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1.2. Pandemia e Impacto en el Sistema 
Educativo
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En medio de la lucha que la 
humanidad enfrenta en contra del nue-
vo coronavirus SARS-CoV-2, como el 
responsable de la pandemia más severa 
en la edad moderna después de la gripa 
de 1918-1919 [1], la cual ha conllevado 
a una crisis sanitaria y económica sin 
precedentes; es evidente el impacto del 
trabajo mancomunado e intersectorial 
que nos ha permitido entender y de 
alguna manera prevenir y controlar el 
riesgo invisible al que nos enfrentamos 
cada día [2]. La Microbiología por estos 
días es una de las ciencias que ha sal-
tado al primer plano informativo en el 
contexto de la enfermedad; para cono-
cer sus características, etiología, trans-

misibilidad, patogenicidad, técnicas de 
detección y otros aspectos que condi-
cionan su propagación y determinar la 
extensión de la pandemia [3,4].

Por otra parte, la Organi-
zación Mundial de la Salud ha sido 
referente para la toma de decisiones 
de los gobiernos del mundo, entre cu-
yas recomendaciones se destacan las 
medidas de confinamiento, cuarente-
na y el distanciamiento social, que ha  
implicado  el cierre de lugares donde 
hay mayor concentración de personas 
como centros comerciales, sitios para 
eventos sociales, escuelas, institucio-
nes de educación superior, entre otros;  
así como aspectos claves para evitar la 
propagación del COVID- 19 [5,6] ya 
que hasta la fecha no se dispone de un 
tratamiento médico eficaz o de alguna 
vacuna [2,7].

La contribución de la po-
blación cumpliendo los protocolos de 
bioseguridad y el confinamiento ha 
representado un importante sacrificio, 
pero conforme pasan las semanas se ha 
demostrado una reducción significati-

va de nuevos casos de COVID-19 [5]. 
No obstante, empiezan a considerarse 
otras preocupaciones y efectos colate-
rales que desencadena el confinamien-
to preventivo y prolongado, no sólo en 
lo que respecta al impacto económico 
sino además en las condiciones de vida: 
salud física, mental, social y laboral de 
las comunidades [8,9].

En el contexto universitario, 
uno de los efectos inmediatos se refle-
ja en la modificación de las prácticas 
pedagógicas que han sido centradas 
en la “presencialidad remota”. A través 
de ésta nota, los autores pretendemos 
compartir avances de un proyecto de 
investigación en curso acerca del ma-
nejo que los docentes están dando a las 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) durante el confina-
miento por COVID-19, desde las prác-
ticas académicas universitarias, a partir 
de las cuales se construye y/o difunde el 
conocimiento científico, en escenarios 
como el que permite esta revista.

Algunos resultados prelimi-
nares se presentan y corresponden a 
un total de 265 docentes de la Universi-
dad de Pamplona encuestados (17% de 
planta, 40% ocasionales, 43% de cáte-
dra) donde:

•	 La mayoría de participantes (93%) 
considera que el trabajo remoto 
ha incrementado el tiempo labo-
ral. Las causas a las que se atribuye 
dicho incremento son la imple-
mentación de las actividades vir-

En el contexto universitario, 
uno de los efectos inmedia-
tos de la pandemia se refle-
ja en la modificación de las 
prácticas pedagógicas que 
han sido centradas en la 
presencialidad remota.

Prácticas Académicas Universitarias me-
diadas por las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación durante el primer 
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tuales (90%), el diseño y ejecución 
de actividades complementarias 
para los estudiantes que presentan 
dificultades académicas o de co-
nectividad (73%) y solicitudes de 
informes de trabajo virtual (64%). 
Además, los docentes manifiestan 
que el tiempo dedicado a las fun-
ciones en el hogar también ha in-
crementado, principalmente en el 
cuidado de la casa (82%), la prepa-
ración de los alimentos (69%) y el 
acompañamiento a las tareas esco-
lares de los hijos (46%).

