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Resumen: El trabajo intelectual de reflexionar sobre algunas de las propues-
tas de modelos tecnopedagógico para la continuidad académica en suspen-
sión de clases presenciales que surgieron durante la contingencia sanitaria del 
SARS COV 2, en el año 2020, requirió un diseño de investigación documental 
basado en el análisis de contenido desde una perspectiva cualitativa que per-
mtiera identificar, comparar y analizar los denominados modelos o estrategias 
tecnopedagógicas, que se implementaron en México.  Se consideraron como 
unidades de información a las instituciones de educación superior: Instituto 
Politécnico Naciona (IPN)l, Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Universi-
dad de Celaya (UC) y Tecnológico de Monterrey. Para el análisis comparativo 
se tomaron los componentes del modelo tecnopedagógico de Tecnológico Na-
cional de México (TecNM). Como resultado del estudio se presentan las cate-
gorías y dimensiones que se proponen como los elementos básicos de un mo-
delo tecnopedagógico para la continuidad académica vía remota en situacio-
nes de emergencia, ante la suspensión de clases presenciales.  
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Abstract: The intellectual work of reflecting on some of the proposals for 
techno-pedagogical models for academic continuity in the suspension of face-
to-face classes that arose during the SARS COV 2 health contingency, in 
2020, required a documentary research design based on content analysis from 
a qualitative perspective that would allow identifying, comparing and analyzing 
the so-called techno-pedagogical models or strategies.  that were implemented 
in Mexico. The following higher education institutions were considered as infor-
mation units: Instituto Politécnico Naciona (IPN), Universidad Pedagógica Na-
cional (UPN), Universidad de Celaya (UC) and Tecnológico de Monterrey. For 
the comparative analysis, the components of the techno-pedagogical model of 
Tecnológico Nacional de México (TecNM) were taken. As a result of the study, 
the categories and dimensions that are proposed as the basic elements of a 
techno-pedagogical model for remote academic continuity in emergency situa-
tions, in the face of the suspension of face-to-face classes, are presented. 
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Introducción 

 

 Con el propós propósito de llevar a cabo reflexiones sobre los modelos 

tecnopedagógicos que se implementaron para la continuidad académica vía 

remota durante la suspensión de clases presenciales por situaciones de emer-

gencia sanitaria SARS-COV 2, en el país México, se presenta el siguiente tra-

bajo. 

 El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la enfermedad COVID-19 como 

pandemia. La OMS propuso el término COVID-19 tomando las abreviaciones 

del inglés de las palabras Corona, Virus y Disease  (cuyo significado en espa-

ñol es enfermedad), mientras que el número tras el guion viene de los dos últi-

mos dígitos del año 2019. El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de México in-

formó que, con el objetivo de contribuir a preservar la salud de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, se da inicio a un receso escolar cuya duración no se 

pudo prever (DOF, 2020) 

 En consecuencia se ven interrumpidas las actividades académicas pre-

senciales presentando una situación totalmente nueva tanto a los estudiantes 

como a los docentes y personal no docente (BRAVO-GARCÍA y MAGIS-

RODRÍGUEZ, 2020). La planificación para minimizar el efecto de tales even-

tos se hizo necesaria a través de un proceso conocido como continuidad ope-

racional, continuidad de negocios o continuidad académica. MORALES (2020) 
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define continuidad académica como el proceso de mantener la continuidad del 

aprendizaje en una situación causada por eventos que dificultan o imposibili-

tan que los estudiantes y/o profesores asistan a clases.  

 Se presentó el reto de generar estrategias para dar covertuta a una edu-

cación vía remota  afirma que en el contexto de la progresiva salida de la cri-

sis las IES deberían prevenir una suspensión de larga duración, enfocarse en 

asegurar la continuidad formativa y garantizar la equidad, diseñar medidas pe-

dagógicas para evaluar formativamente y generar mecanismos de apoyo al 

aprendizaje de los estudiantes en desventaja (GIANNINI, 2020). La educación 

se vio ante una situación sin precedente ya que tuvo que adaptar sus métodos 

en un plazo de tiempo muy breve para poder seguir impartiendo clases a to-

dos sus estudiantes trasladando los cursos que se habían estado impartiendo 

presencialmente en un aula, a un espacio virtual, a lo que en un primer mo-

mento se le llamó indiscriminadamente como educación a distancia o en línea.  

 Sobre la marcha cada institución decidió manejar la crisis para sostener 

la continuidad académica, por ejemplo, las IES se vieron en la necesidad de 

utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) disponibles en 

los contextos de sus respectivas comunidades académicas, sin embargo, 

pronto se darían cuenta que el único uso de herramientas no era suficiente 

ante una situación imprevista como lo era la suspensión de clases bajo condi-

ciones de pandemia. Es así que, autores como SANTÁNGELO (2000)  desta-

can la necesidad de generar un modelo pedagógico que guíe desde un enfo-

que educativo, los programas, las situaciones y actividades, así como las tare-

as de formación o capacitación.  

