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RESUMEN

Los retos de la pospandemia, mantienen su total presen-
cia por más que se pretenda borrar su impacto en las 
practicas cotidianas. Directivos, docentes y estudian-
tes de la carrera Pedagogía de la Actividad Física y el 
Deporte en la Universidad Técnica de Babahoyo, asu-
mieron la responsabilidad de desarrollar la formación 
desde los postulados del modelo educativo universitario 
que aboga por la flexibilidad, la comprensión, los siste-
mas de apoyo para la atención inclusiva. Pero, el regreso 
a las aulas universitarias en el periodo abril septiembre 
del 2022 resulto una experica a tomar en cuenta para 
aprender acerca de como enfrentar situaciones como es-
tas en otros momentos y sobr eotdo develar la prioridad 
que debia asumir el proceso para ajustar las acciones a 
realizar s. Para resolver esta situación, se desarrolló una 
investigación descriptiva, interpretativa y valorativa que 
investigó las percepciones de los estudiantes y las po-
siciones que defienden directivos y docentes, utilizando 
métodos empíricos cuali-cuantitativos desde los que fue 
posible develar las sinergias que caracterizaron el pro-
ceso educativo pos pandemia y las secuelas que a dia 
de hoy siguen maecando nevos desafíos. El trabajo que 
se presenta, promueve una mirada a las percepciones 
de los estudiantes acerca de la responsabilidad de re-
conceptualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con 
ajuste a las necesidades y demandas de los estudiantes 
universitarios.
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ABSTRACT

COVID-19 changed life around the world, but a few months 
later, faced with the possibility of changing the situation 
experienced during the months of physical isolation; the 
return to the classroom was one of the main expectations 
for children, adolescents, youth and adults. The university 
did not escape this situation; The challenges of the post-
pandemic would imply a challenge to Higher Education, 
creating strong tensions in managers, teachers and stu-
dents in the face of the demand to ensure the continui-
ty of the process. The reflection of the teachers of the 
Pedagogy of Physical Activity and Sports career at the 
Technical University of Babahoyo, about the responsibility 
of developing training from the postulates of the university 
educational model that advocates flexibility, understan-
ding, systems of support for inclusive care. But, the return 
to university classrooms after COVID-19 required delving 
into the perceptions of the students themselves. To solve 
this situation, a descriptive, interpretive and evaluative re-
search was developed that investigated the perceptions 
of the students and the positions defended by managers 
and teachers, using qualitative-quantitative empirical 
methods from which it was possible to reveal the syner-
gies that characterize the return to classes, in college. The 
work that is presented as a result of the teaching research 
promotes a look at the students’ perceptions about the 
responsibility of reconceptualizing the teaching-learning 
process in accordance with the needs and demands of 
university students.
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INTRODUCCION

Sin dudas la pandemia aportó a la reconceptualización 
de la Pedagogía y la Didáctica en general (Alfaro Vivanco 
et al., 2021). Sobre todo, las universidades del mundo se 
vieron obligadas a modificar los sistemas pedagógicos y 
abrazar con fuerza los modelos didácticos, fomentando 
la autogestión del aprendizaje cuando ya se animaba con 
fuerza una de enseñanza medida por la tecnología.

En la marcha se fueron ajustando los recursos, los me-
dios, las relaciones didácticas. El cese de las actividades 
presenciales durante el distanciamiento social, promo-
vió la implementación de un ecosistemas pedagógicos 
sustentado en la integración de varias alternativas edu-
cativas integrando las teleclases, grupos de WhatsApp, 
videos, guías y actividades de enseñanza - aprendizaje 
en plataformas de educación a distancia, instaurándose 
una nueva perspectiva de cómo enseñar y aprender en la 
universidad al tiempo que se producía  el enfrentamiento 
de las consecuencias inmediatas de la pandemia COVID- 
19(Román et al., 2020). 

Migrar de clases presenciales a virtuales, sentó las ba-
ses de un reto por superar las dificultades acumuladas 
en el manejo de las competencias digitales y metodología 
docentes; se asistió a una modalidad de preparación de 
docentes desde la práctica  y así la contingencia dejó 
abierta la posibilidad de promover metodologías activas 
de aprendizaje autónomo y autogestión en el que partici-
paron docentes estudiantes los que se vienen convocan-
do a crear sus métodos de estudio y gestionar su conoci-
miento a través de la búsqueda en diferentes plataformas.

