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RESUMEN: 

Se presenta una revisión bibliográfica sobre los efectos de la 
pandemia por la COVID-19 en los sistemas educativos de nivel 
superior, así como algunas experiencias, retos, alcances y 
limitaciones de la educación remota de emergencia. Adicionalmente 
se identificaron los requerimientos tecnológicos, curriculares, 
didácticos y de literacidad digital para que estudiantes y profesores 
puedan migrar de manera exitosa de un plano presencial a un modelo 
a distancia. Por último, se identificaron las herramientas digitales que 
se han implementado para la Educación Remota de Emergencia 
(ERE) y se plantea un modelo de incorporación para rastrear posibles 
escenarios educativos a futuro que podrían incorporar una nueva 
pedagogía digital. 
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ONLINE AND EMERGENCY REMOTE EDUCATION 
DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC, AND ITS 

IMPACT ON HIGHER EDUCATION IN THE WORLD 
  

ABSTRACT 
A bibliographic review on the effects of the COVID-19 pandemic in 
higher education systems is presented, as well as some 
experiences, challenges, scope and limitations of emergency 
remote education. Additionally, technological, curricular, didactic 
and digital literacy requirements were identified so that students and 
teachers can successfully migrate from face-to-face to a distance 
model. Finally, digital tools that have been implemented for 
Emergency Remote Education (ERE) were identified and proposed 
a model for future educational scenarios that could incorporate new 
digital pedagogy. 
Keywords: pandemic, emergency remote education, digital tools, 
synchronous, asynchronous. 

 

 

La pandemia por SARS-CoV-2 y el confinamiento. 

El primer infectado por el Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo o 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), se registró, de 

acuerdo con Vázquez (2020), el 17 de noviembre de 2019 en Wuhan, provincia de 

China. Pero fue hasta finales del último mes de ese año cuando, señalan Sifuentes-

Rodríguez y Palacios Reyes (2020), que un grupo de pacientes en la región 

geográfica referida fue diagnosticado con neumonía atípica de origen desconocido, 

por lo que se alertó al mundo de una posible epidemia. 

El primer caso de coronavirus en México ocurrió el 28 de febrero de 2020, hecho 

que, de acuerdo con La Fuente y Camhaji (2020) provocó la acción de las 

autoridades sanitarias para contener la epidemia. El 23 de marzo de 2020 menciona 

Enciso (2020), inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, hecho que constituyó 

la declaración de cuarentena en todo el país. El 21 de abril de ese mismo año, la 

Secretaría de Salud (2020), decretó el inicio de la Fase 3, debido a que ya existía 

infección masiva comunitaria, con lo cual se amplió la Jornada Nacional de Sana 

Distancia que restringió la movilidad y declaró el confinamiento, salvo para 

actividades económicas esenciales. Desde ese entonces, el país ha abierto y 

cerrado las actividades de acuerdo con un semáforo de riesgo. 
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De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (2021), más de 30 millones de 

alumnos mexicanos de todos los niveles escolares fueron atendidos por medio de 

la educación remota de emergencia. De esa cifra, 25 millones 360 mil 477 

estudiantes de educación básica continuaron su educación por medio de Internet 

en el programa “Aprende en Casa”, y la televisión, radio e Internet con el programa 

“Aprende en Casa II”. 

 

La educación remota de emergencia 

A pesar del uso indiscriminado de términos, existen diferencias entre la educación 

a distancia o en línea, y la educación remota de emergencia. Rahiem (2020) 

sostiene que, la modalidad educativa que se ha llevado a cabo en el mundo debido 

al confinamiento. Si bien se ha dado por mediación tecnológica, no es correcto 

llamarla en línea, ya que no cumple con los requerimientos de organización y 

planeación propios de la modalidad en línea. El concepto correcto sería Educación 

Remota de Emergencia o Pedagogía Pandémica. 

Iglesias-Pradas, Hernández-García, Chaparro-Peláez y Prieto (2021), coinciden en 

que es inadecuado llamarle a la experiencia de educación remota digital, obligada 

por la pandemia de COVID-19, educación en línea. Lo correcto es referirse a ella 

como enseñanza de emergencia remota, ya que tiene como característica principal, 

que surge como respuesta no planeada a una situación crítica temporal que 

sustituye la enseñanza presencial o mixta. En esta situación de emergencia los 

profesores tienen cierta libertad para elegir la manera de administrar sus cursos, las 

formas de interactuar con sus alumnos, las estrategias de evaluación y las vías de 

comunicación sincrónica.  

La repentina migración a la educación en línea, apuntan los referidos autores, dejó 

en manos de muchos profesores universitarios el tipo de adaptación educativa que 

iban a implantar, de tal forma que pudieron controlar mejor su trabajo. Es importante 

considerar que, a diferencia de la educación remota de emergencia, el desarrollo de 

un curso en línea, desde la fase de planeación hasta su impartición, puede tomar 

más de seis meses de trabajo y para lograrlo se necesita de la participación del 
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profesor y el apoyo de un equipo de expertos que implica el uso de recursos 

humanos, técnicos e intelectuales. 