 El término continuidad académica MORALES y GONZÁLEZ (2019), lo 

refiere como un proceso que se implementa para continuar con un aprendizaje 

el cual se ha visto interrumpido por situaciones que imposibilitan que profeso-

res y estudiantes asistan a clases. La planificación para minimizar el efecto de 

emergencias naturales o provocada por el hombre se ha vuelto necesaria a 

través de un proceso conocido como continuidad operacional, continuidad de 

negocios o continuidad académica afirman PIRANI Y YANOSKY (2007).  

 La Organización de Estados Iberoamericanos señaló  hacer “ [...] ajustes 

en el modelo pedagógico [...] el apoyo de medios didácticos diversos media-
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dos por la tecnología; la autorregulación de formatos de aprendizaje; el trabajo 

independiente y las tutorías, entre otros aspectos” (OEI, 2022, p.269). La edu-

cación a distancia fue incorrectamente utilizada como sinónimo o descripción 

de la actividad académica desarrollada en la pandemia COVID-19. Una defini-

ción de educación a distancia, de acuerdo con la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus si-

glas en inglés) es considerada una modalidad educativa, la cual contribuye al 

logro de los objetivos de mejoramiento de la calidad de la educación en Améri-

ca Latina y el Caribe (UNESCO, 1990), sin embargo la situación por pandemia 

rebasó las características que la UNESCO mecniona. 

 Ante una situación de emergencia como tal, el estudiante no estaría suje-

to a cumplir con un horario establecido para la instrucción, sino que, tenía la 

necesidad de definir su tiempo y espacio para realizar las actividades del pro-

ceso de enseñanza aprendizaje en forma independiente y a su vez se reque-

ría aprovechar los tiempos de conectividad para fomentar la interacción entre 

profesor y estudiante  (DELOLME, 1999); se trataba de una situación de 

emergencia sanitaria donde parientes y amigos morían inesperadamente. Es 

por ello que también se comienza a mencionar la educación remota de emer-

gencia este término lo propusieron HODGES, C., MOORE, S., LOCKEE, B., 

TRUST, T., Y BOND, A. (2020) para diferenciar entre el tipo de instrucción 

que se da en condiciones normales (Enseñanza tradicional/cotidiana) y otro 

que se imparte en circunstancias apremiantes (Enseñanza de emergencia /

extraordinaria), siendo el tiempo, las prisas y el uso mínimo de recursos para 

realizar tareas de enseñanza y aprendizaje, las condiciones particulares. 

 En la Enseñanza remota HODGES et al., (2020) sugieren más allá de 

priorizar la evaluación como parte final de la estrategia, profundizar en todo lo 

necesario para adecuarse al contexto en un corto período de tiempo. En este 

sentido, el contexto de emergencia se caracterizó por “[...] limitaciones tanto 

en el control de la enseñanza, como por las restricciones de las interacciones 

entre profesores y alumnos, y alumnos entre sí” (ÁLVAREZ, M., GARDYN, N., 

IARDELEVSKY, A., & REBELLO, G., 2020, p.28). A estas exigencia se tenía 

que con base en  las últimas estadísticas disponibles, la penetración de inter-

net en Iberoamérica previo a la pandemia era del 66,2%, según la CEPAL, y 
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del 65,8% según datos del Banco Mundial (OEI, 2022) lo cual implicó un pri-

mer obstáculo relevante para afrontar la COVID-19 mediante el uso de tecno-

logías digitales.  

 Ante estas condiciones se pensaría que las Instituciones de Educación 

Superior (IES), hubieran realizado en su comunidad académica, un diagnósti-

co tanto de infraestructura tecnológica, como de competencias digitales para 

que, con base en los resultados, establecieran una estrategia tecnopedagógi-

ca acorde con las circunstancias de sus contextos, sin embargo, por los resul-

tados de este trabajo de análisis que se presenta, la situación fue otra.  

 

 

Disrupción de la Educación presencial ante el escenario de la pan-

demia a causa del SARS-CoV-2. 
 

 La OMS propuso el término COVID-19 usando el acrónimo tomando las 

abreviaciones del inglés de las palabras Corona, Virus y Disease –cuyo signifi-

cado en español es enfermedad–, mientras que el número tras el guion viene 

de los dos últimos dígitos del año 2019. Esta identificación se aplica a la enfer-

medad, no al virus, al que el Comité Internacional de Taxonomía de Virus ha 

denominado como Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 por sus 

siglas en inglés SARS-CoV-2 (DE LA ROSA, DÍAZ y RODRÍGUEZ, 2020).  

 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura conocida como UNESCO por sus siglas en inglés, 

188 países —incluido México— implementaron el no asistir a clases presenci-

ales en escuelas y universidades como respuesta ante la pandemia del CO-

VID-19, lo cual se tradujo a que más de 90 % de los estudiantes en el mundo 

se encontraron en esta situación siendo 577 millones de estudiantes los afec-

tados, hasta el corte del día 14 de octubre del 2020, de los cuales 4,430,248 

de los alumnos perjudicados corresponden a los que cursaban la educación 

superior en México (UNESCO, 2020). 