Los estudiantes y docentes comenzaron a apreciar de 
manera positiva el aprendizaje virtual y las plataformas de 
educación a distancia que se pusieron en práctica duran-
te esos dos años, sin embargo, el retorno a la presencia-
lidad en 2021 para todos significó un nuevo desafío pues 
las metodologías que configuraban a la cultura pedagó-
gica universitaria ahora estarían cuestionadas y debía 
entonces abrir la encrucijada de un ejercicio de notable 
impacto en la dinámica de la vida cotidiana. Aprender a 
aprender implicaría un desaprender las rutinas cotidianas 
y configurar estrategias didácticas en que habilidades y 
metodologías aprendidas durante la pandemia, rindieran 
frutos en el retorno a clases. (Mejía Castro, 2022).

Las primeras reflexiones acerca del retorno a clases estu-
vieron centradas en la recuperación de los aprendizajes, 
la sistematización de habilidades desde el contexto de 
una educación híbrida (Galvis et al., 2018). Este modelo 
de aprendizaje tiene la posibilidad de combinar la edu-
cación tradicional-presencial con la digital-remota, en la 
que se aprovecha la independencia del estudiante para 

autogestionar su propio conocimiento. Pero, esta deci-
sión compromete acciones organizativas, ajustes en las 
concepciones curriculares en cada universidad en un 
proceso de contextualización y de adaptación a las nece-
sidades educativas de carácter socioemocional. (Quispe 
Soncco, 2022).

Las autoridades académicas, los docentes y los propios 
estudiantes, no contaban con la complejidad que podía 
suponer el retorno clases. Enfrentar este proceso, parecía 
algo posible, pues se esperaba con añoranza escuchar 
las voces y la desafiante alegría de la juventud universi-
taria, en contraste con el rigor que asume la académica, 
la investigación y las actividades de vinculación con un 
sello de identidad de notoriedad y distinción.

La realidad fue diferente, el retorno a clases en la uni-
versidad despojó las certezas y develó una realidad con 
auténticos desafíos. Si bien durante el COVID-19, el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje se vio afectado por difi-
cultades que aparecieron en el camino, el regreso a las 
aulas universitarias alargó la contingencia al promover la 
continuidad de estudio en medio de un estado de alerta 
constante ante riesgo de contagio.  Como trasfondo a la 
nueva normalidad al regresar a las aulas, el impacto de 
las historias personales, las distracciones y alarmantes 
noticias, así como el esfuerzo que produjo aprender en 
el hogar, estuvo acompañado de las fallas de conectivi-
dad a Internet; así como un estado de frustración y baja 
autoestima ante el fracaso y las base calificaciones. Al 
mismo tiempo, se expuso con total nitidez, la diferencias 
en cuanto las estrategias de aprendizaje que, basadas en 
el predominio de la presencialidad, no siempre pudieron 
sustituirse por las horas de interacción virtual. (Villalobos 
Muñoz, 2021).

Ante estas dificultades, el regreso a clases presenciales 
se tornaba complicado, para muchos, y aunque para 
otros fue un poco más digerible, enfrentar la ¨normalidad¨ 
después de culminar el aislamiento, significó un nuevo 
desafío, cargado de incertidumbres. Las normativas de 
funcionamiento se hicieron estrictas con respecto a man-
tener las medidas de protección ante riesgo de contagio, 
mantener cierto distanciamiento físico, evitar los grupos, 
practicar el lavado frecuente de las manos, el uso del cu-
bre boca; eran complementadas con las indicaciones de 
un proceso de recuperación de aprendizajes y sistemas 
de ayudas para asegurar la continuidad de estudios en 
las universidades. 

