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Resumen 

La pandemia por COVID-19 derivó en nuevas prácticas y dinámicas digitales. Debido a esta digi-
talización forzada, docentes y alumnos se encontraron adoptando modalidades de clases a distan-
cia. En este sentido, el objetivo de este estudio es identificar los retos y oportunidades que tuvieron 
los docentes de instituciones educativas para adoptar o rechazar las clases a distancia. Con una en-
cuesta en línea a 93 docentes y un conversatorio virtual con otros 30, se identificaron cuatro temá-
ticas generales que permitieron agrupar los principales retos y oportunidades percibidas por los 
docentes al tener que adoptar de manera forzada las clases a distancia. Estos hallazgos pueden ayu-
dar a diseñar mejores prácticas en las clases a distancia, así como entender escenarios de la adop-
ción forzada de las innovaciones. 

 
Palabras clave: adopción forzada de innovaciones, educación a distancia, nuevas prácticas do-

centes. 
 

Abstract 

The COVID-19 pandemic has led to new digital practices and dynamics. Due to this forced digiti-
zation, teachers and students adopted distance learning modalities. This study aims to identify the 
challenges and opportunities that teachers of educational institutions had to adopt or reject dis-
tance classes. With an online survey of 93 teachers and a virtual discussion with another 30, we 
identified four general themes that group the main challenges and opportunities perceived by 
teachers when they had to adopt distance learning forcefully. These findings can help design better 
distance classes and understand scenarios of forced adoption of innovations. 

 
Keywords: forced adoption of innovations, distance education, new teaching practices. 
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Introducción 

A finales de 2019, se empezó a difundir el brote de 
la enfermedad COVID-19 generada por el coronavirus 
SARS-COV-2 en Wuhan, China. Para el 11 de marzo de 
2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) de-
claró el alcance del contagio por el COVID-19 como 
una pandemia (OMS, 2020), la cual no solo ha causado 
una emergencia sanitaria con problemas graves de sa-
lud, sino que también ha tenido efectos psicológicos, 
crisis económicas, desempleo, entre otras problemá-
ticas. El poco conocimiento que se tenía sobre este 
nuevo virus, llevó a los gobiernos de todo el mundo a 
tomar diferentes tipos de medidas —algunas sugeri-
das y otras obligatorias— que afectaron varios aspec-
tos de la vida diaria, tales como las dinámicas de los 
trabajos, de los centros de estudio, de los centros de 
reunión, entre otros. 

Una de las medidas preventivas que tuvo más im-
pulso fue la restricción de la movilidad de las perso-
nas, la cual derivó en nuevos arreglos en la estructura, 
infraestructura, dinámicas y prácticas de diferentes ti-
pos de servicios, incluidos los educativos por parte de 
escuelas, colegios e Instituciones de Educación Supe-
rior (IES). En México, la Secretaría de Educación Pú-
blica ordenó la suspensión de clases presenciales en 
las IES a finales de marzo (SEGOB, 2020). Desde ese 
momento los académicos, los alumnos y otros actores 
vinculados a las IES, tuvieron que moverse forzosa-
mente de escenarios conocidos a escenarios de alta 
incertidumbre, lo cual los llevó a tener que adoptar de 
manera forzada, nuevas modalidades y otras innova-
ciones para poder seguir enseñando y aprendiendo. 

Un ejemplo claro de lo anterior es lo que podría 
entenderse como “digitalización forzada” (Vinagre et 
al., 2022) de los cursos que, al inicio de 2020, se pla-
nearon como presenciales pero que durante la pande-
mia tuvieron que migrar a nuevas modalidades como 
las clases a distancia. Si bien las IES hicieron esfuerzos 
considerables para reaccionar, planear y tomar deci-
siones para la transición antes y durante la pandemia 
(ANUIES, 2020), sigue habiendo puntos débiles y áreas 
de oportunidad en ciertos temas que podrían ayudar 
a afrontar los efectos de la contingencia sanitaria de 
manera más efectiva y eficiente. Uno de estos temas 
son las diferentes maneras en que los docentes y el 

estudiantado se adaptaron y adoptaron las nuevas 
modalidades de clases a distancia (Vinagre et al., 
2022) durante la pandemia que aún no termina. 

En este contexto, el presente estudio busca contri-
buir a los esfuerzos por entender mejor cómo apoyar 
la educación a distancia, aportando datos y elementos 
para la reflexión y discusión en materia de educación 
durante y después de la pandemia. Por lo tanto, el 
propósito de esta investigación consiste en explorar 
algunas de las dificultades de acceso, implementa-
ción, adopción y difusión de herramientas didáctico-
tecnológicas y modalidades de enseñanza durante 
una etapa de digitalización forzada en el contexto de 
la educación superior en México. El objetivo especí-
fico del estudio es identificar y describir los retos, así 
como las áreas de oportunidad que tuvieron los do-
centes e instituciones educativas ante las nuevas mo-
dalidades de dar clases a distancia debido a la pande-
mia por el COVID-19. 