 

Aspectos teóricos 

 

 Para las IES el trabajo remoto fue una opción estratégica para enfrentar 

la pandemia del COVID-19, permitiendo continuar académicamente mediante 
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escenarios digitales y tecnológicos en donde se comunicaron las actividades 

educativas y formativas, sin embargo este contexto presentó desafíos comple-

jos e inciertos para realizar un trabajo pedagógico en línea eficiente (QUISPE, 

A., BARBOZA, E., GONZÁLEZ, V., y CACHO, A, 2021). El autor Cruz destacó 

que la mediación tecnológica debería estar acompañada de un modelo tecno-

pedagógico capaz de replantear la forma en que profesores y estudiantes fue-

ran a interactuar (CRUZ, 2020).   

 Considerando el contexto pandémico del 2020 los términos utilizados por 

los docentes para definir la práctica educativa que se logró establecer también 

causaron confusión, por ejemplo: educación virtual, educación en línea, edu-

cación a distancia se utilizaron como sinónimos, pero las circunstancias en 

que se dio la práctica educativa como una forma de adaptación a la crisis sa-

nitaria y no una actividad planificada, recibió otro tipo de denominación por 

ejemplo en algunos casos fue coronateaching y en otros enseñanza remota 

de emergencia.  

 Según LUNA Y LÓPEZ (2022) el término coronateaching se usó en algu-

nos casos para puntualizar el hecho de que fue un proceso improvisado sin 

llevar a cabo transformaciones concretas en la organización pedagógica de 

los cursos, o los planes y programas de estudio o en la capacitación del cuer-

po docente en la adquisición de competencias digitales, metodologías o ade-

cuación de procesos de evaluación. En cmabio para Luna y López (2022), la 

enseñanza remota tendría su baseen una transición entre la enseñanza tradi-

cional presencial y su migración al sistema en línea. 

 Según RODRÍGUEZ en 2022, el término que se generó con mayor perti-

nencia es el de educación remota de emergencia, la educación ante una situa-

ción extrema adoptó métodos en un plazo de tiempo muy corto para poder se-

guir impartiendo clases a todos sus estudiantes. El objetivo principal de este 

tipo de educación (remota de emergencia) fue trasladar los cursos que se ha-

bían estado impartiendo presencialmente a un aula remota, virtual, a distancia 

o en línea. De esta manera la gestión y adaptación del nuevo proceso de en-

señanza-aprendizaje a la educación remota de emergencia fue el reto de las 

IES que operaban tradicionalmente en la modalidad presencial; administrati-

vos, docentes y estudiantes (BRINTEZ, 2020, p.3). 

 En ese momento se requería establecer claramente el modelo pedagógi-
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co que enmarcaría esta nueva modalidad de aprendizaje. Según DÍAZ dichos 

modelos debería “[...] integrar dinámicamente las dimensiones: filosófico-

epistémica, socio-cultural, institucional, comunicacional, pedagógica y tecnoló-

gica.” (2011, p.27) así como el recurrir a teorías psicológicas educativas y de 

pedagogía para contruir ambientes virtuales. 

 

 

Marco tecnopedagógico en la educación vía remota de emergencia 

 

 VERGARA Y CUENTAS (2015) consideran que un modelo pedagógico 

constituye un planteamiento integral e integrador acerca de determinado fenó-

meno y que los modelos pedagógicos más que simples representaciones de 

las relaciones que predominan en el acto de enseñar, deben apuntar a resol-

ver interrogantes como el ¿para qué?, el ¿cuándo?, el ¿con qué?, ¿el qué?, y 

el ¿cómo enseñar? y, será bajo estas circunstancias que una teoría puede ser 

considerada como modelo pedagógico. Es así como se diseñó una estrategia 

de emergencia para atender la continuidad académica de una institución edu-

cactiva de educación superior tecnológica, misma que tuvo como caracterítica 

el considerar las herramientas digitales con un propósito pedagógico dentro 

del marco de la emergencia sanitaria. La siguiente descripción de elementos 

corresponde a la propuesta de Ramírez-López (2020), quien diseñara un mo-

delo emergente para la continuidad académica del Tecnológico Nacional de 

México en el cual se consideran seis escenarios, mismos que a continuación 

se presentan: 

 

 1. Dignóstico de escenarios pedagógico y tecnológico 

 

 Se requiere de un diagnóstico de inicio para conocer con qué infraestruc-

tura se cuenta así como los conocimientos y habilidades que tienen quienes 

se van a trasladar de emergencia a lo virtual. El no realizar un diagnóstico 

exhaustivo sobre la capacidad de los profesores para trabajar en la modalidad 

virtual podría afectar de manera negativa en la percepción de los estudiantes 

sobre la educación en línea señala GAZCA (2020).   Por otro lado, SALCEDO 

y LÓPEZ (2021) determinaron que el principal obstáculo durante la continui-

dad académica fue la falta de capacitación en el manejo de plataformas debi-

do a la premura con la que se implementó. Un gran porcentaje de encuesta-
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dos manifestó haber aprendido directamente en la plataforma y no en capaci-

tación previa. Otro factor importante que ralentizó según la investigación de 

SALCEDO y LÓPEZ (2021), fue que un 39 % de los estudiantes y 56.30 % de 

los profesores no tenía habilitado su correo institucional necesario para el ac-

ceso a la plataforma.  