Así, asegurar el cumplimento de la programación curri-
cular colisionaron al enfrentarse a uno de los mayores 
desafíos pedagógicos: contrarrestar el deterioro de la 
salud mental de los jóvenes y restablecer las dinámicas 
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que cualifican la cultura universitaria para apostar por la 
calidad educativa.  En las reuniones de cátedras, en los 
colectivos de carrera y equipos de trabajos durante los 
últimos meses del 2021, fue recurrente el enfrentamiento 
al tema realizado con la falta de atención y concentra-
ción, la falta de motivaciones por el estudio, la apatía por 
actividades de aprendizaje intencionales, cierta predis-
posición a las ventajas de las actividades a distancia, en 
cuanto a flexibilidad del tiempo para las tareas, bajar los 
costos de movilidad  y posibilidades de desarrollar multi-
tareas (Calderón Ruiz, 2021).

En todo momento el discurso pedagógico estuvo marca-
do en el reclamo constante de los estudiantes ante las 
exigencias del modelo educativo que, aunque manten-
dría una tendencia presencial, estaba llamado a instituir-
se desde la concepción de enseñanza híbrida con mayo-
res posibilidades para todos.

La realidad imponía entonces una repuesta a las inte-
rrogantes de qué hacer, como recuperar lo aprendido y 
volver al modelo educativo institucional. En este caso, al 
sistematizar las experiencias en universidades ecuatoria-
nas y latinoamericanas resultó una opción socorrida y ne-
cesaria; pues, el regreso a la presencialidad debía con-
siderar diferentes aspectos y variables que ahora estaría 
marcando la diferencia y que, sin dudas, podían orientar 
la actuación de los directivos académicos, docentes y es-
tudiantes de este tema. Desde este marco se consideró 
necesario desarrollar la investigación con el objetivo de 
comprender la situación de los estudiantes desde un aná-
lisis e interpretación de sus percepciones acerca de la si-
tuación que estaban viviendo al regresar a la universidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Dentro de los estudios sociales, las percepciones han 
sido definidas como una oportunidad para conocer ac-
titudes, valoraciones, intereses, conocimientos, habilida-
des y actitudes, que manifiesta o expresa en las perso-
nas, siempre vinculado a condiciones en que estas se 
encuentran y es que las percepciones forman parte del 
individuo, por lo que es subjetivo, expresan construcción 
e imaginación social que tienen acerca de la situación a 
través de la vivencia personal.

En este sentido, las percepciones se conciben como pro-
cesos subjetivos, tales como actitudes, emociones, de-
seos, intenciones y sentimientos que están en una vincu-
lación directa con las representaciones sociales, en ellas 
emergen los sentidos atribuidos a fenómenos, sujetos o 
cosas que se vinculan consigo mismo y con colectivos de 
representación. Las percepciones que se van generando 
de la interrogación y la reflexión, informan de las diversas 

concepciones que se comparten y dan sentido a las pro-
ducciones y es que las percepciones de los sujetos es-
tán influidas por su biografía, su contexto sociocultural y 
por el ambiente grupal o interacciones que se desarrollan 
(Villarruel, 2015) 

Desde el punto de vista metodológico el estudio de la 
percepción comprende primero, la remodificación o se-
lección de datos que llegan del exterior, reduciendo su 
complejidad y facilitando, luego, una recuperación de 
significados y sentidos, basados en la revalorización de 
lo vivido en un intento de explicar y comprenderla más 
allá de la información obtenida. 

En esta investigación se asume que el estudio de la au-
topercepción contiene varias dimensiones de análisis, de 
carácter simbólico, acerca de los sentidos de la nueva 
normalidad, y una asociada a las expectativas, o actitu-
des en relación a una determinada situación con el fin de 
predecir acontecimientos futuros y de ese modo, evitar o 
reducir el margen de errores en la toma de decisiones, 
pues, el objetivo último de esta investigación es el for-
talecimiento de trabajo de las carreras para asegurar el 
cuidado de toda la comunidad universitaria al garantizar 
la gestión de los procesos basada en evidencia empírica.  

El enfoque de este estudio es de carácter cualitativo, in-
terpretativo y descriptivo.  Se caracteriza por abordar las 
percepciones e interpretaciones de la comunidad univer-
sitaria acerca de la problemática en cuestión. Todos los 
instrumentos de recolección de datos han sido discutidos 
y dialogados por los diferentes grupos participantes.

