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Abstract: 

This paper is the result of a qualitative research with theoretical-analytical support that aims to analyze the educational policies 

implemented by the Mexican Government, against the SARS-CoV-2 that causes the disease Covid-19, and which resulted in the 

period of social isolation. In particular, the documents and communications issued by the Secretariat of Public Education for basic 

education will be analyzed; as well as the effects of virtual platforms and digital resources available for the continuity of classes from 

home. It is concluded that there is a poor culture in Information and Communication Technologies on the part of the school population, 

that there are deficiencies in connectivity and availability of technology applicable to education, and that it is necessary to reconsider 

the current curriculum for basic education, as well as teaching practices, in order to focus on new educational models capable of 

facing not only a crisis like the current one, generated by the Covid-19 pandemic, but also as viable options for training for life, for 

citizenship and solidarity. 
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Resumen: 

 El presente artículo es resultado de un sustento teórico-analítico que tiene por objetivo analizar las políticas educativas implementadas 

por el gobierno Mexicano, frente al SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del Covid-19, y que provocó el periodo de aislamiento 

social. Particularmente, se analizarán los documentos y comunicados emitidos por la SEP para la educación básica, así como los 

efectos de las plataformas virtuales y recursos digitales disponibles para la continuidad de las clases desde casa. Se concluye que 

existe una escasa cultura en Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de la población escolar, así como carencias 

en conectividad y disponibilidad de tecnología aplicable a la educación, y que se hace necesario replantear el currículo actual para 

educación básica, lo mismo que las prácticas docentes, para con ello centrarse en nuevos modelos educativos capaces de afrontar no 

sólo una crisis como la actual, generada por la pandemia de Covid-19, sino como opciones viables para formar para la vida, para la 

ciudadanía y la solidaridad.  
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Introducción 

Los docentes no son piezas de una maquinaria que hay que 

manejar, recomponer o rearmar, son los protagonistas del 

sistema educativo; por tanto, su voz debe ser escuchada y 

valorada como un requisito para promover su actuación 

personal y colectiva en determinadas escuelas y con 

determinados actores, en tiempos y espacios diferenciados. Al 

final de cuentas, son ellos quienes interpretan, significan y 

resignifican el currículo nacional, pero también quienes están 

en posibilidad de traducirlo en términos de rupturas, 

tradiciones, distorsiones, obstrucciones y, por supuesto, 

simulaciones.      

La redignificación de la labor docente es un tema recurrente en 

la literatura educativa, pero sigue siendo una deuda pendiente 

del Sistema Educativo Mexicano. Muchos docentes, por 

iniciativa o por orden de su autoridad inmediata, han ido 

tomando conciencia de la importancia de la educación a 

distancia y han hecho esfuerzos considerables para aprender en 

la marcha con el uso de las aulas virtuales, chats, entre otros, un 
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esfuerzo que hay que considerar y aplaudir, aunque también es 

cierto que se hace necesaria una reestructuración del paradigma 

de formación docente, ya que muchos organismos, tanto 

nacionales como internacionales, han ofrecido en este periodo 

de crisis cursos de capacitación de acceso libre para que los 

docentes aprendan a llevar una clase en Classroom, a 

hacer podcast, videos educativos, entre otros, en los que se les 

capacita para dar atención a alumnos en un sistema a distancia 

y en la que el docente pueda adecuar e instrumentar el uso de 

recursos educativos que permitan la interacción con los 

alumnos en espacios virtuales en los que, de manera síncrona, 

se interactúe entre docentes y alumnos para brindar una 

atención que permita el proceso educativo.   

 

Los alumnos 
 

Dentro de las políticas implementadas por el gobierno de 

México para continuar la enseñanza a distancia, se olvida que 

no todas las familias tienen el mismo acceso a la infraestructura 

técnica y tecnológica, muchos no cuentan con conexión de alta 

velocidad o dispositivos apropiados para conectarse a Internet. 

Aunado a lo anterior, en medio de la contingencia se ha hecho 

patente la escasa capacidad de los alumnos para seguir una 

educación a distancia fuera del ambiente controlado del aula de 

clases, y que los maestros no saben quién aprende qué y con qué 

rapidez (UNESCO, 2020, s/p).  