 

 2. Selección de contenidos académicos y metodologías de  

Aprendizaje 

 

 Este punto se refiere a que fue indispensable una selección de conteni-

dos planeados para clases presenciales en condiciones no emergentes, es 

decir la continuidad académica vía remota bajo las condiciones de pandemia 

requirió seleccionar contenidos primordiales debido a que no se tendrían toda 

la infraestructura necesaria para impartir los temas programados del curso. 

 Los docentes se vieron en la necesidad de tomar decisiones como las 

que señala VALDIVIA-VIZARRETA y NOGUERA en 2022 para seleccionar 

contenidos académicos y escoger la metodología de aprendizaje adecuados a 

sus circunstancias es decir, adaptar el temario para centrarse en los aspectos 

clave, evitando los excesos de tiempo conectados, de información y de sobre-

carga de trabajo, además de lo anterior establecer canales de comunicación 

sincrónica conjunta para resolver dudas, pensando en los formatos más ade-

cuados para los materiales y entregas y al mismo tiempo el docente debe pen-

sar en el cómo combinar las explicaciones con la resolución de dudas y el de-

sarrollo de actividades o seguimiento en pequeños grupos, manteniendo sesi-

ones síncronas por videoconferencia en la franja horaria de la asignatura, pero 

reduciéndolas.  

 

 3. Estrategia de curación y producción de contenidos 
 

 Ante el escenario de trabajar virtualmente, los profesores se vieron en la 

necesidad de generar contenido educativo, sin embargo la planeación y pro-

ducción de materiales se lleva tiempo y requiere de habilidades las cuales, 

muchos de los docentes, carecían. Al alcance estaban meteriales colocados 

en Internet, mismos que requerían ser valorados para otrogarles un uso efecti-

vo en las sesiones de clase virtuales, a esto se le conoce como la estrategia 
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de curación de contendios. VALDIVIA-VIZARRETA y NOGUERA (2022) sugi-

ere diversificar los formatos de las explicaciones y el contenido en forma de 

videoconferencias, videos grabados y presentaciones de audio, para no caer 

en la monotonía y avanzar hacia la inclusión, así como contenidos en formato 

(audio) visual donde una explicación acompañe al texto, crear materiales pen-

sando en reaprovecharlos o adaptarlos, grabar las sesiones de videoconferen-

cia para que se conviertan en un recurso más de la asignatura. 

 

 4. Estrategias de acompañamiento para el aprendizaje 

 

 De igual manera la interacción por el chat WhatsApp, el correo y Zoom 

fueron una de las estrategias utilizadas por profesores y estudiantes 

(SALCEDO y LÓPEZ 2021; DELGADO MARTÍNEZ 2021). Es decir, se buscó 

establecer canales de comunicación sincrónica conjunta para resolver dudas y 

combinar las explicaciones con la resolución de dudas y el desarrollo de activi-

dades o seguimiento en pequeños grupos (VALDIVIA-VIZARRETA y NOGUE-

RA,2022) 

 

 5. Estrategia de evaluación del aprendizaje 

 

 VEGA, SÁNCHEZ, ROSANO y AMADOR (2021) señalaron la necesidad 

de reforzar las habilidades docentes, tanto en la evaluación de aprendizajes 

como en la evaluación en ambientes digitales. Al respecto la evaluación del 

aprendizaje también sufrió modificaciones, y ha provocado la personalización 

de los aprendizajes de manera sincrónica y asincrónica a través de la descrip-

ción narrativa como medida emergente” brindando la oportunidad de que 

alumnos tuvieran la posibilidad de enviar videos de sus avances para obtener 

una retroalimentación grabada de su profesor, con la ventaja de consultar las 

instrucciones constantemente (SALCEDO y LÓPEZ, 2021). 

 Señalaron GROS y CANO (2021,p.107) que a través del fomento del jui-

cio evaluativo puede adquirirse mediante procesos de evaluación entre igua-

les o de autoevaluación en los que se proporcione un feedback proporcionan-

do andamiaje a los componentes cognitivos, metacognitivos y afectivos de la 

autorregulación dándose así el desarrollo del aprendizaje autorregulado en 

educación superior. “La tecnología puede suponer un valor añadido en dicho 
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proceso. Sin embargo, la literatura parece apuntar usos de la tecnología más 

instrumentales que favorecedores de la autorregulación” (GROS y CANO, 

2021, p.107). 

 

 6. Estrategia de acompañamiento para la enseñanza 

 

 Retomando a MONEREO (1999), menciona que el profesor toma a la 

tarea como un medio para lograr un objetivo específico de aprendizaje, para 

ello, el estudiante debe participar en las actividades solicitadas lo que deman-

dará que comprenda qué es lo que el profesor le está pidiendo. Es así como 

Monereo destaca que además de comprender lo que se le está pidiendo que 

realice además de que el profesor deberá realizar una serie de acciones para 

asegurar que el estudiante ha comprendido el significado de la tarea solicita-

da. Una acción que se debe cumplir entre profesor y estudiante es el tener 

clara la comprensión de las instrucciones proporcionadas.  