El diseño metodológico inició con el cuestionario, el cual 
se estructuró en base a dos grandes áreas de trabajo: 
por un lado, preguntas generales que permitan describir 
sus estados de ánimo y las principales causas y acciones 
que demanda la situación en que se encuentran y que 
caracterizan a las áreas de gestión y administración uni-
versitaria, es decir las capacidades institucionales. 

Por otro lado, preguntas específicas de cada área permi-
te establecer una interdependencia que explica y da sen-
tido a las posiciones que se defienden. Se intenta así, ex-
plorar las diferentes situaciones que enfrentan los autores 
de este trabajo como docentes de la carrera Pedagogía 
de la Actividad Física y el Deporte. El equipo de inves-
tigación ha venido recopilando información teórica me-
todológica, elaborando sus propios instrumentos y pro-
cedimientos de trabajo hasta considerar que una mirada 
centrada en la percepción que los estudiantes tienen 
acerca del retorno a clase, pues resulta una opción válida 
para delinear un marco de referencia común acerca de la 
realidad y la búsqueda de cómo enfrentarla.
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El procedimiento de trabajo incluyó primero, el análisis de 
documento y entrevista a directivos de la carrera y la fa-
cultad, que permitió constatar todo el marco organizativo 
institucional de la carrera, sobre todos identificar qué as-
pectos se le otorgaría prioridad en el proceso de retorno 
a clases y una vez iniciado el proceso de retorno a clases, 
que aspectos serían los que centraban la atención de los 
docentes.   

Luego, en un segundo momento se aplicó un cuestionario 
de autopercepción valorativo que fue validado por espe-
cialistas de la carrera Psicología, los que permitieron con-
cebir el análisis bajo tres ejes o criterios esenciales: como 
se sienten ante el retorno a clase, porque y como supe-
rarlo. Durante el pilotaje se comprendió las necesidades 
de complementar el cuestionario con otros métodos y téc-
nicas como la entrevista y la discusión grupal, en función 
de ampliar y registrar argumentos que permitieran com-
prender las respuestas más significativas y coincidentes.

Otro aspecto de rigor a tener en cuenta es la selección 
de la muestra. Al inicio no se percibió la disposición y 
acogida a responder los cuestionarios que fueron pre-
sentados como parte de la convocatoria para aportar al 
perfeccionamiento del proceso, sobre todo, por las mues-
tras constantes de insatisfacción, falta de concentración 
y desmotivación por el estudio. Esta situación influyó en 
que los investigadores consideraron, no presionar la for-
mación de los grupos muéstrales, por tanto, la convoca-
toria a participar se asumiría como una posibilidad para 
responder a los reclamos en respuesta a los derechos y 
deberes que esos deben asumir en su propia formación.

La implementación de cuestionarios administrados, se 
realizó en intercambios participativos dentro del ámbito 
universitario, directamente entre los investigadores y los 
estudiantes y esto explica que las muestras no son exten-
sas pues se tomaron aquellos grupos con los que había 
una interacción itinerante del docente en la promoción de 
la convocatoria. Esta característica apuntó a la no obliga-
toriedad de la respuesta, el acceso libre al cuestionario y 
el mantenimiento de las garantías necesarias que esta-
blecen los protocolos de protección de la salud frente a la 
posibilidad de contagio de COVID-19. 

Los cuestionarios fueron aplicados indistintamente en 
grupos de estudiantes de las carreras Pedagogía de la 
Actividad Física y el Deporte, durante el período abril-
septiembre 2022. En general, el estudio quedó abierto 
por cinco semanas esperando mayor participación; pero, 
no se logró la participación 75 estudiantes, 12 docentes, 
que declararon su interés en colaborar.

La elaboración en base a la interpretación de datos 
de este informe remite a una lectura dialogada de las 

categorías, la que fueron procesadas en Excel, lo cual, 
permitió el tratamiento estadístico de los criterios de aná-
lisis y su interpretación cualitativa. Desde esta posición 
fue posible rearmar el marco de resultados y colocar en 
el centro de las reflexiones las conclusiones generales 
con el propósito de rearmar con sentido metodológico 
una propuesta basada en los significados y sentidos de 
la situación educativa.