La estructura del presente artículo es la siguiente: 
en la primera sección se presentan de manera breve 
las bases teóricas que nos permitirán entender la im-
portancia de identificar los retos y las oportunidades 
que permitieron que los docentes hayan adoptado o 
rechazado las nuevas modalidades de educación a dis-
tancia durante y después de la pandemia. En la se-
gunda sección se describe la metodología utilizada, la 
cual incluye en una primera fase una encuesta en línea 
dirigida solamente a docentes de la Universidad Ibe-
roamericana, Ciudad de México (Ibero), y en una se-
gunda fase un conversatorio en línea con docentes de 
otras IES en México. En la tercera sección se presentan 
y se discuten los resultados obtenidos con base en es-
tas dos fases. Finalmente, en la última sección se con-
cluye con las limitaciones e implicaciones de este es-
tudio, así como recomendaciones de temas para futu-
ras investigaciones. 

 
La adopción o rechazo de las nue-
vas modalidades de dar clases a 
distancia 

Para entender de mejor manera cómo puede ser el 
proceso de adopción o rechazo de cualquier tipo de 
nuevas prácticas por parte de los docentes, una ma-
nera simple, pero bien fundamentada, es a través de 
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la teoría de la difusión de innovaciones y sus respecti-
vos conceptos. Desde hace más de 50 años, la teoría 
de la difusión de innovaciones (Rogers, 1962) ha sido 
aceptada como un marco teórico que permite enten-
der cómo las nuevas ideas se propagan de sus fuentes 
a los adoptantes de estas ideas dentro de un sistema 
social, y ha sido utilizada por académicos de distintas 
disciplinas como economía, sociología, ingeniería, ad-
ministración, entre otras (Sriwannawit y Sandström, 
2015). La razón es simple: el marco que ofrece esta 
teoría puede ser útil para entender el proceso de 
adopción y difusión de cualquier innovación o nueva 
idea. 

La primera base de dicha teoría radica en compren-
der y ser flexible en cuanto a lo que se puede conside-
rar una innovación; desde un punto de vista acadé-
mico, los investigadores han acordado que innovación 
puede ser tanto un proceso como un resultado. En-
tonces, por un lado, la innovación se puede ver como 
el proceso de volver las ideas en realidad y capturar 
valor de estas a través de las fases de búsqueda, se-
lección, implementación y capturar valor (Tidd y 
Bessant, 2014). Por otro lado, el Manual de Oslo 
(Mortensen y Bloch, 2005), la guía de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) para recolectar e interpretar datos sobre inno-
vación, dice que la innovación puede ser cualquier im-
plementación de un proceso, producto o enfoques de 
gestión significativamente nuevos para mejorar los re-
sultados actuales. Una definición más simple que 
ayuda a comprender mejor por qué lo propuesto por 
Rogers puede contribuir a estudiar la difusión de dife-
rentes fenómenos sociales, es la que este mismo au-
tor da al definir la innovación como una idea, práctica 
u objeto que es percibida como nueva por un indivi-
duo u otra unidad de adopción (Rogers, 2003). Por lo 
tanto, se entiende que innovación es un término muy 
amplio que puede referirse a casi cualquier cosa, 
siempre y cuando sea percibido como algo nuevo por 
los adoptantes (Brunswicker y Vanhaverbeke, 2014). 

La segunda base de la teoría de innovaciones es el 
proceso de difusión. Con respecto a esta teoría y las 
disciplinas de las ciencias sociales, la difusión es con-
siderada como el proceso por el que una innovación 
se disemina o propaga entre adoptantes potenciales 
(Teece, 1980). Para explicar mejor el proceso de difu-
sión, Rogers (1962) propuso una curva de adopción 
que se basa en cuatros elementos: el primero, que se 

explicó anteriormente, es el concepto de innovación; 
el segundo elemento son los canales de comunica-
ción, claves en el proceso de investigación previo a la 
adopción o rechazo de los adoptantes potenciales; el 
tercer elemento es el sistema social que Rogers define 
como una comunidad de individuos con atributos y 
objetivos comunes que interactúan entre ellos; y el 
cuarto elemento es el tiempo que se relaciona a la ve-
locidad con la que una innovación es aceptada. 

Otro aspecto clave de esta teoría es el proceso de 
decisión de la adopción o no de la innovación. Al res-
pecto, Rogers (2003) dejó claro que entender las dife-
rentes etapas de este proceso era fundamental para 
conocer en qué momento un individuo adopta o re-
chaza una innovación. Este proceso consta de cinco 
etapas, a saber, conocimiento, persuasión, decisión, 
implementación y confirmación (Figura 1), las cuales 
siempre están precedidas por condiciones que deto-
nan el proceso. Por ejemplo, la decisión de adoptar la 
modalidad de dar clases a distancia, viene precedida 
por la necesidad de la digitalización forzada de las cla-
ses debido a la pandemia. 

Todas las etapas del proceso son importantes y en 
cada una las personas se forman una idea más infor-
mada con respecto a si adoptan o rechazan una inno-
vación. El proceso descrito en esta teoría, ayudaría a 
comprender mejor no solo por qué algunos docentes 
adoptaron estas modalidades de manera más rápida 
que otros, sino también por qué algunos podrían de-
cidir adoptar o rechazar otras innovaciones, depen-
diendo de los retos y oportunidades que experimen-
ten durante su implementación. 