 Si bien la acción descrita anteriormente puede ser verificada cara a cara 

en la educación formal presencial, el cambio brusco a la educación vía remota 

de emergencia planteó el reto de asegurar la comprensión de las instruccio-

nes diseñadas para las actividades, algunas de las preguntas que Monereo 

sugiere que se realicen antes de iniciar la tarea son, entre otras: “Qué vamos 

a hacer ahora? ¿Qué nos pide este problema? ¿Qué significado tiene esta 

pregunta?” (MONEREO, 1999, p. 91). El acompañamiento del profesor hacia 

el estudiante se pone de manifiesto cuando el primero aclara las estrategias 

de aprendizaje, el para qué se aplican y los pasos que se van a seguir para 

llevarlas a cabo, después es recomendable que el profesor asegure el mode-

laje el procedimiento que se solicita realice el estudiante y observa cómo uno 

o algunos de los estudiantes replique el modelado, hace observaciones para 

la mejora del procedimiento con la finalidad de lograr el objetivo de aprendiza-

je.  

 El profesor acompañará al estudiante, en la medida de lo posible, en el 

conocimiento estratégico que Monereo refiere como el que el estudiante reali-

za cuando aplica el conocimiento adquirido en situaciones diferentes a las del 

aula.  
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Casos emergentes para la continuidad académica vía remota en 

contexto de pandemia por SARS-CoV-2 

 

 A causa de las implicaciones descritas anteriormente en el presente tra-

bajo a causa del COVID-19 la enseñanza remota de emergencia se ejecutó 

apareciendo prácticas, estrategias y acciones que colaboraron en el cambio 

inmediato de la modalidad presencial a una a distancia de emergencia, donde 

lo aprendido puede dar pauta a un modelo tecnopedagógico que aproveche la 

oportunidad para emprender una disrupción en el modelo de la educación su-

perior para alcanzar la educación que sea pertinente a su contexto.  

 A continuación, se presentan algunos casos de continuidad académica 

generados de manera independiente por instituciones de educación superior, 

la exposición de estos casos permitirá identificar cuáles fueron los elementos 

base que integraron un modelo tecnopedagógico para dar continuidad acadé-

mica vía remota.  

 

Caso Tecnológico Nacional de México (TecNM) 

 

 Al declararse suspensión de clases presenciales una de las acciones 

que llevó a cabo a partir de marzo de 2020 el TecNM fue crear el sitio web de-

nominado TecNM virtual el cuál es un espacio de integración de elementos de 

tipos de escenarios de seguimiento académico fuera del aula, tecnologías de 

apoyo para la labor docente, plataformas educativas para la implementación 

de aulas virtuales, bibliotecas virtuales y contenido de apoyo, y tutoriales ági-

les de capacitación para el uso de herramientas. Lo anterior con el objetivo de 

“Implementar estrategias académicas que permitan continuar con las activida-

des educativas mediante el uso de herramientas de la modalidad virtual 

[...]» (TecNM, 2020). 

 Es así como en palabras de la profesora RAMÍREZ-LÓPEZ (2020), se da 

origen al modelo denominado Estrategia de enseñanza aprendizaje para la 

continuidad académica escolarizada. La estrategia de enseñanza aprendizaje 

para la continuidad académica se consideró como un modelo en cuanto a que, 

presentaba pautas de actuación para la reestructuración de actividades de en-
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señanza aprendizaje, pero en condiciones de emergencia y desde un escena-

rio de interacción vía remota. Dicho modelo tecnopedagógico de TecNM fue 

presentado en la primera Jornada de Capacitación Docente en línea realizado 

por la Institución en el 2020 (TecNM, 2020), el cual según RAMÍREZ-LÓPEZ, 

M. (2020) contiene (y describe) seis elementos: 

 1) Análisis de escenarios: pedagógico y tecnológico 

 2) Selección de la metodología de aprendizaje con base en los objeti-

vos o competencias a desarrollar. 

 3) Curación y producción de contenidos 

 4) Estrategia de acompañamiento para el aprendizaje. 

 5) Diseño de la estrategia para la evaluación del aprendizaje. 

 6) Estrategia de acompañamiento para la enseñanza. 

  

 

Caso Tec de Monterrey 

 

 Para asegurar la continuidad académica en Pandemia COVID-19 , el 

Tecnológico de Monterrey creó un modelo de impartición en modalidad digital 

conocido como Modelo Flexible Digital (MFD). Según lo publicado en sus re-

des sociales y sitio web de la Institución en 2020, los profesores diseñaron sus 

cursos en una plataforma para el aprendizaje o Learning Management System 

(LMS) siguiendo la metodología de este modelo. 

 De igual forma y pensando en un posible regreso a las aulas el Tecnoló-

gico de Monterrey (TEC DE MONTERREY, 2021), diseñó y desplegó el mode-

lo HyFlex+Tec con nuevos componentes que permitieran el regreso flexible 

acorde a la nueva normalidad y con un aforo permitido. Este modelo, se cen-

tra en el alumno, asegurando siempre que se cumplan todas las competencias 

definidas en el curso, promoviendo una interacción y cercanía entre el profe-

sor y sus alunos. 