RESULTADOS

Sin dudas la implementación de las investigaciones acer-
ca de retorno a clases presenciales pospandemia, se 
convirtió en un tema con muchas expectativas. Algunos 
de los materiales y otras fuentes estudiadas como ante-
cedentes de este estudio (OEI & UNESCO, 2014) son una 
adecuada expresión de las indicaciones y sugerencias 
que debían atenderse al retornar a la normalidad en las 
instituciones educativas, lo que podía convertirse en una 
herramienta para reducir las incertidumbres del período 
pospandemia, sobre todo, si se tenían evidencias de que 
el riesgo de contagio es superior a las posibilidades y re-
cursos para frenar su avance letal. En este caso, insisten 
en recomendar que el regreso a la educación presencial 
de manera progresiva y segura sea una prioridad para, 
ayuda a los estudiantes a resolver los graves conflictos 
emocionales que ha producido el confinamiento, 

En este sentido, el Ministerio de Educación de Ecuador 
(2020) indicó 

…que el regreso a las aulas supone establecer redes 
de apoyo educativo, que articulen a distintos actores 
del contexto local para apoyar la continuidad educa-
tiva de los y las estudiantes. por tanto implementar y 
procedimentales o alternativas para lograr la: recupe-
ración y nivelación de aprendizajes, bienestar socioe-
mocional, la retención y la  reinserción socioeducativa 
demanda un compromiso e implicación de los docen-
tes en tanto en  generar información sobre las condi-
ciones en que tendrá lugar el retorno clases así como 
las  situaciones particulares que deberán enfrentarse 
con resiliencia para superar los lastres vividos durante 
la pandemia téngase en cuenta que las  consecuen-
cias de la pandemia no solo están asociadas al  riesgo 
de salud física, sino que hoy se han agravado proble-
mas que ya estarán presentes como el aumento de 
situaciones de  pobreza la inequidad la disminución 
de la productividad y competitividad con repercusión 
en el  aprendizaje y el rendimiento académico, (OEI, 
2020) 

Las medidas adoptadas por la comunidad educativa de 
todo el territorio nacional incluyendo las universidades son 
consecuentes con las disposiciones nacional pero cada 
institución educativa habrá de adecuar su organización y 
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acciones a las orientaciones y a las pautas establecidas 
en el presente documento, así como a las recomendacio-
nes que brinden las autoridades académicas. En tal sen-
tido, lograr el consenso de sus distintos estamentos, para 
establecer los mecanismos necesarios para concretar las 
acciones según sus características, población y necesi-
dades, exige profundización en los efectos o consecuen-
cia, pero sobre todo en las decisiones que deberán ser 
tomadas y atendidas por directivos, personal administra-
tivo, docentes, estudiantes universitarios.

En este marco, el colectivo de autores de esta investiga-
ción consideró oportuno profundizar en el comportamien-
to de este tema en la carrera Pedagogía de la actividad 
cultura física y el deporte en la Universidad Técnica de 
Babahoyo. Se apostó a la posibilidad de confirmar y apor-
tar consecuentemente a la comprensión del tema, pero 
también ésta podía convertirse en una oportunidad para 
develar las sinergias entre las percepciones de los estu-
diantes y los desafíos que asume la Educación Superior 
en tiempos se pospandemia.

El estudio preliminar que sirvió de marco estuvo centra-
do en observaciones y grupos de discusión informales, 
durante los primeros días necesarios para enfrentar el 
iniciar el retorno a clases. En ese momento, y de mane-
ra recurrente, se insistía en la añoranza por instaurar las 
conocidas rutinas pedagógicas en la que se concibe la 
estabilidad académica, como resultado de la gestión dis-
ciplinaria del docente.  Las orientaciones de la dirección 
académica de la universidad se hicieron eco en la facul-
tad y la carrera, tuvo que prever las condiciones mate-
riales/físicos para la mantener distancias recomendadas, 
prever adecuación de horarios, de los exámenes finales 
atendiendo a las necesidades académicas principales y 
prever las posibilidades de tiempo compartido entre pre-
sencialidad y campus virtual en las actividades académi-
cas, investigativas y de vinculación que fueron aplazadas 
durante la pandemia.