La rápida migración a la educación en línea o remota de emergencia 

La pandemia de la COVID-19 en el mundo, de acuerdo con Yang, Fichman, Zhu, 

Sanfilippo, Li y Fleischmann (2020), no sólo trastoca los sistemas sanitarios en todo 

el mundo, sino la vida social al imponer un largo confinamiento, que puede ser 

sobrellevado con el auxilio de las Tecnologías de la información y comunicación 

(TICs) que estuvieron presentes para lograr continuar con las actividades humanas 

y sociales, como fue el caso educativo. 

Daniel (2020) sostiene que la pandemia de COVID-19 ha sido el reto más difícil que 

han enfrentado los sistemas educativos en la historia, los cuales tuvieron que 

responder, de manera inmediata, a la necesidad de pasar toda su educación a una 

modalidad virtual. De acuerdo con un estudio, De Giusti (2020), señala que fueron 

impactados alrededor de 1600 millones de alumnos en 190 países por la educación 

mediada por tecnología durante la pandemia. 

Por su parte, Iglesias-Pradas, Hernández-García, Chaparro-Peláez y Prieto (2021) 

señalan que la educación superior en el mundo ha experimentado una profunda 

sacudida que ha impactado, sobre todo, en tres tipos de decisión institucionales: 

continuar la educación profesional presencial con medidas de sana distancia, la 

creación de modelos educativos híbridos y la migración a modelos a distancia. 

Al recordar el inicio de la pandemia, Crawford, Butler-Henderson, Rudolph, Malkawi, 

Glowatz, Burton, Magni y Lam (2020) señalan que una de las principales 

consecuencias que tuvo la expansión de la pandemia de COVID-19, fue el cierre 

forzoso de las universidades, primero en China y posteriormente en Corea del Sur, 

Italia e Irán. En 20 países estudiados, la necesidad de continuar con el servicio 

educativo llevó a que, en una acción de agilidad organizacional, se buscara sin 

fundamentarse en una pedagogía de educación en línea, trasladar los contenidos 

de la educación presencial a la modalidad de mediación tecnológica. Los países 

que tuvieron mayor número de infectados por millón rápidamente movieron su 

educación superior a ser impartida en línea. Lo mismo ocurrió con todas las 

naciones geográficamente cercanas a China, a excepción de Indonesia, Malasia y 
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Corea del Sur. Malasia cerró las escuelas universitarias y no ofreció una educación 

digital para no alentar la movilidad social. 

Al irse extendiendo la transmisión del SARS-CoV-2 en el mundo, de acuerdo con 

los investigadores mencionados, prácticamente todas las naciones fueron cerrando 

sus universidades para pasar a la modalidad a distancia (aunque algunas 

intentaron, primero, establecer medidas de sana distancia). En algunos países no 

se establecieron políticas nacionales para sus cierres como Canadá, Rusia y 

Estados Unidos y algunos como Sudáfrica, India, China y Corea del Sur 

implementaron una estrategia de iniciar rápidamente el periodo vacacional y 

prolongarlo. Ali (2020) hace notar que la migración de la educación presencial a la 

llevada a cabo en línea, durante la pandemia de COVID-19 fuera politizada en 

muchos países, lo que estableció un falso debate entre los que avalaron la 

educación mediada por tecnología y quienes sostuvieron que era inservible. 

Crawford, Butler-Henderson, Rudolph, Malkawi, Glowatz, Burton, Magni y Lam 

(2020) encontraron que existió una gran variabilidad en la implantación de la 

educación en línea debido a la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, ya que 

cada país enfrentó el problema con base en su propia infraestructura tecnológica y 

en las condiciones y posibilidades de su profesores y alumnos. 

Desafíos ante la migración digital 

Cuando hablamos de migración digital, nos referimos a toda una serie de procesos 

en los cuales se pone a disposición de una comunidad educativa, un conjunto de 

condiciones que, de manera sistemática, contribuyen a que las personas puedan 

relacionarse del modo más fluido posible con las tecnologías digitales, 

apropiándose de ellas en sus múltiples posibilidades y para sus diversos usos, 

integrándose en sus planes de acción, además de evaluar sus alcances y 

limitaciones (Cabello, 2011). 

Estos procesos han venido de la mano junto a los nuevos avances tecnológicos que 

se han ido implementando a nuevos entornos sociales, por lo que la pandemia por 

la COVID-19 no ha hecho más que acelerar este proceso. Según Tramont (2004) la 

migración digital ha sido impulsada, en gran medida, por el cambio tecnológico que 

se ha dado en los últimos 20 años. En ese entonces, ya se identificaban algunos 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi


Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 25, (3), 2022 954 

www.revistas.unam.mx/index.php/repi            www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin 

desafíos como la incertidumbre ante las nuevas regulaciones políticas; mayores 

conflictos entre proveedores de servicios y confusión ante una nueva variedad de 

servicios. 

Particularmente en el campo educativo, diversos autores han identificado los 

principales desafíos que han afrontado tanto estudiantes como profesores ante la 

migración digital provocada por la pandemia. En el caso de los profesores destacan 

dificultades durante la planeación con la falta de espacios, equipos, recursos 

personales (Casillas y Rodríguez, 2020); tiempo de planeación, preparación de 

clases, revisión de recursos y adaptación de contenidos (Peñuelas, Pierra, 

González y Nogales, 2020); así como el involucrar a los estudiantes en las 

actividades, mantener una comunicación fluida y conocer su disposición para 

trabajar ante la nueva modalidad de enseñanza (Sojuel y Nanne-Lippmann, 2021). 