 

Caso Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

 

 Para el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la ontinuidad académica en 

línea fue diseñada para apoyar a los estudiantes y mantener su actividad du-
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rante el confinamiento, a través de la plataforma elementosdeaprendiza-

je.ipn.mx y de los repositorios de las unidades académicas. En el campus vir-

tual del Politécnico, existen en el repositorio de cada unidad académica unida-

des de aprendizaje en línea que ya están aprobadas por las academias para 

poder usarlas y trabajarlas. Se le da libertad a los docentes de crear sus propi-

os materiales, que suben en el repositorio respectivo, cuando tiene aval de la 

academia para poderlo compartir.  

 También se mencionó en el video (COMITÉ ANUIES-TIC, 2021b) el eco-

sistema de servicios académicos donde se compartió información, servicios y 

herramientas entre toda la comunidad de manera que se estableciera un mo-

delo de trabajo e interacción, que soporta todas las herramientas, los espacios 

para las actividades académicas y las aulas que soportan el trabajo presenci-

al, a distancia, híbrido. Así habilitaron 3 tipos de espacios: 

 

 1.) Salón de Catedra: para alumnos y docentes presenciales.  

 2.) Salón multiusos: un docente y algunos alumnos grabando la sesión y 

subiéndolo en un repositorio y  

 3.) Cubículo educativo: un profesor a distancia. 

 

 

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 

 

 La Universidad de las Américas Puebla compartió en el Webinar 

(COMITÉ ANUIES -TIC, 2021a). La institución creó espacios llamados Salo-

nes hybrid UDLAP es decir, se utilizaron para ofrecer clases de forma presen-

cial y también remota, espacios dotados de equipamiento: cámaras con segui-

miento de persona y reconocimiento con y sin cubrebocas, cámaras panorá-

micas para grabación de movimientos y prácticas, bocinas, tabletas, entre 

otros. Utilizaron bibliotecas virtuales también una herramienta de enseñanza a 

distancia que permite crear un aula virtual para impartir clase usando Internet.  

 Mencionaron su portal de desarrollo de habilidades digitales para fortale-

cer las habilidades en el uso de Blackboard, de herramientas de colaboración 

y productividad; Tutoriales y otros materiales para apoyarse en ello. También 

que los Centros académicos contaron con un profesor de apoyo. Cada profe-

sor tuvo asignado un asesor de diseño instruccional (contrataron estos tuto-
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res) que lo ayuda a crear la mejor experiencia en línea para los estudiantes. 

En cuanto a los estudiantes señalaron en el Webinar que a cada estudiante le 

fue asignado uno para monitorear su desempeño de manera virtual. 

 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

 

 La Universidad Pedagógica Nacional (COMITÉ ANUIES-TIC, 2021c) co-

mentó que a principios del 2020 con el apoyo de foros de IES se pusieron a 

trabajar en grupo para poder compartir experiencias y con eso implementar 

planes de continuidad académica basada en aulas virtuales. Históricamente la 

Universidad tenía perfectamente separadas la educación en línea de la pre-

sencial, sin embargo la situación pandémica del COVID-19 provocó unión en-

tre ambas y se retomaron algunas acciones, actividades y herramientas para 

la enseñanza remota de emergencia. A partir de ello se crearon lo que llama-

ron Academias virtuales para que los docentes pudieran interactuar y hacer 

actividades académicas internas que no se podían realizar de manera presen-

cial.. 

 

Universidad de Celaya (UDEC) 

 

 Modelo de la Universidad de Celaya -aula híbrida inmersiva-“SUCESS” 

está basado en el modelo SUCCESS preexistente, centrado en el proyecto de 

vida del estudiante y cuyos elementos son: 1) Skills soft and hard , 2) Univer-

sal o Global (internacional), 3) Bien común (aplicación a la comunidad), 4) Ciu-

dadanía integridad académica, 5) Emprendimiento, 6. Servicio, 7). Medición 

de logro o alcance de aprendizaje 

 Para sostener la continuidad académica llevaron a cabo el siguiente pro-

ceso: 

A) Análisis de la infraestructura: cable de red, switches, enlaces, cáma-

ras computadoras. Gestiones con proveedores, balanceos, pruebas de red 

alámbrica e inalámbrica. 

B) Diseño, Implementación y configuración. Configuración de Portal 

cautivo para acceder al wifi en la institución 

C) Capacitación a Usuarios. Sesiones para enseñar a los docentes en 
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cada tipo de aula el funcionamiento. 

D) Políticas de operación. Se explicaron en la capacitación hacia el uso 

de equipos y conexiones. 

E) Pruebas de estrés (Piloto), En áreas académicas y en las aulas para 

verificar el comportamiento. Incluyo simultáneamente todos los equipos y au-

las operando más un equipo reiniciándose constantemente. Evaluación de 

comportamiento de Zoom y Teams para mejorar las configuraciones. 

F) Plan de contingencia. Se crearon lista de situaciones de fallo y guio-

nes de cómo actuar en cada situación. 

G) Estabilidad. Se dio después de los primeros seis puntos. 

