identificar cuatro 

grandes rubros sobre los cuales se ciñen las problemá-

ticas relacionadas con la migración de la educación de 

la presencialidad a la virtualidad. 

Todo lo anterior permite confirmar que el desarrollo 

de la pandemia por COVID-19 ha afectado de manera 

significativa los aspectos relacionados con la educa-

ción en México, donde los docentes han visto trans-
formados su mundo laboral haciendo de sus hogares 

sus nuevos centros de trabajo, dejando al descubierto, 

por un lado, las carencias de las instituciones encar-

gadas de la educación en el país y la necesidad de 

gestionar las prácticas docentes, mientras que por el 

otro, pone sobre la mesa las inequidades en las que 

viven y practican la docencia los profesionales de la 

educación. 

Los contextos durante la era del COVID-19 en los 

que se vive la educación en México no solo afecta a 

los docentes, quienes en su quehacer profesional se 
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han tenido que enfrentar a los desafíos económicos, 

sociales, emocionales e institucionales que surgieron 

y/o modificaron a causa de la pandemia por el SARS-

CoV-2, sino que pone de manifiesto las desigualdades 

en las que viven los alumnos, quienes han tenido que 

crearse las condiciones para dar continuidad a sus 

procesos pedagógicos. En ambos casos, es posible 

identificar las intersecciones en las que se encuentran 

tanto alumnos como docentes quienes, por un lado, 

han tenido que potenciar sus habilidades y hacerse de 
recursos para el alcance de sus objetivos académicos, 

mientras que, por el otro, han tenido que hacer frente 

a una pandemia y las consecuencias que esta ha traído 

consigo. 

Para agosto de 2021 las escuelas de educación básica 

en México iniciaron un proceso de educación híbrida 

que implicó el retorno de las clases a la presencialidad 

de manera escalonada en la búsqueda del restableci-

miento de la educación en lo que los medios han 

denominado una nueva normalidad.(36-38) Lo anterior 

permite plantear que después de 16 meses de confi-

namiento y de clases en línea en un continuado con-
texto de pandemia, el regreso a clases debe ser objeto 

para el estudio del mundo laboral del docente que se 

encuentra aún en constante transformación. 

El 28 de marzo de 2022 como decreto de la Secretaría 

de Educación del Estado de Jalisco, todos los estu-

diantes de la entidad regresaron a clases presenciales 

al 100 por ciento, medida que aplicó para todos los 

niveles educativos de escuelas públicas y privadas.(39) 
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