Mientras que los estudiantes han experimentado desafíos como falta de 

dispositivos, conectividad y espacios de trabajo adecuados, así como problemáticas 

familiares y ausencia de redes de apoyo Coordinación de Universidad Abierta, 

Innovación Educativa y Educación a Distancia (2020) y Galindo, García, García, 

González, Hernández, López, Luna y Moreno (2020). Adicionalmente, Sánchez 

Mendiola, Martínez, Torres, De Agüero, Hernández, Benavides, Rendón y Jaimes 

(2020) señalan que algunos estudiantes no cuentan con una buena disposición para 

usar las tecnologías en la educación.  

De acuerdo con Daniel (2020), uno de los problemas más difíciles que enfrentaron 

los estudiantes fue la dinámica familiar ya que los padres de los alumnos estaban 

muy preocupados en enfrentar los problemas económicos y de manutención del 

hogar, lo que creó un clima poco propicio para el estudio. Por otra parte, muchas 

familias de escasos recursos carecieron de las condiciones mínimas de 

conectividad y equipos, comparadas con las de ingresos altos. 

Muchas situaciones concretas dificultaron una transición educativa, del modelo 

presencial o mixto al mediado por tecnología, el cual no podía hacerse de la noche 

a la mañana. Crawford, Butler-Henderson, Rudolph, Malkawi, Glowatz, Burton, 

Magni y Lam (2020) refieren algunas situaciones fueron: falta de condiciones para 

trabajar en casa (equipos y ancho de banda), problemas de infraestructura local 
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(posibilidades de conexión en localidades remotas), gobiernos con censura a 

Internet, falta de dominio tecnológico y literacidad digital para diseñar material 

educativo de parte de los profesores.  

Otro de los problemas identificados por Burki (2020), específicamente en las 

universidades inglesas y de la Unión Europea del sector privado, fue que los clientes 

siguieran manteniendo los costos de la matrícula, cuando las instituciones cobraban 

por proporcionar educación presencial. 

Problemas institucionales y sociales para establecer una educación remota de 

emergencia 

Nurhas, Aditya, Jacob y Pawlowski (2021) identificaron tres niveles de impacto de 

la implantación de la educación en línea: el individual, el grupal y el organizacional. 

En este último nivel se identifican problemas relacionados con la infraestructura 

tecnológica, la carga de trabajo de profesores para preparar sus clases en línea, la 

inexistencia de información para evaluar, objetivamente, las estrategias 

tecnológicas y pedagógicas implementadas por la pandemia y las dificultades 

concretas que tuvieron los estudiantes para llevar a cabo actividades en línea. 

Debido al confinamiento obligado por COVID-19, las autoridades educativas y las 

universidades de todo el mundo, señala Ali (2020), tuvieron que llevar a cabo una 

estrategia para dar continuidad a la enseñanza sin poner en riesgo sanitario a las 

comunidades educativas, lo que generó discusiones y desacuerdos sobre qué 

enseñar, los medios adecuados de enseñanza, las formas correctas de establecer 

una relación pedagógica en línea, la promoción de una educación con equidad y la 

carga de trabajo de estudiantes y profesores. 

Al referirse a la presión que tuvieron los gobiernos para llevar a cabo, rápidamente, 

una educación remota de emergencia, Turnbull, Chugh y Luck (2021) mencionan 

que la respuesta desplegó una serie de acciones creativas en plataformas de 

interacción y comunicación que transformó el escenario educativo, impactando a 

instituciones de educación superior en las que se pensaba que solo podían 

funcionar en la modalidad presencial utilizando, en todo caso, Zoom para recrear 

virtualmente las relaciones académicas cara a cara. 
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La implantación de la mediación tecnológica educativa se complicó ya que, como 

afirman Marinoni, Van’t Land y Jensen (2020), no todas las universidades del mundo 

tenían el mismo nivel de experiencia y dominio en la modalidad en línea cuando 

surgió la pandemia, así que tuvieron que utilizar una estrategia de “aprender 

haciendo” en la que intentaron copiar las características de la modalidad cara a cara 

a la mediación tecnológica. 

Los investigadores Iglesias-Pradas, Hernández-García, Chaparro-Peláez y Prieto 

(2021) identificaron varios aspectos organizacionales que son clave para la 

adopción de la educación de emergencia remota como: contar con canales de 

comunicación informal, estructura horizontal que apoye la toma de decisiones de 

los profesores, el desarrollo de competencias digitales y la existencia de apoyo 

técnico e infraestructura tecnológica. 

Problemas del docente para establecer una educación remota de emergencia 

La ONU (2020) sostiene que aún en países con la suficiente infraestructura 

tecnológica y conectividad, muchos de los miembros de las plantas docentes de las 

universidades presentaron carencias de dominio tecnológico y de pedagogía digital, 

lo cual evidenció la necesidad de actualizar a los docentes en habilidades 

tecnológicas aplicadas a la educación y en métodos educativos. Las soluciones 

digitales que requieren los profesores para impartir mejores cursos en línea son: 

apoyo de un staff tecnológico, mejores prácticas de enseñanza digital, 

establecimiento de contenidos relevantes y diseños instruccionales adecuados a la 

modalidad. 