•	 Respecto a las competencias en el 
uso de las TIC, el 86% de los parti-
cipantes, manifiesta que siempre o 
casi siempre identifica las caracte-
rísticas, usos y oportunidades que 
ofrecen herramientas tecnológicas 
y medios audio-visuales, en los 
procesos educativos. En un mismo 
porcentaje, los docentes manifies-
tan que siempre o casi siempre ela-
boran actividades de aprendizaje 
utilizando aplicativos, contenidos, 
herramientas informáticas y me-
dios audio-visuales; mientras que 
el 81% considera que evalúa la ca-
lidad, pertinencia y veracidad de 
la información disponible en di-
versos medios como sitios web y 
portales.

•	 En cuanto a la integración de las 
TIC en los procesos académicos, 
el 74% de los docentes manifiesta 
que siempre o casi siempre combi-
na una amplia variedad de herra-
mientas tecnológicas para mejorar 
la planeación e implementación de 
sus prácticas educativas; mientras 
que el 65% siempre o casi siempre 
diseña y publica contenidos digi-
tales u objetos virtuales de apren-
dizaje mediante el uso adecuado 
de herramientas tecnológicas. Se 
resalta, que el 88% de los docentes 
considera que el uso de las TIC in-
centiva en sus estudiantes el apren-
dizaje autónomo y colaborativo.

Los anteriores resultados con-
trastan con el conocimiento en la varie-

dad de estrategias y metodologías apo-
yadas por las TIC para planear y hacer 
seguimiento a su labor docente (62%) 
y la utilización de software antiplagio 
para revisar los trabajos presentados 
por los estudiantes (41%). Al comparar 
nuestros hallazgos respecto a los resul-
tados de una investigación realizada 
antes de la pandemia con el objetivo de 
conocer el estado de las competencias 
TIC en un grupo de docentes del pro-
grama de lenguas extranjeras de la Uni-
versidad de Pamplona [10], se identifi-
ca que en dicho estudio, se reportó un 
mayor conocimiento e integración de 
competencias tecnológicas, pedagógi-
cas y comunicativas, tanto sincrónicas 
como asincrónicas. Esto sugiere que se 
hace necesario y urgente una reflexión 
institucional y acciones contundentes 
entorno a la importancia de la innova-
ción  educativa mediada por el uso de 
TIC, en la formación pedagógica de los 
docentes, con el fin de favorecer una 
verdadera transformación de las prác-
ticas académicas durante la presenciali-
dad remota que al parecer, se ha instau-
rado para quedarse.
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El Covid-19 hizo que la tec-
nología se convirtiera en la herramienta 
fundamental en los procesos de forma-
ción. Nos obligó a pensar y desarrollar 
nuevas capacidades. Nos hizo volver la 
mirada hacia nuevas formas de pensar 
y actuar. Las preguntas por las capaci-
dades se plantean de nuevo: ¿Las capa-
cidades que requerimos son innatas? 
¿Son adquiridas? ¿Cómo descubrirlas? 
¿Quién las descubre? ¿Cómo desarro-
llarlas? ¿Qué tendencias se señalan en 
este proceso?

1. El mercado laboral exige nue-
vos tipos de empleos, con nuevas 
habilidades y competencias. Los 
empleos basados en el manejo de 
información digital exigen el de-
sarrollo y la formación de nuevos 
profesionales, nuevos perfiles, 
nuevos planes de estudio.

2. La educación se personaliza, se 
individualiza, tenemos la enorme 
oportunidad de trabajar en una 
educación centrada en el estudian-
te, sus intereses, sus necesidades. 
Tenemos la oportunidad de com-
probar que los estudiantes tienen 
la capacidad para diseñar su pro-
pia trayectoria formativa y de des-
cubrir y desarrollar sus propias ca-
pacidades. 

3. Los procesos de formación se vir-
tualizan. La solución de problemas 
se basa en el uso de información 
digitalizada, tomada de medios 
tecnológicos como la web.