 
Metodología 

Muestreo y recolección de datos 
Para explorar el fenómeno sobre los retos y opor-

tunidades en la adopción forzada de las nuevas moda-
lidades de dar clases a distancia durante la pandemia, 
se consideró como unidad de análisis las perspectivas 
y percepciones de los académicos de las IES en Mé-
xico. Específicamente, en una primera fase este estu-
dio exploratorio se enfocó en obtener datos de una 
muestra relevante de docentes de la Ibero Ciudad de 
México que más adelante se explica y justifica. En una 
segunda fase se buscó obtener datos de una muestra 
más heterogénea de docentes de diferentes IES en el 
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área metropolitana de la Ciudad de México. Para el di-
seño de la investigación se utilizó un enfoque mixto de 
recolección de datos con dos fases diferentes pero 
complementarias (Tashakkori y Teddlie, 2003). Por un 
lado, se buscó obtener datos cuantitativos de auto-re-
gistro y por el otro se buscaron datos cualitativos con 
un enfoque interpretativo. Este diseño de investiga-
ción concuerda con el diseño explicativo de métodos 
mixtos mencionado por Guetterman et al. (2015) en 
el cual se sugiere primero recolectar datos cuantitati-
vos, analizarlos y después utilizar los resultados para 
informar y complementar la recolección de datos cua-
litativos. Los detalles de las dos fases se describen a 
continuación. 

En la primera fase se diseñó una encuesta en línea 
para obtener datos cuantitativos y una primera apro-
ximación a algunos datos cualitativos por parte de los 
académicos. La encuesta de autoinforme consistió en 
25 reactivos divididos en cuatro secciones: retos per-
cibidos, apoyo de las instituciones educativas, vista 
hacia el futuro y datos demográficos. De los 25 reacti-
vos, 18 se contestaron a través de una escala Likert de 
percepción de 0 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (To-
talmente de acuerdo). Se definió esta escala de seis 
ítems para evitar sesgos de imparcialidad en las res-
puestas de los encuestados (Mertens, 1998). La en-
cuesta en línea se realizó a través de la plataforma 

Cognito Forms y los datos se recolectaron durante ju-
nio de 2022. 

Para enfocar la recolección de datos de este estu-
dio exploratorio se definió como población inicial a los 
docentes enseñando en el Departamento de Estudios 
Empresariales (DEE) en la Ibero. La elección de este 
departamento fue debido a que con sus 13 programas 
le da servicio aproximadamente a un 25 % de la pobla-
ción de estudiantes de la Ibero, Ciudad de México. La 
selección de la muestra se hizo tomando el total de 
académicos de tres programas, dos de licenciatura 
(Administración de Empresas y Administración de Ne-
gocios Internacionales) y uno de posgrado (Maestría 
en Mercadotecnia y Publicidad) que fueron seleccio-
nados por estar entre los cinco primeros lugares en 
número de alumnos inscritos y docentes de los 80 pro-
gramas de licenciatura, especialidad y posgrado exis-
tentes en la universidad. En total, estos tres progra-
mas seleccionados suman un total de 156 académicos 
a los que se les invitó por medio de correo electrónico 
a contestar la encuesta en línea. 

En la segunda fase se buscó complementar los ha-
llazgos iniciales obtenidos con la encuesta enviada so-
lamente a docentes de la Ibero. Por lo tanto, se utilizó 
un mecanismo diferente para buscar la participación 
de académicas y académicos de otras IES. Este meca-
nismo fue a través de una sesión de conversaciones e 

Figura 1. Proceso de decisión para adoptar o rechazar las innovaciones. 
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intercambio de experiencias en línea a través de la 
plataforma Zoom en donde se recolectaron principal-
mente datos cualitativos. El muestreo para esta fase 
se hizo a través de una estrategia de muestras inten-
cionadas (Tashakkori y Teddlie, 2003), es decir, pri-
mero se llevó a cabo un muestreo por conveniencia y 
luego un muestreo de “bola de nieve” para que los do-
centes inicialmente invitados identificaran a otros 
miembros de su comunidad y los invitaran también a 
participar en esta sesión denominada como conversa-
torio. 

El conversatorio, realizado en julio de 2022, tuvo 
una duración de una hora y media y contó con la par-
ticipación de un grupo de 30 docentes de educación 
superior adscritos a múltiples instituciones, tanto pú-
blicas como privadas, en México. Para el análisis de 
este, se decidió utilizar el marco de referencia Cynefin 
(Kurtz y Snowden, 2003), el cual se enfoca en prácticas 
del pensamiento de la complejidad, ya que permite si-
tuar el contexto en uno de los cuatro ámbitos del 
marco (simple, complicado, complejo y caótico), con-
forme a sus grados de predictibilidad. Si bien, los ám-
bitos simple y complicado se caracterizan por una cau-
salidad conocida y conocible, los ámbitos complejos y 
caóticos se caracterizan por su incertidumbre y no li-
nealidad, por lo que las respuestas apropiadas ante 
estas situaciones son desconocidas. Sin embargo, con-

forme las situaciones y circunstancias cambian, el con-
texto del problema puede moverse dinámicamente 
entre los cuatro ámbitos. 