En una interesante investigación Almazora, Krylova, Rubtsova y Odinokaya (2020) 

se orientaron a estudiar la respuesta que tuvieron los profesores universitarios rusos 

ante la migración obligada de la educación al modelo en línea, considerando sus 

conocimientos previos en el uso de tecnología y cómo enfrentaron el gran desafío 

de adaptarse a las nuevas condiciones educativas por la pandemia de COVID-19. 

Los académicos de la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande 

adaptaron los cursos universitarios para montarlos en plataformas educativas como 

Moodle y utilizaron Massive Open Online Course (MOOCs) con temas específicos 

y salas generadas de forma automática en Teams de Microsoft. Los profesores 
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rusos fueron motivados a aprovechar la oportunidad de la transición de la educación 

al modelo en línea para lograr, como reto intelectual, un mayor dominio de las 

(TICs), lo cual impactó motivacionalmente en los alumnos. Los profesores se 

orientaron a lograr conocimientos relevantes y no solo a cumplir con la formalidad 

de los programas. 

En México, entre los recursos digitales más utilizados por los docentes de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, de acuerdo con Sánchez Mendiola, 

Martínez, Torres, De Agüero, Hernández, Benavides, Rendón y Jaimes (2020) 

estuvieron los de comunicación (75.2 %), los programas para la actividad académica 

(63.4 %), los sitios para resguardar información (49.3 %) y las apropiadas para el 

trabajo sincrónico (39.9 %). Los mismos docentes señalan que requieren 

actualización en el uso de recursos digitales, de tal manera que puedan plantear 

mejores diseños instruccionales, crear material educativo y llevar a cabo mejores 

estrategias de evaluación. 

En lo que se refiere a los problemas más acuciantes a los que se enfrentaron los 

profesores universitarios, Sánchez Mendiola, Martínez, Torres, De Agüero, 

Hernández, Benavides, Rendón y Jaimes (2020) reportaron que fueron las de orden 

logístico (43.3 %), de tipo tecnológico (39.7 %), del ámbito pedagógico (35.2 %) y 

las de tipo socioafectivo (14.9 %). Además de estos problemas, los profesores 

perciben una mala actitud y compromiso por parte de algunos estudiantes, 

dificultades en la comunicación con los estudiantes, condiciones tecnológicas 

insuficientes de los alumnos para poder llevar a cabo su actividad y poco dominio 

tecnológico. 

Problemas de los alumnos para establecer una educación remota de emergencia 

En este nivel se encuentran, de acuerdo con Nurhas, Aditya, Jacob y Pawlowski 

(2021) los problemas relacionados con las competencias digitales, las habilidades 

de autonomía y autoorganización en el trabajo académico, dificultades para hallar 

material digital, temores acerca del futuro profesional y sobre su bienestar actual. 

En la encuesta internacional llevada a cabo por Aristovnik, Keržič, Ravšelj, 

Tomaževič y Umek (2020) se evidenció que el 42.6 % de los universitarios 

experimentaron mayores cargas de trabajo, así lo expresó el 76 % de la muestra de 
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Alemania, el 77 % de Portugal, el 78 % de Malasia y el 73 % de México. Las mayores 

dificultades de la muestra global de estudiantes fueron la falta de competencia 

tecnológica en la configuración de software académico y el correcto uso de 

programas de video streaming. Las principales preocupaciones que tuvieron los 

estudiantes universitarios en el estudio fueron: inquietud por su futuro profesional 

(42.6 %) y su participación en actividades académicas como prácticas 

profesionales, seminarios y clases presenciales (40.2 %). 

Algunas de las mayores preocupaciones que experimentaron los estudiantes de 

nivel superior en Estados Unidos, de acuerdo con Daniel (2020) fueron las 

dificultades para encontrar trabajo después del egreso, la calidad de la educación 

en línea y tener los conocimientos suficientes para pasar al siguiente nivel escolar. 

En el continente asiático los principales problemas que enfrentaron los estudiantes 

indonesios durante la pandemia de acuerdo con Rahiem (2020) fueron: falta de 

competencias y habilidades tecnológicas, problemas de conectividad y acceso a 

Internet, costos elevados en los servicios de tecnología y utilización de equipos 

tecnológicamente obsoletos o que se compartían con varios miembros de la familia. 

Sin embargo, la educación remota de emergencia también tuvo logros importantes. 

En un estudio en el que participaron estudiantes universitarios de 109 países, 

Marinoni, Van’t Land y Jensen (2020) señalaron que la experiencia de haber tenido 

una educación mediada por tecnología durante la pandemia de COVID-19 ha 

permitido entender mejor las posibilidades de aprendizaje en línea y se manifestó 

estar dispuesta a explorar modalidades híbridas con actividades de aprendizaje 

sincrónicas y asincrónicas. 