Sin embargo, se identificaron situaciones que no se es-
peraban o, algo estaba pasando entre los estudiantes, 
pues, fue insuficiente la identificación de las expectativas 
y precepciones de los estudiantes para proponer las mo-
dalidades de trabajo bajo las condiciones de pos pan-
demia. Sobre todo, se confirmó que es necesario crear 
condiciones para implementar el modelo hibrido; pues, el 
retorno a la presencialidad en la universidad implicaría, 
atender a las acciones para asegurar la calidad del pro-
ceso formativo. 

La aplicación de los métodos y técnicas, permitió com-
prender la realidad y sus diferentes formas de expresión. 
El análisis develó lo siguiente:

 • El análisis de documento y en entrevista con los direc-
tivos de la carrera se pudo constatar que se habían 
ajustado todas las condiciones según las instruccio-
nes de las autoridades académicas de la universidad. 
Las prioridades estuvieron situadas en asegurar las 
medidas de protección para mantener el control de la 
epidemia aun latente, se aseguró la disposición de los 
docentes y se crearon las condiciones básicas para 
garantizar un retorno seguro y de calidad: la reorga-
nización de las aulas la capitación de los docentes, la 
elaboración de las normativas y orientaciones.  

 • En las entrevistas con docentes que accedieron a par-
ticipar en el estudio evidenció que la incertidumbre 
ante la identificación de comportamientos diferentes 
en los estudiantes, antes y después de la pandemia. 
Si bien había un reconocimiento total a la situación 
que se había vivido y los efectos psicológicos de vi-
vencias negativas que se sufrió, bajo la influencia del 
COVID-19, la falta de concentración, de valorización 
del nuevo momento que atraviesa la actividad aca-
démica, la necesidad de mantener cierta actividades 
en el formato virtual y el fuerte imaginario de que la 
presencialidad es la estrategia adecuada para asegu-
rar la calidad educativa, contrastaba con el reconoci-
miento de que esta situación.

Los docentes ven con más problemas la implementación 
del modelo híbrido; pero al mismo tiempo, según el re-
gistro semántico durante el intercambio evidencio que 
los docentes reconocen que: es una exigencia; hay que 
adaptarse; necesitan preparase para su manejo y que 
este puede ser un modelo alternativo; pues la diversidad 
de los estudiantes exige una mirada precisa en cada 
caso. 

 • El cuestionario de percepciones que se aplicó a los 
estudiantes dejó interesante información atendiendo a 
los criterios de análisis: cómo se sienten en el retorno 
a clase; por qué se sienten así y qué hacer para cam-
biar esa situación. Es así que los estudiantes recono-
cen que han sido informados y orientados en cuanto 
al funcionamiento de las actividades académicas en el 
proceso de retorno a clases, confían en que es posi-
ble y necesario mantener las recomendaciones, sobre 
todo porque el riesgo es latente. 

También reconocen que están creadas las condiciones 
organizativas para cumplir los protocolos de control de 
riesgo al contagio; sin embargo, se constató que, no es-
tán satisfechos por el retorno a clases como se había 
pensado: se sienten ansiosos, tristes; se sienten mal y 
reconocen que resulta, mucho más desfavorable, si se 
tiene en cuenta que son notables la contradicción entre lo 
que sienten, lo que quieren, lo que están viviendo y lo que 
desean vivir; pero, no saben cómo resolver esta situación; 
pues carecen de recursos para la autogestión, enfrentar 



567  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 19 | Número 93 | Julio-Agosto | 2023

el manejo de la incertidumbre, de la ansiedad, tal como 
pueden verse en la figura 1

Figura. 1 Representación de las respuestas de los estudiantes a 
la pregunta 1 del cuestionario

Fuente: Elaboración propia

Al responder por qué se sienten así es evidente que hay 
una adecuada proyección a identificar los problemas que 
poseen; pero, no saben cómo solucionar las cosas que 
están viviendo y es evidente que esta situación está rela-
cionada con la falta de referencia acerca de cómo mane-
jar la ansiedad, y alcanzar sus sueños motivándose con 
la vida y concentrarse en las actividades con éxito. Esta 
situación se evidencia en el comportamiento que tiene 
la identificación de que se están presentando, al mismo 
tiempo, problemas económicos, familiares y reconozcan 
que poseen lagunas en los aprendizajes debido al mo-
delo virtual y las condiciones específicas en que se tiene 
lugar este proceso.   

