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Durante el COVID-19 la educación evidenció las debilidades y fortalezas 

de las instituciones para sobrellevar la enseñanza de forma virtual e híbrida. 
Además, obligó a realizar cambios a los profesores para ajustar sus clases al 
ambiente virtual e híbrido a través del uso de Moodle o Classroom de forma 
asíncrona, así como para conferencias síncronas con uso de Meet, Teams, 
Zoom, entre otros. La pandemia también ayudó potencializar el uso de recursos 
tecnológicos y a encontrar caminos y prácticas distintas a la que se tenían en 
un ambiente presencial. De hecho, el sistema educativo ya enfrentaba retos, 
algunos relacionados con la necesidad de contar con infraestructura tecnológica 
adecuada para aprovechar recursos, asimismo la necesidad de capacitar a 
profesores en el uso de herramientas tecnológicas, entre otras cosas. En el libro 
de Investigaciones de Cuerpos Académicos durante la Pandemia trata esos 
puntos y da un panorama de las experiencias que vivieron tanto los estudiantes 
como los profesores. Por otro parte, también retoma aspectos importantes que 
las organizaciones privadas deben considerar para beneficio social. Asimismo, 
para asegurar un futuro con condiciones adecuadas para la vida, sobre todo, 
después de una situación de pandemia que afecta la salud de la humanidad.
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During COVID-19, education showed the weaknesses and strengths of 

the institutions to cope with virtual and hybrid teaching. In addition, it forced 
professors to make changes to adjust their classes to the virtual and hybrid 
environment through the use of Moodle or Classroom asynchronously, as well 
as for synchronous conferences using Meet, Teams, Zoom, among others. The 
pandemic also helped to enhance the use of technological resources and to find 
ways and practices different from those used in a face-to-face environment. In fact, 
the educational system was already facing challenges, some related to the need 
for adequate technological infrastructure to take advantage of resources, as well 
as the need to train teachers in the use of technological tools, among other things. 
In the book &quot;Research of Academic Bodies during the Pandemic&quot;, it 
discusses these points and gives an overview of the experiences of both students 
and teachers. On the other hand, it also takes up important aspects that private 
organizations should consider for social benefit. Likewise, to ensure a future with 
adequate conditions for life, especially after a pandemic situation that affects the 
health of humanity.
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Introducción

IntroduccIón

Uno de los principales problemas de salud durante los últimos años que trastocó 
los sistemas políticos, económicos y sociales fue la pandemia COVID-19. En México se 
establecieron estrategias de confinamiento y restricciones de movilidad que repercutió, por 
ejemplo, en el cierre de negocios, disminución de empleos, problemas de aprendizaje, estrés, 
entre otros. Algunos diagnósticos los hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) a través de encuestas: a) la Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral 
abril-julio 2020 señala que el 34% trabajaba desde casa, el 82% tuvo disminución de jornada 
laboral y el 83% disminuyó su ingreso;  b) la Encuesta para Medición del Impacto COVID-19 
en la Educación 2020-2021 indica que en todos los niveles educativos los motivos principales 
de no inscribirse en este último ciclo fueron porque consideran que las clases a distancia no 
son funcionales (26.6%), alguno de los tutores se quedó sin empleo (25.3%) o carece de 
dispositivo o conexión a Internet (21.9%). La pandemia obligó a integrarse en espacios de 
aprendizaje a distancia. Los niveles de educación básica usaron la TV para impartir clases 
por indicación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los niveles de media superior y 
superior usaron otras estrategias acordes con las decisiones directivas de cada institución. 
Instituciones como la Universidad de Guadalajara (UdeG) ya contaba con carreras en 
modalidad a distancia en el Sistema de Universidad Virtual (SUV), pero esta no sobresalía 
como la opción preferida, aunque tiene ventajas como la posibilidad de acceder a clases en 
diferentes lugares, reducción de costos por traslado, pérdidas de tiempo por traslado, uso de 
las TIC para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, entre otros.  

Los impactos en el nivel educativo de la UdeG durante la pandemia tomó interés por 
parte de varios Cuerpos Académicos (CA), término usado por el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP) en México, por lo que estos realizaron investigaciones que 
tienen relevancia en el proceso enseñanza-aprendizaje o en la apreciación de continuar en 
contacto con su alma mater, en este sentido se estudió la percepción que tienen los egresados 
del Centro Universitario del Sur (CUSur) respecto a la imagen e identidad que proyectan, se 
recuperaron las expectativas de estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas 
e Ingeniería (CUCEI) sobre sus estados afectivos en la modalidad híbrida, y también se 
revisaron las experiencias que tuvieron los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA) en relación con el aprendizaje híbrido. Por otro lado, se 
hicieron revisiones comparativas respecto de los retos que enfrenta la educación después 
de la pandemia en relación con los retos que ya se planteaban antes. Asimismo, un CA 
realizó investigación con respecto a la sostenibilidad corporativa y los acuerdos del Pacto 
Mundial respectivo, de las empresas que se encuentran ubicada en la región del CUSur. 
Se espera que estos trabajos sean de utilidad para otros investigadores que abordan temas 
relacionados, y a su vez, para que el público general pueda identificar las situaciones que se 
presentaron durante la pandemia y conocer propuestas al respecto.