Chaudhry, Paquibut, Islam y Chabchoub (2021) refieren que cuando los estudiantes 

de educación superior de Arabia Saudita fueron informados ampliamente de la 

necesidad social de adoptar la educación mediada por tecnología para asegurar 

tanto la continuidad del servicio educativo, como evitar el contagio por SARS-CoV-

2 dentro de un plan de emergencia nacional, los alumnos aceptan mejor la 

modalidad a distancia ya establecida. 

Los estudiantes universitarios en Indonesia valoran, de acuerdo con Rahiem (2020), 

que la implantación de la Educación Remota de Emergencia ha tenido un impacto 
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positivo en ellos, ya que les ha permitido estar en casa para convivir con sus 

familiares y continuar con sus estudios y han desarrollado creatividad en sus 

actividades, pero al mismo tiempo han surgido problemas como el acceso continuo 

a Internet, la carencia de equipos con capacidad suficiente de conexión y la 

dificultad en organizar sus actividades. 

Es importante considerar que, durante la pandemia y por el uso de la educación 

remota de emergencia, los estudiantes universitarios sufrieron un impacto muy 

grande al modificar y variar sus actividades académicas cotidianas, además de 

tener que consultar bibliotecas o librerías por Internet, leer en formatos digitales, 

adaptarse a nuevas formas de evaluación, utilizar formas desconocidas de 

comunicación con sus profesores, cumplir con nuevos estándares de rendimiento 

académico y nuevas maneras de recibir apoyo para el avance escolar (Aristovnik, 

Keržič, Ravšelj, Tomaževič y Umek, 2020). 

 

Innovaciones didácticas en la educación remota de emergencia 

Una de las enseñanzas educativas que ha traído la pandemia, de acuerdo con 

Crawford, Butler-Henderson, Rudolph, Malkawi, Glowatz, Burton, Magni y Lam 

(2020), es la necesidad de enfocarse en fundamentar mejor la educación en línea, 

con una pedagogía digital alimentada de las mejores prácticas educativas llevadas 

a cabo durante la pandemia de COVID-19. 

De acuerdo con lo encontrado por Marinoni, Van’t Land y Jensen (2020), 

estudiantes y profesores esperan que en el futuro se incorpore una pedagogía de 

enseñanza apropiada para la educación en línea que incluya nuevas modalidades 

de enseñanza y aprendizaje. En esta misma línea de reflexión, Ali (2020) sostiene 

que el aprendizaje en línea no es solo un asunto tecnológico, sino que requiere una 

configuración pedagógica y de apoyo institucional que demanda una planeación que 

incluya el desarrollo de materiales y estrategias de evaluación que aborden los 

contenidos del currículum. La tecnología es solo el medio. 

Para asegurar una buena educación en línea, se requieren tres aspectos de acuerdo 

con Marinoni, Van’t Land y Jensen (2020): curriculum apegado al campo de estudio, 
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pedagogía digital y competencias desarrolladas en la educación en línea y 

accesibilidad e infraestructura tecnológica. 

Por su parte, Daniel (2020) indica que es importante que las escuelas de educación 

en línea o abierta puedan ofrecer cursos, con apoyo de tutores, para responder a la 

necesidad de educación flexible que requieren los estudiantes para minimizar los 

daños causados por el confinamiento en sus trayectorias escolares. Un reto 

importante que ha dejado la pandemia en las instituciones de educación superior es 

desarrollar educación en línea con base en un modelo adecuado de enseñanza-

aprendizaje basado en las TIC. 

Turnbull, Chugh, y Luck (2021) sostienen que los cinco retos principales para que 

la educación presencial incorpore la educación en línea son: derribar las barreras 

del acceso a la tecnología (equipos y conectividad), educar en la importancia de la 

honestidad académica y el no plagio, incorporar actividades sincrónicas y 

asincrónicas mediante herramientas apropiadas y mejorar las habilidades y 

competencias tecnológicas de profesores y alumnos. 

En lo que se refiere a los tipos de actividad llevados a cabo en la educación en línea, 

Daniel (2020) sostiene que son las asíncronas (es decir las que no se realizan en 

tiempo real) las que mejor se adaptan a la virtualidad, ya que le dan al profesor y al 

estudiante un espacio suficiente para desarrollar de mejor forma las actividades 

solicitadas. Los profesores diseñan mejor las actividades y pueden utilizar diferentes 

espacios como blogs, wikis y diversas aplicaciones y el alumno puede establecer 

una agenda de trabajo más controlada. 

En cuanto al tipo de actividades ideales en la enseñanza en línea o en la emergencia 

remota, Iglesias-Pradas, Hernández-García, Chaparro-Peláez y Prieto (2021), se 

decantan por actividades bícronas de aprendizaje en línea, ya que integra la 

interacción y la presencia social de las actividades síncronas con la flexibilidad y 

profundidad de las actividades asíncronas. 