Dentro del dominio complejo, Snowden y Boone 
(2007), sugieren actuar con una aproximación de son-
deo o exploración para observar perspectivas colecti-
vas a través de pequeñas intervenciones individuales 
y hacer sentido de lo que está pasando. Para esto se 
utilizó la herramienta SenseMaker de Cognitive Edge 
(Van der Merwe et al., 2019) para explorar patrones 
narrativos emergentes en el complejo dominio del Cy-
nefin. Por lo tanto, se realizó una dinámica con los par-
ticipantes, donde a través de microrrelatos y triángu-
los significadores diseñados por los autores, se identi-
ficaron dos características en la narrativa de los parti-
cipantes: 1) el dominio temporal de los patrones pre-
sentes en la narración; y 2) la apertura al cambio de 
las personas representadas en la narración. 

 
Análisis de datos 
Ya que este estudio utilizó un enfoque mixto de re-

colección de datos se utilizaron diferentes enfoques 
para el análisis de cada una de las perspectivas. Los 
pasos seguidos durante el diseño de investigación em-
pleado en el estudio se representan en el siguiente 
diagrama (Figura 2). 

 

1. Planteamiento del 
problema

2. Revisión de la 
literatura

3. Definición de 
variables

4. Construcción del 
instrumento 
cualitativo

5. Definición de 
muestreo

6. Recolección y 
registro de datos 

(Encuesta en línea)

7. Limpieza y 
validación de calidad 

de datos

9. Diseño 
narrativo

8. Análisis de datos
cuantitativos

10. Recolección y registro 
de datos 

(Conversatorio a distancia)

11. Evaluación y 
validación de 

calidad de datos

12. Análisis de datos 
cualitativos

Fa
se

 1:
 En

fo
qu

e 

cu
an

tit
at

ivo

Fase 2: Enfoque 

cualitativo

13. Síntesis de 
resultados 

cualitativos y 
cuantitativos

Figura 2. Proceso de la metodología mixta cuantitativa-cualitativa. 
Fuente: Elaboración propia con base en Sánchez-Gómez (2015). 
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Para la realización del análisis cuantitativo, se ob-
tuvieron tendencias generales a partir de la genera-
ción de estadísticas descriptivas para obtener una ma-
yor comprensión de las diferentes perspectivas de los 
datos, así como su comportamiento en conjunto con 
diversas variables demográficas. Antes de realizar las 
gráficas se hizo una limpieza de datos, posteriormente 
se graficaron y se hicieron las comparaciones entre las 
diferentes dimensiones para obtener las tendencias 
que mejor reflejaran las respuestas de los docentes 
encuestados. 

En cuanto al análisis cualitativo se utilizó un enfo-
que comprensivo, con el objetivo de entender los pun-
tos de vista de los docentes sobre cómo vivieron en 
un inicio y continúan aun viviendo la adaptación a la 
modalidad de dar clases a distancia debido a la con-
tingencia ocasionada por el COVID-19. De igual ma-
nera se buscó identificar y categorizar los principales 
retos a los que los docentes, no solamente de la Ibero 
sino también de otras instituciones públicas y priva-
das, se enfrentaron durante la transición de clases 
presenciales a clases en modalidad virtual y la manera 
en la que los docentes lo resolvieron a pesar del corto 
margen de maniobra que se tuvo en inicio. 

 
Resultados 

Antes de presentar los resultados es necesario 
aclarar dos aspectos relevantes de los académicos que 
participaron en las dos fases. El primero es que varios 
de los docentes que participaron en este estudio por 
ser académicos de asignatura o cátedra dan clases en 
más de una universidad o IES. El segundo aspecto es 
que la mayoría de los académicos de asignatura que 
participaron en cualquiera de las dos fases, también 
trabajan en la industria y en otros ámbitos profesiona-
les. 

 
Resultados de la encuesta 
De los 156 académicos a los que se les invitó a par-

ticipar en la encuesta, un total de 93 docentes la con-
testaron, dando una tasa de respuesta de 59.6 %. Este 
número de respuestas estuvo por arriba del tamaño 
de muestra mínimo necesario, es decir 90, para obte-
ner resultados con un nivel de confianza del 85 % y un 
margen de error del 5 % (Adams et al., 2007; Bryman 
y Bell, 2007). Entre los principales hallazgos obtenidos 
en la encuesta en línea, se encontraron los siguientes. 

Los docentes comentan que los principales retos a los 
que se enfrentaron con el cambio de dinámica fue en-
contrar un espacio físico adecuado en casa para poder 
impartir las clases, así como contar con el equipo tec-
nológico ideal. Entre los principales requerimientos se 
encuentran el contar con un espacio privado y libre de 
distracciones, una computadora adecuada, softwares 
específicos de la materia y recursos digitales para di-
namizar actividades a distancia, así como contar con 
banda de ancha adecuada para brindar una mejor ex-
periencia de aprendizaje a los alumnos. 

El 71 % de los docentes encuestados mencionaron 
que el uso de herramientas tecnológicas no les repre-
sentó una dificultad para impartir clases a distancia, 
mientras que el 29 % indicó que tuvieron algunas difi-
cultades para hacerlo. Sorpresivamente los datos 
muestran que la edad no fue un impedimento signifi-
cativo para adaptarse hacia lo digital aunque era for-
zoso hacerlo (Figura 3). 