Karen Hernández Rueda
UDG-CA-931



Introduction

IntroductIon

One of the main health problems during the last few years that disrupted political, 
economic and social systems was the COVID-19 pandemic. In Mexico, confinement strategies 
and mobility restrictions were established, which had repercussions, for example, in the closing 
of businesses, reduction of jobs, learning problems, stress, among others. Some diagnoses 
were made by the National Institute of Statistics and Geography (INEGI) through surveys: 
a) the Telephone Survey on COVID-19 and the Labor Market April-July 2020 indicates that 
34% worked from home, 82% had a reduced working day and 83% reduced their income; b) 
the Survey for Measuring the Impact of COVID-19 on Education 2020-2021 indicates that at 
all educational levels, the main reasons for not enrolling in this last cycle were because they 
consider that distance classes are not functional (26.6%), one of the tutors became unemployed 
(26.6%), one of the tutors was unemployed (25.3%) or lacked a device or Internet connection 
(21.9%). The pandemic forced the integration of distance learning spaces. The basic education 
levels used TV to teach classes by indication of the Ministry of Public Education (SEP), the 
higher and middle school levels used other strategies according to the directive decisions of 
each institution. Institutions such as the University of Guadalajara (UdeG) already had distance 
education programs in the Virtual University System (SUV), but this did not stand out as the 
preferred option, although it has advantages such as the possibility of accessing classes 
in different places, reduction of travel costs, loss of time due to travel, use of ICTs to favor 
teaching-learning processes, among others.  

The impacts on the educational level of the UdeG during the pandemic took the interest of 
several Academic Groups (CA), a term used by the Program for the Professional Development 
of Teachers (PRODEP) in Mexico, so they conducted research that has relevance in the 
teaching-learning process or in the appreciation of continuing in contact with their alma mater. 
In this sense, the perception that graduates of the University Center of the South (CUSur) have 
regarding the image and identity they project was studied, the expectations of students of the 
University Center of the Science and Engineering (CUCEI) regarding their affective states in 
the hybrid modality were recovered, and the experiences that students of the University Center 
of Economic and Administrative Sciences (CUCEA) had in relation to hybrid learning were also 
reviewed. On the other hand, comparative reviews were made regarding the challenges faced 
by education after the pandemic in relation to the challenges that were already posed before. In 
addition, a CA conducted research on corporate sustainability and the respective Global Pact 
agreements of companies located in the CUSur region. It is hoped that this work will be useful 
for other researchers addressing related topics, and in turn, so that the general public can 
identify the situations that arose during the pandemic and learn about proposals in this regard.

Karen Hernández Rueda
UDG-CA-931



Investigaciones de cuerpos académicos durante la pandemia Capítulo 4 37

Data de aceite: 12/12/2022

CAPÍTULO 4

 

rEtoS PoS-PAndEMIA HAcIA LA contInuIdAd 
PEdAGóGIcA En LAS unIVErSIdAdES dE AMÉrIcA LAtInA Y 

EL cArIBE

POST-PANDEMIC CHALLENGES TOWARDS PEDAGOGICAL CONTINUITY 
IN UNIVERSITIES IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

Rubí Estela Morales Salas
Universidad de Guadalajara, Sistema de 

Universidad Virtual
Guadalajara, Jalisco

https://orcid.org/0000-0003-4133-4712

Daniel Montes Ponce
Universidad de Guadalajara, Sistema de 

Universidad Virtual
Guadalajara, Jalisco

https://orcid.org/0000-0003-0905-7364

RESUMEN: La pandemia provocada por el 
COVID-19 ha provocado grandes cambios 
y desafíos en cada rincón del mundo y en 
todos los sectores de la sociedad. Uno de 
ellos, sin duda fue el educativo, al verse 
fuertemente afectado cuando se dictó 
el distanciamiento social en todos los 
niveles. El objetivo de esta comunicación 
es identificar la similitud entre los retos que 
debían enfrentar las universidades desde la 
percepción de los docentes en el 2019 y los 
retos que enfrentan las universidades de AL 
y El Caribe para dar continuidad pedagógica 
después de la pandemia desde la perspectiva 
de la UNESCO. Se utilizó una metodología 
de corte cualitativo-descriptivo a través del 

método de revisión documental y un análisis 
comparativo de dos estudios que refieren 
a los retos que enfrentan las universidades 
antes y después de la pandemia. Los 
resultados arrojan cuatro grandes retos a 
los que se enfrentan las universidades, que 
refieren a: la actualización y rediseño de los 
programas académicos que impacten en la 
vinculación de la universidad con la empresa 
y la investigación, la inclusión de la modalidad 
virtual e hibrida, así como la flexibilidad 
educativa a través del aprendizaje ubicuo.
PALABRAS CLAVES: Continuidad 
pedagógica, Educación Superior, Retos, 
Pandemia COVID-19.