Herramientas sincrónicas y asincrónicas 

Algunos autores como Henderson, Selwyn y Aston (2015) mencionan que las TIC 

aplicadas a la educación son beneficiosas para los estudiantes, en especial en estos 

momentos de pandemia y resguardo, debido a la flexibilidad de estudiar en cualquier 
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momento y lugar, el ahorro de costos económicos y materiales, tiempos de trayecto, 

y la forma eficaz de comunicarse con otros estudiantes y maestros. Además, dichas 

herramientas permiten revisar y reproducir nuevamente materiales como 

videoconferencia y clases, esto permite al alumno reforzar el contenido y dudas del 

tema. Bond (2018) indica que las herramientas digitales, como las grabaciones de 

conferencias, las herramientas de almacenamiento en la nube, foros integrados y 

mensajería instantánea son útiles para el estudio de los estudiantes de acuerdo con 

el uso que se les dé. 

El uso que se le da a dichas herramientas en variado, por ejemplo, Yanitzia y Castro 

(2019) realizaron una investigación en la Universidad Estatal a Distancia de Costa 

Rica donde identificaron las herramientas tecnológicas que más utilizan los 

estudiantes, encontrando que el 85% de los estudiantes utilizan principalmente 

Youtube, las videoconferencias el 71.43% y el almacenamiento de la web 57%, ya 

que facilitan el consumo de contenidos por parte del estudiantado. En cuanto a las 

herramientas de creación de contenido, el 57% de los estudiantes usan 

herramientas como Prezi 57%, el 42% Zoom como herramienta de comunicación, y 

Cmaptools, Canva, Powtoon y Bloggers 28% como herramientas de aprendizaje, 

comunicación y producción. 

En otro estudio, Páez, Corredor y Fonseca (2015) reportan resultados parecidos 

mencionando que el 85% de los estudiantes utilizan el foro para contactar al 

docente. El correo interno se utiliza por el 70% de los estudiantes y el Skype lo 

utilizan el 38% de los estudiantes como forma de contacto con otros estudiantes. 

Dichas herramientas se pueden dividir de acuerdo con la modalidad de educación 

(en línea, presencial, semipresencial), a su uso y función, las cuales se describen a 

continuación. 

 

Herramientas sincrónicas y asincrónicas 

Las herramientas de comunicación sincrónicas son aquellas en las cuales se 

permite un contacto en tiempo real. Se refieren al acceso inmediato de información 

u otros datos. Este tipo de comunicación suele ser similar a la de un diálogo 

mantenido cara a cara ya que es una conversión que evoluciona en tiempo y 
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espacio actual (Virolia y Hamburguer, 2019). Algunas de las características de estas 

herramientas son: 

• Permiten que el docente y los estudiantes mejoren las relaciones humanas 

y los procesos de enseñanza-aprendizaje (Bertogna, Del Castillo, Soto y 

Cecchi, 2007). 

• Durante un encuentro sincrónico, se puede asegurar la comprensión de los 

temas de clase. 

• Puede existir una comunicación fluida y directa. 

• El profesor puede observar a los estudiantes y atenderlos de forma 

inmediata. 

• Ocurre al mismo tiempo sin importar la distancia. 

 

Herramientas asincrónicas 

Permiten la comunicación en tiempos y espacios diferentes. Algunas características 

de estas herramientas son: 

• Adaptar el aprendizaje de acuerdo a los ritmos de cada estudiante, 

independiente del tiempo y espacio. 

• Se implementan en una plataforma de educación a distancia. (Bertogna, 

Del Castillo, Soto y Cecchi, 2007). 

A continuación, se describe el uso y función de dichas herramientas: 

Correo electrónico 

Bond, Marín, Dolch, Bedenlier y Zawacki (2018) y Páez, Corredor y Fonseca (2015) 

mencionan que el correo electrónico es una herramienta de tipo asincrónico que 

permite el contacto directo con el docente, facilitando el intercambio de información 

con los diferentes actores del curso. Los estudiantes utilizan el correo 

principalmente para estudiar, tanto el correo interno (institución) como externo 

(proveedor). Mientras que Santoveña (2011), menciona que los correos internos o 

institucionales son muy similares a cualquier proveedor de servicios o a la 

configuración en cada ordenador. 

Los temas más tratados a través de este correo son los relacionados con problemas 

con los materiales didácticos, matrícula, peticiones específicas, problemas con los 
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exámenes, problemas técnicos, bolsa de empleo, consulta de dudas y aclaraciones 

sobre contenidos, pruebas de evaluación, problemas sobre la realización del 

examen y/o problemas técnicos, entre otros.  

Entre las ventajas del uso de esta herramienta está lo mencionado por Virolia y 

Hamburger (2019) donde consideran que los estudiantes se sienten más cómodos 

a formular preguntas y dudas a los profesores por este medio, que, en una situación 

presencial, de forma que los profesores son percibidos como más accesibles.  

Foros 

Los foros están basados en la teoría del constructivismo social de acuerdo con 

Vygotsky, donde plantea que la interacción social es un requisito para el desarrollo 

cognitivo del alumno y el aprendizaje (Gharmallah, 2017). Biasutti, (2017) menciona 

que un foro es un espacio donde los participantes interactúan con un texto y se 

discute en línea sobre algún tema en específico y se adaptan principalmente en 

plataformas asincrónicas como First Class y Moodle. 