Sin embargo, los retos físicos y tecnológicos no fue-
ron los únicos que sobresalieron en esta investigación. 
También el cambio de dinámica representó adaptar el 
diseño instruccional de las clases y la facilitación de 
estas para hacerlas más atractivas para los alumnos 
con el objetivo de mantener su atención y compro-
miso durante la materia. A pesar de que la mayoría de 
los docentes encuestados (Figura 4) mencionaron que 
se sintieron preparados ante el cambio de dinámica 
virtual, lo cierto es que también expresaron algunas 
limitaciones que fueron encontrando durante la tran-
sición. 

Entre las principales limitantes se encuentran el no 
tener un pizarrón físico para materias como matemá-
ticas, contabilidad o inclusive aquellas que requieren 
una explicación por escrito o dibujada. También para 
aquellas materias que requieren de un laboratorio fí-
sico o con prácticas, presentaron grandes retos en 
adaptar sus dinámicas utilizando las herramientas di-
gitales con las que contaban y darle un giro completa-
mente diferente a lo que estaban acostumbrados, 
tanto docentes, como alumnos. Así mismo, mencio-
nan que para evaluar a los alumnos tuvieron que mo-
dificar varios paradigmas y transformar dinámicas 
para sustituir exámenes tradicionales de tipo cuestio-
nario, con los que los alumnos podrían copiar al no te-
ner la supervisión que se tiene en un salón de clases 
físico. 
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Por otro lado, los retos no solamente los presenta-
ron los docentes. En una pregunta abierta de la en-
cuesta para dejar comentarios adicionales sobre los 
retos percibidos, varios docentes mencionaron que 
los alumnos también tuvieron que adaptarse a esta 
nueva dinámica con los recursos que tenían disponi-
bles. Varios docentes mencionaron que a pesar de 
que la mayoría de los alumnos contaban con herra-
mientas básicas como una computadora y conexión a 
Internet, el mayor reto es con aquellos que todavía no 
cuentan con estas condiciones. Esta idea se confirmó 
con otra pregunta de la encuesta ya que el 19.3 % de 
los docentes contestó que se enfrentaron con este 
reto y algunos han tenido que adaptar las clases a 
modo offline. Esto sugiere que durante la transición 
de dinámica, pareciera que la mayoría de las institu-
ciones educativas dieron por hecho que todos los 
alumnos vivían situaciones similares y contaban con la 

facilidad de migrar de un sistema presencial a uno vir-
tual. 

Dentro de la encuesta también se indagó sobre el 
apoyo recibido por parte de la institución educativa, 
en donde se tocaron temas sobre capacitación, apoyo 
en herramientas tecnológicas y acompañamiento. El 
62.3 % de los docentes (Figura 5) comentan que la ins-
titución educativa les brindó capacitación para adap-
tarse al nuevo cambio de dinámica e inclusive les en-
señaron nuevas metodologías de enseñanza para im-
plementar en sus clases. Así mismo, recibieron capa-
citación tecnológica en cuanto al uso de herramientas 
digitales a utilizar, tales como software de videollama-
das, plataformas de e-learning y aplicaciones para di-
namizar clases. Sin embargo, también mencionan que 
implementarlo a la realidad fue diferente, debido a 
que los alumnos presentaban en ocasiones resistencia 

Figura 3. Dificultad en el uso de herramientas tecnológicas para impartir clases. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Preparación ante el cambio de dinámica presencial a virtual. Fuente: Elaboración propia. 
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o falta de interés en la materia. Los docentes que per-
cibieron que no recibieron una capacitación ade-
cuada, fue nula, ya que incluso buscaron por sus pro-
pios medios cursos y tutoriales para dar clases a dis-
tancia, así como crear dinámicas prácticas para reali-
zarse a distancia. 

Al preguntarles a los docentes acerca de cómo per-
cibieron el compromiso de sus alumnos ante las nue-
vas dinámicas de clases a distancia, el 83.8 % de los 
docentes mencionan que lo han tomado bien (Figura 
6). Sin embargo, esto contrasta con la idea común de 
que algunos alumnos no percibieron el mismo valor 
de las clases a distancia frente a las clases presencia-
les, exigiendo menores costos en las colegiaturas. Al-
gunos otros alumnos no tuvieron la misma responsa-
bilidad y compromiso, llegando a no conectarse a sus 

sesiones a tiempo o no prestando atención plena du-
rante las mismas y realizando otras actividades mien-
tras el docente impartía la sesión. Este patrón se ob-
serva mayormente en estudiantes de nivel licencia-
tura, mientras que los estudiantes a nivel posgrado 
han brindado mayor compromiso y atención durante 
las sesiones pese al cambio en las dinámicas. 

A pesar de los cambios rápidos a los que se tuvie-
ron que adaptar las IES para no afectar su rol en el 
ecosistema de educación frente a la contingencia, el 
94.6 % de los encuestados (Figura 7) mencionan que 
los objetivos planteados por las instituciones se man-
tuvieron. Así mismo, opinan que esta pandemia ha 
abierto oportunidades que las instituciones pudieran 
capitalizar, como ofrecer modalidades virtuales o hí-

Figura 5. Capacitación en implementación y adaptación de dinámicas de clase y nuevas metodologías para la ense-
ñanza a distancia. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Compromiso de los alumnos ante el cambio de dinámica presencial a en línea. 
Fuente: Elaboración propia. 