En este sentido, es evidente que la incertidumbre y la falta 
de concentración están afectando la motivación y dispo-
sición para el trabajo, aunque reconocen que necesitan 
seguir adelante. La representación de los aspectos, in-
dica que hay dificultades en el desarrollo emocional, y 
se hace muy evidente la proyección personal y negativa, 
con que indican que no relacionan esta situación con las 
condiciones de la institución o de los docentes figura 2 
sin embargo hay reclamos concretos acerca de la orien-
tación educativa a los estudiantes como grupos y con 

énfasis en aquellos que ya evidencia mayor vulnerabili-
dad y riesgo en deterioro de la salud física y mental. Hay 
que priorizar el manejo de la incertidumbre, a encontrar 
las formas para resolver los problemas que cada uno 
presentan.

Figura. 2 Representación de las respuestas de los estudiantes a 
la pregunta 2 del cuestionario

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, los estudiantes se sienten seguro en que 
podrán superar esta situación; pero hay coincidencia 
en que tienen les hace falta ayuda para salir de esta si-
tuación. En orden de prioridad, exigen comprensión de 
los docentes, marcan la necesidad de contextualizar los 
contenidos y dedicar un mayor número de horas de pre-
sencialidad; sobre todo, para profundizar en los cono-
cimientos prácticos; pues, solo así le pueden recibir las 
ayudas para tener mejores resultados en las actividades 
académicas. 

Es evidente, que los estudiantes, necesitan preparase 
para manejar con autonomía la diversidad de situacio-
nes y actividades que fueron reprogramadas durante la 
COVID-19 y que deberán acreditarse para concluir la 
carrera. 

No obstante, se considera positivo que los estudiantes es-
tán conscientes de que necesitan ayuda y solicitan apoyo 
sociopsicológico para lidiar con la situación que tienen y 
que no saben enfrentar. Los resultados, así lo confirman 
la figura 3, en la que resulta prioridad para ellos que los 
profesores sean comprensivos, que se estimule la creati-
vidad, que se disponga de más tiempo. 
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Figura. 3 Representación de las respuestas de los estudiantes a 
la pregunta 3 del cuestionario 

Fuente: Elaboración propia

Toda esta situación evidencia que el proceso formativo 
en la carrera deber priorizar los temas de la educación 
emocional; téngase en cuenta que esta es un área que 
pudiera incluirse en el currículo explícito o en la intencio-
nalidad de las influencias formativas de los docentes, así 
como en las actividades de orientación educativa. 

Es evidente que la presentación de estos resultados a los 
estudiantes permitió comprender que éstos no han su-
perado la situación de temor de la COVID-19; que han 
tenido mucha depresión y ansiedad y que, a duras pe-
nas se reponen de pérdidas, de situaciones económi-
cas y familiares. Estas cuestiones apareen reiteradas en 
la narraciones y anécdotas de las situaciones vividas y 
de cómo influyó cada situación en la manera de apreciar 
las particularidades de la vida durante situaciones de la 
pandemia, el manejo de los recursos, sobre todo cuando 
son limitados; las acciones a realizar para prestar apoyo y 
ayuda a aquellos que enfrentaron situaciones personales 
con adultos mayores, niños y adolescentes en sus pro-
pios la familia.

También resulta significativa la claridad en la relación que 
existe entre lo vivido y la manera en que se sienten, así 
como el discernimiento en que en ello influye en la incer-
tidumbre y los problemas académicos que están presen-
tando. Si bien reconocen que, aunque el regreso a las 
aulas se esperaba y se anhelaba, no creían que pudiera 
ser tan rápido y no lograron visualizar el proceso; espera-
ban que volviera a ser como antes, pero, lo cierto es que 
no lo es.