Se ha comprobado en estudios como el de Gharmallah, (2017) que el uso de los 

foros incrementa el rendimiento académico de los estudiantes. Además, Biasutti 

(2017) reporta que los participantes usan y ven como ventaja los foros para 

colaborar con sus compañeros, intercambiar ideas, discutir y para analizar, evaluar 

y razonar diversas situaciones escolares. Sin embargo, entre las desventajas están 

que no todos los compañeros no siempre muestran el mismo compromiso, y en 

ocasiones es difícil entender las ideas de los demás. 

Wikis y Blogs 

Biasutti (2017), menciona que las wikis han sido desarrolladas bajo la teoría socio-

cultural y la teoría del compromiso para la enseñanza y el aprendizaje. En las wikis 

y blogs los estudiantes pueden desarrollar y modificar textos de un tema en 

particular de forma colaborativa, permitiendo ampliar su conocimiento y compartir 

sus ideas. 

De acuerdo con Pinto y Leite (2020), estas herramientas permiten registrar 

momentos de clase y facilitar que los estudiantes accedan fuera del tiempo de la 

misma. En cuanto a los blogs se usan principalmente para escribir, compartir 
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contenido entre compañeros y profesores. Las wikis se utilizan principalmente para 

tareas individuales y mejorar las habilidades de escritura. 

Almacenamiento y recuperación 

Vargas (2019) menciona que otras de las herramientas digitales asincrónicas son 

las de almacenamiento y recuperación de información. Estas herramientas permiten 

almacenar contenidos digitales de cualquier tipo, documentos, videos, audios, e 

imágenes en cualquier formato. Algunas de estas herramientas son Google Drive, 

OneDrive, Mega, Mediafire, Dropbox y Youtube. 

Otras herramientas 

Formularios digitales 

Vargas (2019) menciona que los formularios permiten una relación recíproca entre 

estudiante y docente. Estos formularios son útiles para la realización de exámenes 

y evaluaciones de cualquier tipo. 

Google Sites 

Molinero y Chávez (2019) mencionan que esta herramienta es utilizada por el 98% 

de los estudiantes. Estos son espacios en Internet donde el usuario puede compartir 

información en formato digital y multimedia entre otros de manera gratuita. Se 

pueden crear documentos, tablas, presentaciones y textos para trabajar varias 

personas a la vez en un solo documento con los procesadores comunes de Word, 

Excel y Power Point entre otros. Además, de Google Sites existen otras plataformas 

como OneDrive y Dropbox que tienen la misma finalidad, y aunque son gratuitos, 

tienen limitaciones en cuanto al número de personas que pueden trabajar y 

compartir un documento. 

Plataformas educativas 

Las plataformas educativas más conocidas son Edmodo, Moodle y Google 

Classroom. Vargas (2019) menciona que es una herramienta donde el usuario 

construye y participa activamente de ambientes flexibles, colaborativos, científicos, 

genera conocimiento, resuelve problemas conceptuales y está al corriente de los 

nuevos desarrollos tecnológicos. Entre los límites en versiones gratuitas está que 

las clases tienen número máximo de 20 profesores, máximo de miembros 
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(profesores y alumnos) 1000, máximo de 20 padres o tutores que se pueden asignar 

a un alumno. 

Herramientas mixtas o cuasi-sincrónicas 

Son herramientas que permiten la comunicación en tiempo real y también en 

espacios y tiempos diferentes. Pinto y Leite (2020) mencionan que las principales 

herramientas mixtas utilizadas en educación superior son las plataformas LMS 

como Blackboard, Moodle y WebCT. Henderson, Selwyn y Aston (2015) mencionan 

que las plataformas LMS como Moodle se utilizan por los estudiantes por la 

información que se guarda, el chat, el correo electrónico, y las llamadas. Autores 

como Bond, Marín, Dolch, Bedenlier y Zawacki (2018) reportan que dichas 

plataformas LMS son usadas por más del 80% de los profesores en universidades 

alemanas. 

La herramienta Hangouts es un ejemplo de herramienta mixta, ya que por un lado 

existe una relación asíncrona a través del chat, pero también síncrona a través de 

videollamadas (Vargas, 2019). 

Por otro lado, redes sociales como Facebook, Twitter, Whatsapp, Skype, Hi5, 

Linkedin, y Academia.edu son de las más utilizadas. De acuerdo con Molinero y 

Chávez (2019) mencionan que las redes más utilizadas son Facebook 98% e 

Instagram con 42%. Whatsapp lo utilizan el 75% de los estudiantes para chatear y 

Skype para videoconferencias el 84%. 

Facebook es considerado como un sistema complementario a las clases 

presenciales, donde el alumnado puede interactuar y profundizar en su aprendizaje 

(Colás, Conde y Martín, 2015). En una revisión que realizaron Pinto y Leite (2020) 

mencionan que Facebook facilita la comunicación entre estudiantes y asesores 

porque apoya el aprendizaje para el desarrollo de tareas grupales. Henderson, 

Selwyn y Aston (2015) complementan mencionando que Facebook, se utiliza para 

hacer preguntas e intercambiar información con otros estudiantes, trabajar en 

equipo, compartir ideas y organizar trabajos. 