Ciencia Nicolaita No. 88, agosto de 2023  DOI: https://doi.org/10.35830/cn.vi88.680 

220 

bridas. También existen preocupaciones latentes, ta-
les como la deserción de los alumnos debido a la crisis 
económica o falta de interés en nuevas dinámicas vir-
tuales o a distancia. Sin embargo, el 75.2 % no cree 
que este evento sanitario y económico sea una ame-
naza que vaya a afectar de manera negativa y signifi-
cativa a las instituciones en el futuro cercano. 

Posteriormente, los docentes compartieron que a 
pesar de contar con la experiencia de facilitar clases a 
nivel presencial, el haber tenido capacitaciones sobre 
cómo facilitar sesiones síncronas a distancia fue clave. 
Consideran que estas capacitaciones ayudaron a brin-
dar una mejor experiencia a los alumnos, así como en-
tender el valor de la modalidad virtual. Así mismo, los 
docentes comentaron que la disponibilidad de tiempo 
para poder adaptarse a esta nueva normalidad fue 
esencial, debido a que no todos estaban familiariza-
dos con las nuevas herramientas de trabajo y dinámi-
cas de dar clases a distancia. Por lo tanto, fue vital ha-
ber contado con el tiempo adecuado para diseñar los 
cursos y evaluaciones a una versión virtual, adaptando 
dinámicas y actividades adecuadas para la modalidad. 

En cuanto al uso de herramientas digitales, los do-
centes mencionaron que el contar con un apoyo por 
parte de la institución ayudó a mejorar sus condicio-
nes. De igual forma el empatizar con los alumnos que 
no contaron con las condiciones para tomar clase en 
línea adecuadamente ayudó a mejorar la capacidad 
de maniobra ante situaciones de emergencia o incer-
tidumbre. Los docentes también expresaron que hu-
biera sido deseable un seguimiento personalizado por 

parte de la institución para conocer sus principales in-
quietudes, retos, así como haber obtenido retroali-
mentación más rápida tanto de alumnos como de la 
institución. Estos tipos de mecanismos fomentarían 
un mejor ambiente de compromiso mutuo entre to-
dos los actores involucrados para así buscar la mejora 
continua. 

Finalmente, aunque el tiempo invertido en prepa-
rar sus clases a distancia fue un factor decisivo para 
los docentes sobre si aceptar seguir dando clases en 
esta modalidad o no, ellos también mencionaron que 
la relación que existe entre docentes es igual de im-
portante. Es decir, en una época de transición como la 
que causó esta pandemia, la transferencia de conoci-
miento y experiencias que se genera entre los docen-
tes fue vital. Esto enriqueció sus sesiones, herramien-
tas y conocimientos sobre lo que les funcionó, lo que 
se les dificultó y las soluciones que encontraron para 
salir adelante. 

 
Resultados del conversatorio 
El conversatorio se realizó para complementar la 

información cualitativa sobre los retos que tuvieron 
los docentes ante el cambio de dinámica en sus clases. 
En general, los resultados del enfoque cualitativo ob-
tenidos a través del conversatorio virtual confirmaron 
algunos de los hallazgos y patrones identificados con 
la encuesta pero otros resultados complementaron 
los hallazgos. Por ejemplo, una de las diferencias más 
significativas que aportaron los docentes de institu-
ciones públicas frente a las instituciones privadas, fue 
la de enfrentar que varios de sus alumnos no contaran 

Figura 7. Oportunidades que pueden generar las instituciones para capitalizar nuevas modalidades de educación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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con los recursos tecnológicos necesarios (p. ej. una ta-
blet, una laptop o internet de banda ancha en casa) 
para vivir una experiencia virtual y adaptarse al cam-
bio repentino y forzado de la dinámica de enseñanza. 

Por otro lado, los docentes mencionaron que para 
aquellos alumnos que sí contaron con las herramien-
tas y recursos necesarios para tomar las sesiones a dis-
tancia, el exigir reglas básicas como mantener la cá-
mara encendida durante toda la sesión, con el obje-
tivo de vivir una experiencia similar a una clase pre-
sencial, les ocasionaba angustia y los hacía sentir ex-
puestos por mostrar su hogar. También compartieron 
que existían otras necesidades tecnológicas y del en-
torno para que las sesiones se pudieran llevar a cabo 
sin interrupciones. Entre las principales se mencionó 
la de contar con una buena conexión a internet, que 
no haya variaciones de voltaje o cortos en el suminis-
tro de electricidad y sobre todo el poder controlar o 
minimizar el ruido del entorno para evitar distraccio-
nes. 

Esto demuestra que no dependió únicamente de 
las dinámicas, recursos y herramientas disponibles, 
sino que también hubo factores externos relaciona-
dos al medio ambiente que en muchas ocasiones no 
se pueden controlar. Otro punto que se destacó du-
rante el conversatorio fue que algunas instituciones 
no estaban preparadas para migrar de un modelo pre-
sencial a uno virtual, en especial las instituciones que 
cuentan con una menor capacidad económica. Sin 

embargo, destacan que esto ocasionó que la digitali-
zación que tenían prevista para un mediano y largo 
plazo se acelerara. Por otro lado, las instituciones que 
no contaban con un plan de digitalización, la transi-
ción les fue complicada debido a que la tecnología an-
tes de la pandemia no era un tema importante. 