La “virtualización” de la ense-
ñanza y del aprendizaje ha convertido 
la red en una mina de desafíos y esce-
narios que no estaban considerados 
como herramientas o recursos para los 

procesos de enseñanza y de aprendi-
zaje. El manejo de información digital 
genera nuevas formas de aprendizaje. 
Los estudiantes (y los profesores) deben 
cambiar radicalmente sus formas de es-
tudio, de aprender, de buscar informa-
ción, de organizarla, de darle sentido 
para lograr los objetivos de los planes 
de estudio: los de los profesores (e insti-
tuciones) que son impuestos, diseñados 
por grupos de expertos que, desde un 
escritorio, deciden que deben aprender 
los estudiantes, cómo de aprender y 
cómo saber si lo aprendió. Debe abrirse 
paso a un nuevo plan de estudios, el del 
estudiante. Un plan de estudio que sur-
ge de las contradicciones que encuentra 

Por: Josué Ramón, MSc. PhD.
Docente Jubilado 
Departamento de Pedagogía
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Los procesos de aprendiza-
je y de enseñanza cambian 
como consecuencia de las 
medidas tomadas para en-
frentar el Covid-19. Este vi-
rus ha logrado cambios que 
muchas reformas educati-
vas habían propuesto, por 
ejemplo, construir respues-
tas para preguntas como: 
¿Quiénes somos? ¿Para 
dónde vamos?

El COVID-19 y las estrategias de 
formación en la educación superior
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el estudiante al intentar lograr unos 
objetivos de un plan en el cual no se 
le permitió participar. El estudiante va 
a descubrir que en la red hay muchas 
oportunidades que están a su alcance. 
Por ello la estrategia es el autoestudio, 
la autoformación, la autoevaluación. 

Por otra parte, el enorme po-
der de las redes sociales está mostrando 
que es posible aprender de los demás. 
Sitios como YouTube están imponien-
do el aprendizaje social.  La compleji-
dad de muchos de los desafíos que se 
encuentran en las redes sociales im-
pone la búsqueda de cooperación para 
su aprendizaje. Así, muchas personas 
unen esfuerzo para lograr aquello que 
necesitan y que encuentran fácilmente.

La enseñanza debe iniciar 
por cambiar los conceptos de espacio y 
tiempo. El aula de clase deja de ser el 
único espacio y será necesario pensar 
en nuevos escenarios. La hora de clase 
llegó a su fin. El tiempo para estudiar 
algo, para lograr objetivos cambia.  La 
inteligencia artificial (IA) propone nue-
vos escenarios educativos con maes-
tros y/auxiliares con nuevos roles en 
el proceso de enseñanza que permiten, 
como ya se dijo, planes personalizados 
(planes de estudio emergentes), cons-
truir nuevas formas de determinar 
contenidos de enseñanza (curaduría 
de conocimientos), actividades basadas 
en el descubrimiento y desarrollo de 
capacidades (mapa de capacidades) y 
finalmente, nuevas formas de acreditar 
el logro de competencias.

Quienes son actores de un 
proceso formativo en la educación 
universitaria tienen la oportunidad de 
cambiar radicalmente el proceso de 
formación y realmente colocar en el 
centro del proceso educativo los inte-
reses y necesidades del estudiante de 
construir nuevas formas de organizar 
la actividad formativa. La alternativa es 
centrar su atención en tres aspectos: el 
plan de estudios emergente, la curadu-
ría de conocimientos y el mapa de ca-
pacidades.

1. PLAN DE ESTUDIOS EMER-
GENTE (PEE)

Una pandemia como el Co-
vid-19 genera muchas contradicciones 
cuando el estudiante y el profesor se 
ven enfrentados a cambios en el plan 
de estudios “oficial” de un programa 
académico. Las asignaturas del plan 
de estudios, las estrategias para logar 
los objetivos del plan, cambian.   Los 
planes oficiales demorarán en cambiar, 
mientras tanto van a surgir los planes 
de estudio emergentes, es decir, los pla-
nes surgidos del estudiante. Un amigo 
colocaba el caso del meteorito que, un 
buen día, cae en las cercanías de la Uni-
versidad y despierta miles de preguntas. 
¿Qué hacer? ¿Mirar el meteorito y re-
gresar a clases? ¿Iniciar un proceso para 
saber qué es aquello que irrumpió en la 
cotidianidad? En ese momento lo es-
tablecido en el Plan de Estudios oficial 
deja de tener sentido y debe considerar-
se uno alternativo, el de los estudiantes. 
El PEE surge de las contradicciones, de 
las preguntas que genera el cambio pro-
ducido y de los cambios que ello genera 
en cada una de nuestras vidas.