Por su parte, Pinto y Leite (2020) mencionan que Twitter se usa principalmente para 

interacciones de clase entre profesores y estudiantes, para compartir y discutir los 
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materiales del curso y para mantener una comunidad participativa. Whatsapp por 

otro lado, se usa para facilitar interacciones y comunicación de clase. 

Mientras que Skype es una herramienta que permite la comunicación en tiempo real 

por tres formas: chat escrito, audio o video, siendo de gran utilidad para el contacto 

directo e indirecto (Páez, Corredor y Fonseca, 2015).  

Reflexiones finales 

 

La investigación documental aquí presentada tuvo como principal propósito 

reconocer, con un sentido crítico, el impacto de la epidemia del COVID-19 en la 

implantación de una modalidad educativa en línea, en la educación superior, en todo 

el mundo. 

Se encontró que el tipo de educación adecuado para asegurar su continuidad, 

utilizando la tecnología, en condiciones de confinamiento es el denominado de 

emergencia remota, el cual tiene prácticas comunes con la educación a distancia, 

pero que posee flexibilidad, control del docente y es cercano a los estudiantes. 

El aprendizaje que las instituciones, los profesores y alumnos han tenido durante 

este tiempo en el que la presencia del SARS-CoV-2 ha modificado, dramáticamente, 

las prácticas sociales, permite esbozar un modelo de educación remota de 

emergencia para la educación superior, considerando que existen condiciones de 

infraestructura tecnológica diferenciados regionalmente, con dominios digitales que 

varían entre docentes y alumnos y situaciones sociales y económicas que 

establecen brechas digitales que provocan rezago y abandono, que será necesario 

establecer, dado un escenario a futuro en el que los confinamientos por desastres 

naturales y fortalecimiento de agentes patógenos que afectan al ser humano, 

pueden presentarse con mayor frecuencia. cuentan con diversos recursos digitales 

de aprendizaje en forma de cursos que podrían ser aprovechados en una modalidad 

mixta de enseñanza. Para ello, se sugieren las siguientes recomendaciones: 

• Crear institucionalmente un inventario de la infraestructura tecnológica propia 

que permitiría contar con las condiciones adecuadas para la enseñanza de 

emergencia remota (principalmente servidores, plataformas institucionales y 
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conexión continua) y de personal de apoyo tecnológico, gráfico e institucional 

para apoyar la elaboración de los cursos del plan de estudios. 

• Dejar claro a alumnos y profesores, que la enseñanza retoma de emergencia 

no es educación en línea, virtual o a distancia; es, como su nombre lo dice, 

una modalidad para atender de forma inmediata las necesidades educativas 

sin relación alguna con los modelos de educación en línea. 

• Capacitación y actualización de habilidades digitales con base en un perfil 

deseado en profesores y estudiantes, ya que una de las enseñanzas que nos 

ha dado la pandemia es que la falta de dominio tecnológico es un problema 

muy importante para aprovechar la mediación digital en la enseñanza de 

emergencia remota. Es importante que las instituciones desarrollen sus 

programas obligatorios basados en perfiles establecidos. 

• Determinación técnica de las características mínimas de equipos de cómputo 

y conectividad necesarios para el trabajo académico a distancia y hacerlo 

explícito para la comunidad educativa. Este punto es muy importante ya que 

una de las problemáticas más importantes surgidas durante el confinamiento 

fue el de la obsolescencia de equipos y la conectividad insuficiente para el 

trabajo escolar. 

• Guías técnicas de uso de apps para el aprendizaje móvil. Es indudable que 

en el futuro la educación móvil será dominante dentro de la modalidad en 

línea. Las características tecnológicas de los teléfonos inteligentes, las 

laptops y las tablets permiten a los estudiantes hacer sus actividades en 

prácticamente cualquier lugar y en cualquier momento. Es importante 

desarrollar guías técnicas que orienten a los productores de contenido y que 

faciliten la utilización de aplicaciones y programas adecuados para la 

actividad académica. 

• Desarrollo de material digital de aprendizaje en repositorios institucionales. 

Como se comentó en el punto anterior, una de las principales demandas que 

tienen los docentes en la actualidad es ser productores de contenido, para lo 

cual se les debe capacitar en el desarrollo de material didáctico multimedia, 

apropiado para sus clases, el cual puede compartirse en repositorios 
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institucionales, y si se posee la filosofía de recursos abiertos, en plataformas 

de libre acceso. Estos recursos digitales de aprendizaje pueden ser 

considerados como los contenidos centrales de un curso remoto de 

emergencia y se pueden actualizar constantemente. 

Finalmente, es muy importante definir una pedagogía de la enseñanza digital que 

permita a los profesores y estudiantes obtener un mayor provecho de la modalidad 

por mediación tecnológica. Tal pedagogía, de acuerdo con las experiencias 

compartidas por estudiantes de educación superior durante la pandemia, debe 

evitar transportar acríticamente la modalidad presencial a la virtualidad. Es 

importante determinar el tipo de actividades adecuadas (sincrónicas o 

asincrónicas), el tiempo de conexión de las clases por videoconferencia, la 

evaluación pertinente, las técnicas didácticas apropiadas para cada actividad, la 

cercanía socioemocional con los estudiantes y aprovechar la creatividad e 

innovación pedagógicas. 
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