Al final del conversatorio se realizó una dinámica 
utilizando el proceso de sense-making (Van der 
Merwe et al., 2019) para generar un sentido colectivo 
de las experiencias individuales de los participantes. 
En esta dinámica los docentes tuvieron que redactar 
una breve anécdota real representativa de lo que ha 
ocurrido en la educación durante la contingencia. Pos-
teriormente, los docentes tuvieron que identificar de 
qué trataba la anécdota, ubicando un punto dentro de 
un significador con tres aristas representando diferen-
tes respuestas con base en su experiencia académica: 
patrones del pasado que siguen vigentes, un evento 
aislado derivado de la crisis o posibilidades de cambio 
futuro (Figura 8). La gran mayoría de las anécdotas 
coincidieron entre patrones del pasado que siguen vi-
gentes y posibilidades de cambiar el futuro. Esto in-
dica que lo que está sucediendo no son eventos oca-
sionados particularmente por la crisis derivada por el 
COVID-19, sino son patrones que han venido suce-
diendo como cambios recientes en paradigmas sobre 
educación. 

Seguido de esto, todos los docentes que participa-
ron tuvieron que reflexionar sobre de qué se trataba 

Figura 8. Análisis de sense-making sobre lo que la anécdota nos hace pensar. Fuente: Elaboración propia. 
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la anécdota, utilizando la misma herramienta de 
sense-making y ubicando el punto con relación a tres 
nuevas aristas dependiendo de lo que trataban de ha-
cer las personas en esa anécdota: promover un cam-
bio, mantener el statu quo o evadir el tema (Figura 9). 
En este punto hubo tendencia entre promover un 
cambio y evadir el tema. Aunado con la interpretación 
anterior, los patrones percibidos en esta contingencia 
son consecuencia del pasado y no detonados por lo 
que se está viviendo actualmente. Sin embargo, hay 
posibilidad de que, si se accionan estrategias concre-
tas, las IES podrían avanzar ampliamente en temas de 
digitalización y nuevas modalidades de educación. 

Durante la conclusión del conversatorio, se des-
tacó la oportunidad de poder implementar un modelo 
virtual a través de un plan estratégico para el corto y 
mediano plazo. Todos los docentes estuvieron de 
acuerdo en que este tipo de acciones traería grandes 
beneficios para las instituciones. Entre los principales 
beneficios se destacan que la mayoría de las IES po-
drían implementar sistemas mixtos o híbridos para 
dar oportunidades a alumnos que, por enfermedad, 
viajes y otras circunstancias, puedan tomar su clase a 
distancia sin depender de la presencialidad en un sa-
lón de clases. Es decir, los docentes creen que hay la 

posibilidad de buscar convertir las nuevas modalida-
des de clase a distancia en un modelo escalable en be-
neficio de todos. 

Por último, los resultados de la encuesta y del con-
versatorio demostraron tener de forma significativa 
más similitudes que diferencias entre sí ayudando a 
validar los hallazgos encontrados. Tomando en cuenta 
la metodología con métodos mixtos utilizado, se in-
cluye un modelo de visualización conjunta de datos 
como sugiere Creswell (2015). En el modelo de visua-
lización lado a lado (Tabla 1) sugerido por Guetterman 
et al. (2015) se muestran cuatro temáticas principales 
con los resultados que confirman y complementan los 
datos cuantitativos y cualitativos de este estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Análisis de sense-making sobre de qué trataban las personas de la anécdota. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

La contingencia sanitaria por el COVID-19 ha te-
nido diversas y serias consecuencias. La educación no 
ha sido la excepción y los centros de estudio, los do-
centes y los alumnos han tenido que adaptarse forzo-
samente a los efectos de la pandemia. Este artículo se 
enfocó en el caso de adoptar nuevas dinámicas de en-

señanza debido a una digitalización forzada para se-
guir las medidas de restricciones de movilidad. Estos 
cambios necesarios estarían alineados con lo que se 
ha dicho sobre el futuro de la educación de contar con 
características de adaptabilidad, agilidad y sobre todo 
digitalización (Scott, 2015). Sin embargo, lograr esto 
no será tarea sencilla y los centros de educación están 
enfrentando grandes retos y desafíos para continuar 

Tabla 1 
Resumen de visualización conjunta de resultados cuantitativos y cualitativos 

 Datos cuantitativos Datos Cualitativos 

Temática Resultados del cuestionario Hallazgos del conversatorio 

Adopción de he-
rramientas tec-
nológicas 

El 71 % de los docentes encuestados mencio-
naron que la adopción de herramientas tecno-
lógicas no les representó dificultad ante el cam-
bio de dinámica de dar clases a distancia. Sin 
embargo, el 33 % mencionaron que no todos 
los alumnos contaban con las herramientas tec-
nológicas adecuadas para cumplir con sus de-
beres escolares. 

A pesar de que los docentes comentaron que no 
enfrentaron dificultades en adoptar diversas herra-
mientas tecnológicas para dar sus clases, el mayor 
reto, en escuelas públicas, principalmente, fue que 
los alumnos también contaran con los recursos bá-
sicos tecnológicos, como conexión a Internet y una 
computadora, para vivir la experiencia virtual. 