2. CURADURIA DE CONOCI-
MIENTOS

El meteorito (COVID-19) 
cambia todo. Y cuando un paradig-
ma cambia, todo vuelve a cero. Surgen 
preguntas y la necesidad de construir 
respuestas. En este momento las me-
didas que plantearon la mayoría de los 
gobiernos es forzar la utilización de la 
“virtualidad” como forma de cumplir 
con sus compromisos con los alum-
nos y profesores. Esto obliga a muchos 
profesores y estudiantes a utilizar el 
internet. Es aquí donde surge el gran 
problema. Cada tema que se plantea 
en el desarrollo de las actividades que 
los profesores envían a sus alumnos le 
presenta una enorme cantidad de in-
formación (digital) a los estudiantes, 
que es necesario organizar, filtrar y dar-

le sentido para encontrar respuestas a 
las preguntas que plantean los cambios 
producidos por el “meteorito”. A esto se 
refiere la curaduría de conocimientos.

3. MAPA DE CAPACIDADES 
(MC)

Es un instrumento que per-
mite el descubrimiento y desarrollo de 
capacidades que le permiten conseguir 
los objetivos del PEE. Las capacidades 
surgen cuando se enfrentan desafíos y 
la relación que se estable entre las ca-
pacidades podría originar un instru-
mento que en la actualidad se usa en 
muchas organizaciones que saben de 
las capacidades que tiene cada uno de 
sus empleados (conocida como mapa 
de talentos). Cuando se requiere perso-
nal para un proyecto se consultan esos 
mapas y se seleccionan los empleados 
para desarrollar el proyecto.  En educa-
ción estos mapas deberían ser de gran 
importancia. La diferencia con las em-
presas es que el mapa debería ser cons-
truido por el estudiante. El MC sería el 
inventario de capacidades con las que 
cuenta un estudiante para lograr sus 
PEE, sus metas, sus proyectos de vida.  
En resumen, la construcción de planes 
de estudio emergentes, la curaduría de 
conocimientos y la construcción de 
MC requieren de aprendizajes como los 
siguientes:
•	 Aprender a enfrentar los desafíos 

que propone el cambio; sus efectos, 
la necesidad de nuevos productos, 
a controlar las reacciones que ge-
nera el uso de tecnología. 

•	 Aprender a precisar problemas, 
qué tareas que se relacionan con 
una meta propuesta y qué capa-
cidades se requieren para resol-
verlos. Aprender a problematizar 
su formación y proponer (se) al-
ternativas de solución y a buscar 
conocimiento existente y utilizar-
lo, aprender a organizarlo, a darle 
sentido alrededor de los logros del 
PEE. 



Revista Gram Positivos 3ra. Edición. Vol 3, No. 1. Agosto, 2020 Revista Gram Positivos 3ra. Edición. Vol 3, No. 1. Agosto, 2020

2020 | Vol 3 | 17

•	 Aprender a precisar qué facilita el 
descubrimiento y desarrollo de sus 
capacidades: motivación, necesi-
dades, toma de decisiones, conoci-
miento de sí mismo, conocimiento 
de otros, la importancia de la ayu-
da, del entorno (la naturaleza; me-
dio natural, social y cultural).

•	 Aprender a precisar qué frena el 
descubrimiento y desarrollo de la 
capacidad: en el individuo, en el 
otro, en el entorno, los fracasos, las 
creencias, la insatisfacción de ne-
cesidades, los miedos, las inseguri-
dades, las expectativas (metas muy 
altas, fantasiosas, virtuales...), la 
burla, el bullying, el entorno eco-
nómico, cultural y social.

•	 Aprender a construir escenarios 
en donde sea posible desarrollar 
las respuestas a los problemas de 
formación. Esto implica buscar 
recursos, definir actividades, en 
otras palabras, formular planes y 
proyectos. 