ABSTRACT: The pandemic caused by 
COVID-19 has caused big changes and 
challenges in every corner of the world 
and in all sectors of society. One of them 
was undoubtedly educational, as it was 
strongly affected when social distancing was 
imposed at all levels. From the perspective of 
UNESCO, the purpose of this communication 
is to identify the similarity between the 
challenges that universities had to face from 
the perception of teachers in 2019 and the 
challenges that universities in Latin America 



Investigaciones de cuerpos académicos durante la pandemia Capítulo 4 38

and the Caribbean face to provide pedagogical continuity after the pandemic. A qualitative-
descriptive methodology was used through the documentary review method and a comparative 
analysis of two studies that refer to the challenges faced by universities before and after the 
pandemic. The outcomes show four big challenges that universities face, which refer to: The 
updating and redesign of academic programs that have an impact on the association between 
the university and business and research, the inclusion of virtual and hybrid modalities, as well 
as educational flexibility through ubiquitous learning.
KEYWORDS: Pedagogical continuity, Higher Education, Challenges, COVID-19 Pandemic.

1 .  INTRODUCCIÓN

La Educación Superior (ES) ha sido motivo de debate en las mesas de gobierno 
y autoridades universitarias en cuanto a la calidad de sus programas académicos que 
impactan en el perfil del egresado y las prácticas de los docentes, tanto en México, como en 
América Latina (AL), Estados Unidos, Canadá y Europa, emitiendo un sinfín de opiniones 
en cuanto a implementación de estrategias para incrementar la calidad de la educación en 
este nivel a través de la aportación de recursos económicos, materiales, de infraestructura 
y tecnológicos.  

Antes de explotar la crisis mundial provocada por la pandemia de salud en marzo 
de 2020, existían numerosos estudios acerca de los retos que debían seguirse para 
incrementar la calidad en los programas educativos de educación superior, tales como: la 
actualización de los programas educativos y los contenidos de los cursos, la innovación 
en las estrategias didácticas empleadas por los docentes para lograr aprendizajes 
significativos, la capacitación de éstos en lo que respecta a competencias digitales o bien 
al uso y aplicación de herramientas tecnológicas en su práctica docente y otros temas 
que impactan en la calidad de los programas educativos y en el perfil de egreso de los 
estudiantes, por citar algunos autores como Morales y Veytia (2022), Zavala-Guirado, 
González-Castro y Vázquez-García (2020), Perdomo, González-Martínez y Barrutia-
Barreto (2020), Fernández-Márquez, Leiva-Olivencia y López-Meneses (2018) y Cabero-
Almenara et al. (2020). 

Han pasado más de dos años desde que inició la pandemia y sin duda se ha ganado 
experiencia en lo referente a la calidad educativa, sin embargo, este tema sigue vigente en 
la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) y que a pesar de los daños causados por este nuevo orden mundial, 
se intenta dar continuación a la calidad en la educación en todos los niveles, de esta manera 
y con el “recuento de daños”, aún hay retos importantes que se tienen que enfrentar para 
dar continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito educativo.

En este sentido, el objetivo de esta comunicación consistió en identificar la similitud 
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entre los retos que debían enfrentar las universidades desde la percepción de los docentes 
en el 2019 y los retos pos-pandemia que debían enfrentar las universidades de AL y El 
Caribe desde la perspectiva de la UNESCO. 

1.1 Un año antes del inicio de la pandemia 

A principios del año 2019 se realizó un estudio (Tabla 1) que indaga la percepción de 
cierto número de profesores acerca de los retos más significativos que tenía que enfrentar 
en ese momento la ES en México.