 La Universidad de Celaya, propuso un modelo tecnopedagógico con 

nueve criterios de continuidad: comunicación, comunidad, autonomía, legali-

dad, conocimiento, competencia, innovación, responsabilidad y salud. Tam-

bién propuso el recorrido transversal por tres dimensiones: la Académica, la 

Organizacional y la Tecnológica para poder garantizar la visión integral de la 

institución. Cabe señalar que también admitió las limitaciones de dicho modelo 

y concluyó con la importancia de la asimilación tecnológica en todas las áreas 

críticas institucionales, entre otras prioridades, mas no se menciona ni especi-

fica la parte pedagógica. 

 

 

Metodología    

   

 El presente trabajo es un estudio de casos exploratorio, retrospectivo y 

transversal que aporta conocimiento al área educativa. Las instituciones edu-

cativas mexicanas de nivel superior dejaron registros de la repentina evolución 

de sus modelos / estrategias de educación presencial a otros nuevos para 

operar la enseñanza remota por la emergencia de pandemia COVID-19.  

 Para realizar el análisis comparativo de las estrategias/modelos tecnope-

dagógicos utilizadas en la pandemia COVID-19 en los años 2020 – 2021 en 

las instituciones mencionadas, se tomó como punto de partida los componen-

tes del modelo del Tecnológico Nacional de México, los cuales se utilizaron 
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como seis categorías con sus respectivas dimensiones (Ramírez-López, 

2020) (Ver Tabla 1. Categorías y Dimensiones): 

Tabla 1 - Categoría y Dimensiones 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Ramírez-López (2020). 

 

 Es así como estas categorías fueron analizadas en cada uno de las es-

trategias de continuidad expuestas anteriormente, las unidades de análisis fu-

eron: Haybrid de la UDLAP, el SUCESS de la Universidad de Celaya, el plan 

de continuidad académica del IPN, el del Tecnológico de Mnterrey, 

HyFlex+Tec y el de la UPN. Se realizó una codificación para evaluar qué tanto 

se cumplía o no con las consideraciones del Modelo del TecNM, misma que a 

continuación se describe: Se asignó un 2 cuando sí incluye al menos una di-

mensión, se asigan un 1 cuando la información es insuficiente pero sí refiere 

Categorías 
 

Dimensiones 

1. Análisis de escenarios:  
pedagógico y tecnológico 

A) Autodiagnóstico comunidad  
académica 

 
B) Autodiagnostico institucional 

2. Selección de la metodología de 
aprendizaje con base en los  
objetivos o competencias a  
Desarrollar 
 

C) Metodologías de aprendizaje 

  

3. Curación y producción de  
contenidos 

A) Estrategias para la curación de 
contenidos 

 
B) Manejo de recursos en  
plataforma virtual 

4. Estrategia de acompañamiento 
para el aprendizaje 

A) Aprendizaje autónomo 

 
B) Estrategias para reforzar el  
aprendizaje autónomo 

5. Diseño de la estrategia para la 
evaluación del aprendizaje 

A) Criterios de calidad 

B) Criterios de contenido 

C) Retroalimentación 

6. Estrategia de acompañamiento 
para la enseñanza 

A) Momentos de cada  
sesión (apertura, desarrollo y  
cierre) 
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que fue considerado y se asigna un 0 cuando no hay ninguna evidencia de 

que la dimensión y categoría fuera considerada. Los resultados se observan 

en la Tabla 2. Resultados de análisis de las dimensiones y categorías. 

 
Tabla 2 - Resultados de análisis de las dimensiones y categorías.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los casos observados. 

 

 Como se puede observar en la tabla anterior, una vez analizados los ca-

sos se identifica que todos cumplieron con prácticamente las 6 estrategias 

consideradas de base en el modelo tecnopedagógico del TecNM, salvo la últi-

Dimensiones 

Hybrid 
UD-
LAP 

SU-
CESS 

U DE C 

Plan de  
Continuidad 
Académica 

en línea 
(IPN) 

HyFlex + 
Tec  

Plan de  
Continuidad  
Académica 

(UPN) 

1.Análisis de 
escenarios: 

pedagógico y 
tecnológico. 

2 2 2 2 2 

2.Selección 
de la metodo-

logía de 
aprendizaje 
con base en 

los objetivos o 
competencias 
a desarrollar 

2 2 2 2 2 

3.Curación y 
producción de 

contenidos 2 2 2 2 2 

4.Estrategia 
de acompaña-
miento para el 

aprendizaje 
2 2 2 2 2 

5. Evaluación 
del  

aprendizaje 2 2 2 2 2 

6. Estrategia 
de acompaña-
miento para la 

enseñanza 

1 2 1 2 1 
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ma estrategia de acompañamiento para la ensañanza misma que no se tuvo 

suficiente información en tres de los casos, por lo cual se les asignó la puntua-

ción de 1. Dos de los 5 casos, el el SUCESS y el  HyFlex son los que en cada 

una de las categorías, incluyeron al menos una de las dimensiones de análi-

sis.  