El perfil de los alumnos a distancia requiere de capacidades 

tales como: proactividad, capacidad de planificación, así como 

disciplina y organización; sin embargo, hay que reconocer que 

estas capacidades no son cultivadas en las escuelas 

tradicionales (Santos, 2019, s/p), donde la mayor parte de las 

decisiones sobre el currículo y las actividades son establecidas 

por los docentes y sus autoridades, mientras los alumnos siguen 

asimilando los contenidos tal como se les presentan y 

cumpliendo con las actividades que se les asignan. 

Cabe abundar sobre lo que mucho se ha dicho acerca de que las 

nuevas generaciones, que son nativos digitales por tener 

contacto con estos recursos desde una edad cada vez más 

temprana, pero no debemos confundir las habilidades digitales 

con la simple práctica en el manejo de redes sociales. La 

población joven de México tiene una práctica considerable en 

el uso de las redes sociales, ya que éstas se han convertido en la 

nueva forma de socializar de la mayoría, pero las aplicaciones 

como Facebook, WhatsApp, Twitter, etcétera, son de una 

interfaz tan sencilla que no requiere mayor esfuerzo de 

aprendizaje y uso por parte del usuario, lo cual dista mucho de 

contar con una cultura digital que permita a los estudiantes el 

uso de una computadora o dispositivo móvil como un celular o 

una tableta para realizar búsquedas de información, saber 

discernir entre fuentes confiables, procesar dicha información y 

saber expresarla, así como las habilidades de los alumnos para 

seguir indicaciones puntuales, con el fin de reproducir un 

experimento en un ambiente controlado. 

 

Los padres de familia.  
 

La pretensión continuista que está presente en todos los niveles 

educativos, desde la educación básica hasta el posgrado, ha 

aterrizado en terrenos enteramente nuevos tanto para el sistema 

educativo en su conjunto como para las maestras y maestros, las 

alumnas y alumnos, las madres y padres de familia. El intento 

de convertir los hogares en escuelas pequeñas, las pantallas de 

las computadoras en replicadoras de la imagen de los 

profesores, los chat rooms en salones de clase y a los padres de 

familia en docentes ha sido, por decir lo menos, bastante 

forzado y ha generado una enorme cantidad de problemas de 

difícil resolución  

 

Conclusion  
 

En México, la crisis educativa se percibe desde mucho antes de 

la pandemia: exclusión educativa, rezago, abandono y bajos 

niveles de aprovechamiento son, cuando menos, el diario 

acontecer dentro de las aulas de las instituciones públicas del 

país, mientras que, por otro lado, se encuentran la apatía 

docente, la fatiga laboral, el descontento general y la sobrecarga 

de funciones administrativas. Las medidas de aislamiento social 

han sacado de nuevo a la luz estos problemas, pero también han 

hecho visibles otros nuevos: la escasa cultura en TIC de la 

población escolar, las carencias en conectividad y 

disponibilidad de tecnología aplicable a la educación, así como 

la lentitud con la que las autoridades educativas han 

implementado las políticas y reformas educativas y, sobre todo, 

lo referente a la educación digital necesaria para ciudadanía 

global. 

 

Ante este panorama, es urgente replantear el currículo actual 

para educación básica, lo mismo que las prácticas docentes, 

para centrarse en nuevos modelos educativos capaces de 

afrontar no sólo una crisis como la actual, generada por la 

pandemia de Covid-19, sino como opciones viables para formar 

para la vida, para la ciudadanía y la solidaridad. El actual 

paradigma educativo, basado en formar profesionistas y 

trabajadores para el mercado laboral, sigue siendo una práctica 

basada en lo académico, en la disciplina y en el ejercicio de los 

viejos esquemas probados; al mismo tiempo, los sistemas 

abiertos y mixtos que hacen uso de las tecnologías y de la 

educación a distancia resultan insuficientes ante los 

requerimientos de formación actuales y futuros. 

Las bases de un nuevo paradigma educativo se deberán 

establecer bajo la premisa de una formación que desarrolle las 

habilidades lógicas, de resolución de problemas y de 

necesidades de vida, pero también que propicie el deseo de 

aprender, de responsabilizarse de la propia educación desde los 

inicios, de manera que esa voluntad creativa e imaginación 

entusiasta no se pierda en lo académico, en las disciplinas y 

prácticas de la escuela actual. 
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