Código Categorías Fr % Fr Acu

6 Actualización de programas 134 20.94 20.94

11 Fomentar la modalidad virtual 121 18.91 39.84

7 Vinculación universidad-empresa 102 15.94 55.78

1 Capacitación docente en Competencias digitales 64 10.00 65.78

3 Homologación y aumento de salarios 51 7.97 73.75

8 Capacitación docente disciplinar 38 5.94 79.69

5 Aprendizaje Activo como modelo híbrido
de aprendizaje 30 4.69 84.38

4 Profesionalización de la carrera docente 20 3.13 87.50

14 Ingreso democrático a la universidad 11 1.72 89.22

13 Liderazgo estudiantil 11 1.72 90.94

9 Entender a las nuevas generaciones 11 1.72 92.66

2 Trabajo inclusivo y colaborativo 10 1.56 94.22

15 Financiamiento justo a universidades 8 1.25 95.47

16 Auditorías a recursos de universidades 7 1.09 96.56

10 Liderazgo docente 6 0.94 97.50

17 Capacitación docente en programas sociales 5 0.78 98.28

12 Conocimiento del contexto 4 0.63 98.91

20 Educación financiera estudiantil 3 0.47 99.38

19 Infraestructura universitaria 2 0.31 99.69

18 Transversalidad universitaria 2 0.31 100

 Total 640 100.00  

Tabla 1. Codificación, clasificación y frecuencia de ideas sobre los retos en ES 

Fuente: [Morales y Rodríguez, 2022]

El estudio se realizó por Morales y Rodríguez (2022) al fungir como formadores 
docentes en un centro multitemático de una universidad del occidente de México y a la que 
estaban adscritos los docentes que formaron parte del estudio.  Los docentes esperaban 
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que esos resultados fueran tomados en cuenta por las autoridades pertinentes de manera 
inmediata para implementar estrategias que obedecieran al incremento de la calidad 
educativa, reflejada en el perfil de los egresados. A través de la técnica de Brainstorming, los 
docentes emitieron un total de 640 ideas, las que, mediante un análisis de contenido, fueron 
codificadas, analizadas y clasificadas en 20 categorías con medida frecuencial. Se observa 
que, de acuerdo a la percepción de los docentes participantes, el reto más apremiante que 
tenían que enfrentar las Instituciones de Educación Superior (IES) en ese momento del año 
2019 fue la actualización de programas (código 6), al considerar que a través del tiempo los 
contenidos de los programas académicos han ido quedando obsoletos, debido en primer 
lugar, al uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no 
solo en lo que respecta a la forma de  impartición de la docencia, sino también al cambio 
que han sufrido los métodos en distintos procedimientos que impactan en la rama de la 
administración, de la salud, de las ciencias sociales y de las ingenierías. De esta manera, 
actualizar, vincular y alinear los programas educativos que ofertan las universidades con 
la demanda del contexto laboral era uno de los retos que las autoridades universitarias 
tendrían que tomar en cuenta en pro de las futuras generaciones.

En segundo lugar, los docentes dijeron que se debía fomentar la modalidad virtual 
en la educación (código 11); un dato por demás interesante, pues en esos momentos 
no sabían que el cambio de la modalidad presencial a la modalidad virtual sería abrupto 
e inaplazable, al estallar la crisis de salud provocada por el COVID-19 a nivel mundial. 
Ellos expresaron que las tecnologías están presentes y constantes, no solo en el ámbito 
laboral, industrial, empresarial, de ocio y educativo, sino en la vida cotidiana; por tanto, 
resultaba imprescindible que se fomentara la modalidad virtual especialmente en las 
universidades, pues sin duda este cambio respondería a una mayor flexibilidad educativa 
para los estudiantes; es decir, éstos podrían combinar trabajo y estudio, generando una 
mayor vinculación entre ambos, haciéndolos más productivos y, por ende, impactaría en 
una mejor calidad de vida del individuo.

Como tercer reto, los docentes refirieron que debía haber una mayor vinculación 
entre la universidad y la empresa (código 7), argumentando que la actualización de 
programas debía hacerse desde una perspectiva de impacto social y empresarial, en la 
que los contenidos de las distintas carreras fueran modificados y actualizados obedeciendo 
a las necesidades del mundo laboral. Además de difundir entre los estudiantes, la 
curiosidad por la investigación, la innovación y el desarrollo, vinculándolos con los centros 
de investigación existentes en las universidades y en el país en general. A su vez, los 
docentes dijeron que también era necesario que las prácticas que los estudiantes tuvieran 
durante su carrera deberían estar encaminadas a resolver problemáticas nacionales; en 
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consecuencia, era conveniente alinear los contenidos de los programas académicos al Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y a programas vinculados con la sostenibilidad.

El punto que refiere a la capacitación docente en competencias digitales (código 1), 
quedó en cuarto lugar, llama la atención, que meses antes de la pandemia, los docentes 
ya sentían la necesidad de ser capacitados y actualizados en competencias que tuvieran 
que ver con el uso y aplicación de las TIC en la educación, de tal modo que les facilitara no 
solo su práctica docente, sino que además, pudieran fomentar en los estudiantes  diversas 
habilidades y destrezas desde la innovación y la contemporaneidad, asegurando el uso y 
aplicación de las tecnologías en el trabajo, el ocio y la educación.