 

 

Propuesta  

 

 Con base a este análisis se propone que las Instituciones de Educación 

Superior, en riesgo de experimentar emergencias por suspensión de clases 

presenciales, diseñen un modelo tecnopedagógico que incluya al menos las 

seis categorías que se tomaron para realizar este análisis, junto con sus di-

mensiones. 

 Se recomenda, con base en el trabajo realizado, que se contemplen dos 

momentos: el Preventivo y el de Ejecución. El primer momento denominado 

Preventivo es el que tiene elementos que pueden ser ejecutados de manera 

programada y frecuente al inicio de cada período escolar, esté presente o no, 

la suspensión de clases presenciales. En contraste los elementos del segundo 

momento denominado Ejecución serán considerados al requerirse educación 

vía remota de emergencia.  

 El preventivo se realizaría cada inicio de período escolar mediante un 

diagnóstico tecnopedagógico donde participarían tanto estudiantes como do-

centes y administrativos de la Institución. Se recomienda seguir la siguiente 

estrategia: 

 

I. El estudiante comparte al inicio de cada período escolar la informa-

ción pertinente a su contexto tecnopedagógico al área pertinente en su IES. 

II. El docente recaba la información que le permita conocer los contex-

tos tecnopedagógicos de cada grupo asignado en dicho período. Además, 

comparte al área pertinente de su institución su propio contexto tecnopedagó-

gico. 

III. La institución realiza un diagnóstico tecnopedagógico institucional 

que le permita oportunamente actualizar estrategias enfocadas en los elemen-
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tos críticos que sostendrían la continuidad académica en caso de suspensión 

de clases presenciales. 

 Otro elemento que se incluye en el momento Preventivo de la propuesta, 

es realizado por el docente, a quien corresponde cada período escolar 2) Se-

leccionar estrategias para la curación y producción de contenidos. La genera-

ción y actualización de los recursos educativos digitales para la educación 

presencial aporta contenidos relevantes que puedan ser utilizados en la edu-

cación vía remota por emergencia. 

 Los restantes elementos de la propuesta corresponden al segundo mo-

mento denominado Ejecución, el cual inicia con la indicación de la IES de apli-

car inmediatamente la educación vía remota por situación de emergencia. En 

este escenario los siguientes puntos requieren la atención y ejecución del do-

cente quien, considerando la información recabada personalmente de los con-

textos tecnopedagógicos de sus estudiantes, más la información complemen-

taria que distribuya su institución, debe realizar por cada grupo la selección 

de:  

 3) Las metodologías de enseñanza aprendizaje con base en los objetivos 

o competencias a desarrollar, considerando que sean pertinentes al estudian-

te, al docente y a la institución. 

 4) La estrategia de acompañamiento para el aprendizaje. Seleccionando 

la que facilite, promueva y refuerce el aprendizaje autónomo. 

 5) La estrategia para la evaluación del aprendizaje. Diseñando y adecu-

ando los criterios de calidad, de contenido, así como las de retroalimentación. 

 6) La estrategia de acompañamiento para la enseñanza. Considerando 

las indicaciones institucionales, o colegiadas para el desarrollo de cada etapa 

de la sesión (apertura, desarrollo y cierre). 

 

 

Consideraciones finales 

 

 En los ambientes virtuales de aprendizaje, se requiere tomar en cuenta 

tanto la parte tecnológica como la pedagógica. Por lo tanto llama la atención 

que la Estrategia de acompañamiento para la enseñanza no sea mencionado 
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o publicitado en todas las IES analizadas, ciertamente las herramientas tecno-

lógicas priman para llegar al desarrollo de contenidos para los ambientes virtu-

ales de aprendizaje, pero para discernir cuál cubre el propósito pedagógico, 

se requiere también esa visión y preparación en el cuerpo docente, así como 

entre los directivos de las respectivas áreas académicas. Como fue referido 

por Díaz (2011), la creación de ambientes virtuales de aprendizaje deben te-

ner un soporte tanto en la teoría de la psicología educativa como en la peda-

gogía. 

 Con el simple hecho de incorporar las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación (TIC), sin un modelo pedagógico de base, por sí solas, no 

tendrán el efecto deseado con propósitos educativos, de ahí que se destaque 

el énfasis de seleccionar estrategias que promuevan una mediación pedagógi-

ca para incidir en lo que denominan, un proceso de intervención exitoso con 

beneficio en la enseñanza aprendizaje de la educación escolarizada (Ramírez, 

Moramay, Elizabeth, y Díaz, 2020). 

 Con base en la revisión de los casos resulta indispensable considerar la 

capacitación constante para el manejo de herramientas digitales tanto de apli-

caciones como de plataformas educativas y a su vez dar importancia a la for-

mación docente en sus aspectos básicos para llevar a cabo el proceso de en-

señanza aprendizaje y el proceso de comunicación, obviamente sin dejar de 

lado la habilidades emergentes como lo es la selección y curación de conteni-

dos, la evaluación y retroalimentación inmediata, el diseño de ambientes virtu-

ales y la empatía en situaciones de desastre. La flexibilidad será clave para la 

calidad educativa, para ello el profesorado debe asumir un compromiso que 

inicia con la revisión de sus adaptaciones pedagógicas y tecnológicas. 
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