Cambio de diná-
mica en impartir 
clases 

El 76 % de los docentes coincidieron en que el 
cambio de dinámica virtual no fue difícil y pudie-
ron adaptarse fácilmente. Sin embargo, durante 
la transición encontraron algunas limitaciones 
como el no tener un pizarrón físico o adaptar 
materias prácticas a dinámicas totalmente dife-
rentes a las que estaban acostumbrados los 
alumnos. 

Uno de los mayores retos que enfrentaron los do-
centes fue el mantener la atención y compromiso 
de sus alumnos ante el cambio de dinámica a dis-
tancia, pues el que se distrajeran o dejar de poner 
atención era más fácil por la falta de control que 
conlleva la distancia. Así mismo, aquellos docen-
tes con materias que llevaran laboratorio o talleres 
se vieron en la necesidad de trasladar todos sus 
temas a lo digital. 

Adaptación de 
los alumnos en 
tomar clases 

El 19.3 % de los docentes se enfrentaron al reto 
de que algunos alumnos no contaban con las 
herramientas básicas para tomar clases a dis-
tancia. Al migrar de un sistema presencial a uno 
virtual, las instituciones dieron por hecho de 
que todos los alumnos podrían adaptarse sin 
problemas, excluyendo aquellos que no conta-
ban con lo necesario. 

Los docentes durante el conversatorio expresaron 
que varios alumnos no tomaron a bien el cambio 
de dinámica a virtual y lo tomaron como repentino 
y forzado, mientras otros exigían reducción de co-
legiaturas por no ocupar las instalaciones físicas 
de las instituciones. Otros comentan que hay fac-
tores externos que no pueden evitar y que impiden 
vivir bien la experiencia de tomar clases a distan-
cia, como fallas en la conexión a internet, falta de 
suministro de luz, equipos de cómputo obsoletos, 
entre otros. 

Capacitación y 
herramientas 
brindadas a los 
docentes 

Al 62.3 % de los docentes encuestados, las ins-
tituciones educativas sí les brindaron capacita-
ción y herramientas para enfrentarse al nuevo 
reto de dar clases a distancia. Mientras que a 
los que no se les brindó las herramientas, in-
vestigaron por sus propios medios el cómo 
adaptar sus dinámicas presenciales. 

Algunos docentes comentaron que las escuelas no 
estaban preparadas para migrar a un modelo vir-
tual, ya que eso estaba en sus planes a largo plazo 
y uno de los mayores retos fue el adaptar evalua-
ciones a versión virtual. 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo propuesto por Guetterman et al. (2015). 
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con su labor durante y después de esta pandemia 
(BID, 2020). 

Para contribuir con esta labor, este estudio se en-
focó en identificar algunos de los retos y oportunida-
des que han tenido los docentes e IES ante la dinámica 
de dar clases a distancia debido a la pandemia. Los ha-
llazgos arriba descritos y que ayudan a contestar la 
pregunta de investigación indican que existen cuatro 
grandes temáticas a tomar en cuenta: 1) la adopción 
de herramientas tecnológicas; 2) el cambio de dinámi-
cas en impartición de clases; 3) la adaptación de los 
alumnos; y 4) la capacitación y herramientas brinda-
das a los docentes. Creemos que los hallazgos pueden 
ayudar a repensar y diseñar una serie de buenas prác-
ticas comunes en la educación tan necesarias en estos 
momentos (BID, 2020). Estas prácticas podrían ayudar 
a mejorar la experiencia de enseñanza de docentes y 
de aprendizaje de los alumnos durante las clases a dis-
tancia después de la pandemia. 

Por ejemplo, sería interesante investigar cómo las 
nuevas modalidades de educación a distancia podrían 
tomar buenas prácticas de otros modelos de tele-edu-
cación ya conocidos como por ejemplo las telesecun-
darias. También se podría seguir identificando y en-
tendiendo los efectos de adopción forzada de las cla-
ses a distancia. Por ejemplo, desde el inicio de la pan-
demia se enfatizó que, si las modalidades de educa-
ción a distancia durante la pandemia no se implemen-
taban efectivamente, estas podrían incrementar la 
brecha educativa entre instituciones públicas y priva-
das, entre contextos rurales y urbanos (CONEVAL, 
2020), así como acentuar las desigualdades en el 
aprendizaje entre los distintos grupos socioeconómi-
cos (BID, 2020). 

Finalmente, este estudio abre la posibilidad para 
seguir estudiando las consecuencias e implicaciones 
de la adopción forzada de innovaciones en las organi-
zaciones y en la sociedad (Heidenreich y Talke, 2020; 
Ram y Jung, 1991) tales como el uso de cubrebocas en 
ciertos lugares, los esquemas completos de vacuna-
ción, el trabajo remoto o incluso el uso de sellos de 
etiquetado para alimentos y bebidas. La pandemia ha 
traído escenarios de incertidumbre y complejidad, 
pero también ha sido una oportunidad para mostrar 
las capacidades de adaptación y adopción de las orga-
nizaciones. En el caso del sector educativo, sin duda 

fue un detonante para acelerar la transformación di-
gital y pensar en modelos educativos innovadores que 
respondan a las necesidades actuales y futuras. 
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