Aunque fue un reto que no se encontró entre los tres primeros lugares, los docentes 
expresaron sentirse débiles en ese tema, pues la capacitación ofrecida por su universidad 
a menudo no impactaba en la actualización de herramientas digitales que fueran útiles 
en la docencia. Además, percibían que estaban en desventaja frente a los estudiantes, 
al darse cuenta de que éstos estaban más capacitados que ellos en cuanto al manejo de 
plataformas para ambientes virtuales de aprendizaje, dispositivos móviles como laptop, 
tabletas, teléfonos inteligentes, plataformas de videoconferencias, así como aplicaciones 
para elaboración y edición de videos para crear contenido digital.  En ese momento, los 
docentes no pensaron que en posteriores meses, al ser anunciada la pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo del 2020, esos retos tendrían que 
acompañarse de acciones inmediatas para transformar la educación, ya que dadas las 
circunstancias, se tuvo que recurrir al distanciamiento social que llevaría a las instituciones 
educativas al cierre de sus puertas, no así de su actividad sustancial, en consecuencia, 
se tuvo que pasar de una modalidad presencial a otra modalidad completamente virtual 
o a distancia. Esta transformación cobró gran importancia en la Agenda de la UNESCO, 
algunas de sus acciones tuvieron que tomar un rumbo distinto debido a la pandemia, pero 
con la idea de cumplir las metas pactadas. 

1.2 Antecedentes de la Agenda 2030 de la UNESCO

“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible contempla 17 objetivos de desarrollo 
sostenible, que impactan en un compromiso intergubernamental y un plan de acción a favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad” (UNESCO, 2016).  Pero ¿qué es el desarrollo 
sostenible? Pues bien, el desarrollo sostenible emana como el principio rector para el 
desarrollo mundial a largo plazo y se define como la satisfacción de “las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 2010, párr. 1). 

En este sentido, la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se constituye 
en torno al valor inherente que ésta tiene para atender y comprender los procesos 
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necesarios de cambio sociocultural a fin de construir un futuro sostenible. Y es que, entre 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), se encuentra el objetivo 4 que refiere a 
la educación, nombrado ODS4, el cual pretende garantizar oportunidades de aprendizaje 
para todas las personas y a lo largo de toda la vida, a través de procesos holísticos en 
los distintos niveles educativos (UNESCO, 2016, p. 12). En él se enfatiza la inclusión e 
igualdad de género mediante el acceso equitativo a todos los niveles de educación y de 
capacitación profesional. 

Con las acciones de este ODS4 se pretende que las personas aprendan de una 
manera eficaz, mediante la adquisición de conocimientos, capacidades, habilidades y 
competencias en general que sean relevantes para cada uno de los implicados. Así, el 
ODS4 busca impactar en la pertinencia del aprendizaje, además intenta reforzar aquellas 
competencias técnicas y profesionales para que las personas las utilicen en su ámbito 
laboral y a cambio tengan un trabajo decente con remuneración justa y equitativa (UNESCO, 
2016, pp. 11-15). Para efectos de esta comunicación nos vamos a enfocar en la educación 
superior.

2 .  MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó una metodología de corte cualitativo-descriptivo a través del método 
de revisión documental. En este sentido, la revisión documental permite identificar 
investigaciones hechas con anterioridad, las autorías y sus discusiones; bosquejar el objeto 
de estudio; construir premisas de partida; consolidar autores para elaborar una base teórica; 
hacer relaciones entre trabajos; rastrear preguntas y objetivos de investigación; establecer 
semejanzas y diferencias entre varios trabajos y las ideas del investigador; categorizar 
experiencias; y precisar ámbitos no explorados (Anguera, 1986; Gómez, 2011). A través de 
este método se evidencia la búsqueda realizada sobre lo relacionado al ODS4 que refiere a 
la EDS y los retos más importantes que estarían vigentes en la Agenda 2030 de la UNESCO 
para dar continuidad pedagógica en las universidades de AL y El Caribe al momento de dar 
apertura a los planteles educativos una vez que la pandemia fue controlada.

Una vez que se tuvo esta información, se procedió a realizar un análisis comparativo 
presentado en una matriz (Piovani y Krawczyk, 2017), entre las similitudes de los retos que 
de acuerdo con la percepción de los docentes enfrentaba la ES en México en 2019 (Morales 
y Rodríguez, 2022) y los retos que, desde la perspectiva de la UNESCO, enfrentan las 
universidades en AL y El Caribe para dar continuidad pedagógica después de la pandemia. 
A continuación, se presentan los resultados. 
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3 .  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Problemas y políticas más importantes como consecuencia del COVID-19

El director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 
América Latina y El Caribe (IESALC) en su conferencia dictada el 11 de noviembre del 
2020, “El día después: Retos de la Educación Superior ante la Nueva Normalidad” Pedró 
(2020), expuso los problemas más importantes que planteaba la crisis del COVID-19 a las 
Instituciones de Educación Superior (IES), para efectos de esta comunicación se describen 
los tres más importantes:

• La conexión tecnológica, solo el 51% de los hogares de América Latina cuenta 
con el equipamiento necesario para conectarse a internet.

• La autorregulación de los procesos de aprendizaje por parte de los estudiantes, 
a quienes les cuesta llevar el ritmo a distancia y los problemas emocionales.

• Dos terceras partes de los estudiantes en el mundo confirman tener problemas 
de estrés, angustia y ansiedad en este período.

Estos grandes temas, se tradujeron en los problemas más recurrentes detectados 
en las IES en AL y El Caribe, lo que abrió 4 grandes aristas para dar continuidad a la Agenda 
2030 con el menor de los daños posibles: la hibridación en los programas académicos, el 
mejoramiento en la docencia tanto presencial como virtual, el incremento en la cooperación 
internacional y la recuperación de la pérdida de aprendizaje. Estas conllevaron a expertos 
a discutir políticas que tendrían que ser implementadas para sobrellevar el impacto del 
COVID-19 en las IES, algunas de ellas fueron:

• Las universidades deben promover el entendimiento inter-cultural y la movilidad 
académica para hacerle frente al racismo y la xenofobia.

• Colaboración institucional en las actividades internacionales de las universida-
des para encontrar soluciones a los desafíos globales.

• La enseñanza y el aprendizaje deben adoptar las ventajas tanto de la modali-
dad online, como la de la offline.

• La igualdad y el acceso en las IES requieren una mayor atención por parte de 
las universidades y de los responsables de formular políticas.

• La responsabilidad social de la universidad y el compromiso más estrecho con 
la comunidad local y global requieren de mayor desarrollo en la era post-COVID.

• Los asuntos contextuales y regionales deben ser reconocidos en las futuras 
políticas y recomendaciones.
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3.2 Posibles escenarios en las universidades de AL y El Caribe posCOVID-19 

Una vez que se identificaron las políticas, el 13 de julio del siguiente año, se presentó 
un estudio realizado por el IESALC (2021a, 2021b) sobre los posibles escenarios para 
la reapertura de las IES en el marco de un proceso de superación de la crisis sanitaria 
mundial. A partir de una encuesta realizada a una muestra aleatoria de 100 universidades 
de AL, se evaluó el funcionamiento de las universidades con la modalidad de educación a 
distancia, en la mayoría de los casos, con más de una plataforma apta como práctica de la 
enseñanza virtual desde antes de la pandemia.  Los resultados revelaron que:

• Un 80% de las universidades contaba ya con una plataforma tecnológica apta 
para la educación a distancia desde antes de la pandemia. 

• El 20% adicional creó o puso en funcionamiento alguna plataforma como res-
puesta inmediata a la crisis.

• Se descubrió que las universidades siguen utilizando la radio y la televisión para 
la ES a distancia: un 18% de las universidades cuenta con ambos medios, un 
8% solo con radio y un 3% solo con televisión.

En cuanto a los resultados que refieren el uso real de las plataformas de enseñanza 
digital, se resaltó la falta de competencias digitales de los docentes (65%) e incluso de 
los estudiantes (49%) y en un porcentaje importante de unos y de otros simultáneamente 
(39%); y el limitado acceso a Internet en los hogares (58%).  En lo referente a las principales 
dificultades para el aprovechamiento de las plataformas la encuesta arrojó que, el 68% del 
profesorado se conecta con regularidad a su correspondiente plataforma, mientras que en 
el caso de los estudiantes ese porcentaje se eleva hasta un 80%. Además, se encontró que 
las plataformas más recurrentes para continuar la educación a distancia en AL son Moodle 
y Classroom. 

Moodle se colocó como la plataforma de mayor preferencia entres los usuarios 
seguida de Google Classroom. La preferencia de la primera obedece a la facilidad para 
implementar un diseño instruccional estructurado y consecutivo que permite un trabajo 
autogestivo más eficiente, mientras que la segunda, cuenta con una interfaz amigable, sin 
embargo, no exige un diseño instruccional riguroso y la interacción entre los usuarios es 
menos participativa. Otro de los resultados refirió que el 44% de las universidades de AL 
que fueron encuestadas ofrece a todos sus estudiantes apoyos tecnológicos, pedagógicos 
y socioemocionales, estos dos últimos más frecuentes (62% en ambos casos). Solo un 
porcentaje relativamente bajo no ofrece ninguno de estos tipos de apoyo (7%); mientras 
que solo el 1% de las universidades tiene la capacidad de ofrecer algún tipo de apoyo 
financiero directo a sus estudiantes.
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3.3 Retos más importantes para enfrentar la continuidad pedagógica en 
universidades de AL y El Caribe

Con base en los anteriores resultados, se puede resumir que hay dos retos 
eminentemente importantes para hacer frente a la continuidad pedagógica en las 
universidades de AL:

• Recuperar algunas de las acciones que se realizaban antes de la pandemia, 
como la tutoría individualizada y la formación de grupos reducidos de aprendi-
zaje para impartir temas que requieran mayor atención por parte de los estu-
diantes. Esto conllevaría a la nivelación de materias críticas y a incentivar los 
cursos de verano para que los estudiantes puedan optar por adelantar materias 
o aprovechar el tiempo. Por último, recuperar seminarios donde se pueda apre-
ciar el ambiente universitario con temas complementarios de alguna disciplina 
(IESALC, 2021a, 2021b).

• Rediseñar programas académicos y hacer un plan para actualizarlos (IESALC, 
2021a, 2021b) con base en las experiencias docentes respecto de los cambios 
emergentes pedagógicos introducidos durante la pandemia, así como sus im-
pactos. Asimismo, reflexionar acerca de la renovación de los modelos de en-
señanza-aprendizaje y escalar hacia la digitalización, haciendo uso de la hibri-
dación y el aprendizaje ubicuo. 

Se pretende que las acciones sugeridas por los expertos ayuden a fortalecer 
aquellas actividades que hacían antes de la pandemia, pero que, debido al paro mundial, 
fueron suspendidas por diversas razones por parte de los implicados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. En cuanto a las acciones que deberán realizarse para llevar a 
cabo el rediseño, sin duda replantea importantes cambios en los modelos de enseñanza 
aprendizaje, donde se aprecie el tránsito de lo presencial a lo híbrido, dejando evidente el 
aprendizaje ubicuo en el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual consiste en aprender 
desde cualquier lugar y en cualquier momento y que de acuerdo con Novoa et al. (2020) 
“podría considerarse un paradigma educativo que está presente en sociedades a las que no 
se les restringe el conocimiento, por ello son sociedades informadas, justas y equilibradas 
puesto que, gozan de las TIC en aulas o ambientes virtuales”.

3.4 Retos comunes entre ambos estudios (2019 y pos-pandemia) 

En la tabla 2, se visualiza el comparativo de los resultados de ambos estudios, si bien 
el primer estudio llevado a cabo en el 2019 corresponde a la percepción de docentes de una 
universidad mexicana (Tabla 1), el segundo estudio tiene que ver con 100 universidades 
de AL, los que, al hacer una comparación entre los retos descritos por cada una de las 
investigaciones, se aprecia que tienen varios puntos en común, demostrando que ya se 
venían perfilando ciertas necesidades para estar a la vanguardia en cuanto a los cambios 
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tecno pedagógicos de las universidades. Para llevar a cabo esta comparación, se tomaron 
los datos de la tabla 1 y la información que resulta de los retos pos-pandemia que refieren 
a la recuperación y al rediseño. 

Retos de 2019 Retos comunes Retos pos-pandemia

Fomentar la modalidad virtual. (1) Fomentar la modalidad virtual y 
los modelos híbridos. Transitar a un modelo híbrido.

Capacitar a los docentes en 
competencias digitales.

(2) Actualizar y rediseñar los 
programas académicos.

Actualizar y rediseñar los 
programas académicos.

Actualizar los programas 
educativos.

(3) Flexibilizar la propuesta 
educativa a través de los modelos de 
Aprendizaje Ubicuo.

Incorporar el Aprendizaje ubicuo o 
U-Learning.

Flexibilizar la propuesta 
educativa.

(4) Vincular universidad-empresa. Recuperar contenidos a través de 
la nivelación en materias críticas.

Vincular a la universidad con la 
empresa.

Implementar un programa de 
tutorías individualizadas.

Homologar y aumentar salarios.
Documentar experiencias 
docentes: crisis, cambios e 
impactos.
Formar grupos reducidos 
de aprendizaje para temas 
específicos.
Fomentar la cooperación y 
movilidad académica internacional.
Vincular universidad-empresa.

Tabla 2. Retos comunes entre ambos estudios (2019 y pos-pandemia) 

Fuente: elaboración propia

4 .  CONCLUSIONES

Sin duda, la pandemia ha sido un “parteaguas” entre el antes y después en la forma 
de planear y ejecutar las actividades en los distintos sectores de una sociedad. Y en el 
ámbito educativo no ha sido la excepción, pues los cambios aún continúan, así como la 
adaptación a los distintos procesos que tienen que ver con la gestión educativa. Si bien es 
cierto, que las necesidades de cambio y adaptación del sistema educativo de acuerdo con lo 
que demanda la sociedad actual, se han venido gestando desde antes de la pandemia, una 
prueba de ello fue que ya se venía fomentando la modalidad virtual mediante un proceso 
paulatino que debería integrarse en la oferta de las universidades, sin embargo, en marzo 
de 2020, todo cambió, sin aviso y de un día para otro. 

Dado esto, nos percatamos de acuerdo con diversos estudios que un gran número 
de docentes en todo AL e incluso en otras partes del mundo, no estaban preparados para 
impartir sus clases en la modalidad online en donde la presencia de los involucrados se 
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hacía a través de sesiones “presenciales” detrás de un monitor, como bien lo describen 
algunos autores como (Cabero-Almenara y Llorente-Cejudo, 2020; García-Zabaleta et al., 
2021; García y García, 2021).

Asimismo, miles de estudiantes tras las medidas tomadas por las instituciones de 
ES, tuvieron que suspender sus actividades académicas por múltiples circunstancias, 
entre ellas, el no contar con una conexión a internet, pues la suscripción a esta red aún 
sigue siendo costosa para un sinnúmero de usuarios en AL. Y es precisamente que no 
solo las autoridades universitarias, sino también las gubernamentales, deben impulsar 
estrategias que contribuyan a la conectividad de internautas, en el entendido de acercar 
la educación a los individuos sin mermar su productividad económica, de esta manera se 
estaría cumpliendo con algunas de las metas del ODS4 inmerso en la Agenda 2030 de la 
UNESCO.

En relación con los retos comunes descritos en la tabla 2, que tienen que ver con 
fomentar la movilidad virtual y los modelos educativos híbridos (reto 1), será un tema que 
no podrá esperar, pues aunque las universidades han vuelto a las clases presenciales, es 
esencial contemplar estos retos que apuntan no solo a la ampliación de la oferta educativa, 
sino a la flexibilidad que los programas deben tener para brindar a los estudiantes la 
oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, ofreciendo una educación bajo los 
modelos de Aprendizaje Ubicuo (u-Learning) (reto 3), que ofrecen a los individuos aprender 
desde distintos contextos y situaciones, en diferentes momentos y mediante el uso y 
aplicación de dispositivos móviles (Burbules, 2013; Cope y  Kalantzis, 2009). Así, este 
tipo de aprendizaje supone una especial capacidad por parte de los individuos para la 
flexibilidad y adaptación a múltiples contextos siempre en continuo movimiento.

Por otro lado, la actualización y rediseño de los programas académicos (reto 2), es 
un reto que se ha venido generando desde antes de la pandemia con la intención de adaptar 
los contenidos a las necesidades del mundo laboral actual, tanto a nivel nacional como 
internacional, vinculando, además, a la universidad con la empresa y con la investigación 
(reto 4), en aras de resolver problemas en el ámbito profesional y social. 

Estos cuatro retos comunes que marcan el antes y después de la pandemia han 
sido y son apremiantes; sin embargo, de acuerdo con el IESALC, hay otros más que deben 
ser atendidos de manera inmediata con el propósito de dar continuidad pedagógica a las 
universidades de AL, que obedecen a la recuperación de contenidos a través de la nivelación 
en materias críticas, la implementación de programas de tutorías individualizadas, la 
formación de grupos pequeños de aprendizaje con la intención de nivelar a los estudiantes 
en temas específicos, así como también, la cooperación y movilidad académica entre 
naciones. Este último muy importante para la creación de redes de innovación en los 
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ámbitos académico y científico, de tal manera que acerque a las universidades con la 
empresa y las organizaciones donde se genera nuevo conocimiento en pro de la sociedad.

Aunque no se encuentra definido como un reto pos-pandemia, se sugiere que 
no pase por alto la inminente actualización y capacitación continua de los docentes con 
respecto a las competencias digitales, dando paso entonces, no solo a la continuidad 
pedagógica, sino a la continuidad tecno pedagógica,  término que alude a la pedagogía 
digital que incluye prácticas asociadas a la innovación y desarrollo en el área educativa en 
la era digital, buscando dar respuesta al impacto de las herramientas digitales en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Cabezas, 2019, párr. 1).

Si bien es cierto, las autoridades pertinentes tienen mucho que planear y mucho 
que implementar, sin embargo, corresponderá a los docentes en gran parte, el cuidar los 
procesos educativos para que, a partir de la implementación de estrategias didácticas 
innovadoras, se coadyuve al desarrollo de competencias que aumenten la calidad del 
perfil de egreso de los estudiantes y puedan abrirse paso en un mundo eminentemente 
competitivo.
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