Los estudiantes abogan por el modelo de enseñanza 
aprendizaje hibrido, porque, sobre todo, permitiría tra-
bajar, apoyar a sus familias sin renunciar a los estudios. 
Además, abogan por ampliar el enfoque práctico de las 
evaluaciones. Se explica así que las autoridades aca-
démicas de los docentes deberán considerar este tipo 
de modelo con ajuste a las, indicadores del Consejo de 
Educación Superior del Ecuador, al tiempo que se tome 
en cuenta la situación de los estudiantes en la práctica.

Se reconoce la necesidad de contar con una compren-
sión psicológica y es notable que declaren de manera 
abierta y persistente que se debería disponer de ayudas 
orientación, atención y de cualquier apoyo. 

Se entiende entonces que cualquier propuesta deberá 
reconocer que la pandemia no se ha ido y que estaremos 
expuestos a situaciones similares durante los próximos 
años, pues, la coexistencia de la vida y el riesgo de en-
fermedades cada vez más impensados años atrás, o que 
responden a las mutaciones que está teniendo bacteria y 
virus es un imperativo que debemos atender. 

De acuerdo con lo anterior es evidente que estamos lla-
mados a enfocar las propuestas siguiendo las ideas de 
Edgard Morín (2003), desde fines del siglo pasado, cuan-
do insistió en que es necesario enseñar a los niños, ado-
lescentes y jóvenes a enfrentar los riesgos, lo inesperado 
y lo incierto, y a modificar su desarrollo personal en fun-
ción de las situaciones, conflictos e informaciones que se 
van adquiridas en el camino, reduciendo las incertidum-
bres lo cual, si no se elimina es posible negociar para 
afrontar los desafíos del mundo actual. 

Desde esta perspectiva los autores de este trabajo asu-
men que para llevar a cabo un proyecto encaminado a 
proveer de recursos a los estudiantes en el retorno a cla-
ses es imprescindible colocar en el centro de las decisio-
nes formativas proyectos enfocada a educar para el de-
sarrollo socioemocional de los estudiantes, incorporando 
la gestión del bienestar como parte de la oferta académi-
ca de pos pandemia. Por tanto, se trata entonces de logra 
estructurar una propuesta que, sustentada en la estimula-
ción del desarrollo personal, ajustada a las circunstancias 
individuales y grupales se les ofrezca la oportunidad de 
aprender a manejar los estados de ansiedad, incertidum-
bre a promover proyectos de ida a corto y mediano plazo, 
a jerarquizar las necesidades y los problemas

Esta posición sustenta la idea de revalorizar los apren-
dizajes logrados durante la pandemia, convirtiéndole en 
fortalezas para vida y no solo para su condición de estu-
diante; es preciso ofrecerles oportunidades para que pue-
dan reordenar los significado y sentido de las trayectorias 
vividas durante el distanciamiento físico y enfrentamiento 
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al riesgo; reconocer que ante la fragilidad de vida, ésta 
también, la fortaleza con que muchos superaron los obs-
táculos, lo que implica que comiencen a ver el regreso 
a las aulas como una nueva oportunidad para centrar la 
atención en la responsabilidad social de prepararse para 
aportar a los demás, proteger el medio ambiente contri-
buir a mejorar la vida afectiva y las relaciones en las fa-
milias, las comunidades, en una proyección de empren-
dimiento mutuo  para hacer frente a problemas globales.

En este marco, se otorga un valor adicional a la interac-
ción socioeducativa en la que al crear un clima emocional 
positivo, orientador e inclusivo les provea del acompaña-
miento psicológico gradual que necesitan. Luego, es pre-
ciso revisar las condiciones en que tienen lugar las prác-
ticas áulicas, modificando los recursos e infraestructuras 
necesarios que permitan diseñar espacios significativos 
para la orientación y el acompañamiento docente a las 
actividades de aprendizaje. Es entonces necesario, am-
pliar el número de actividades de apoyo presencial y vir-
tuales sostenidas por equipos docentes que, de manera 
voluntaria y comprometida, que   favorezca las ayudas, el 
vínculo entre estudiantes con estrategias integradoras de 
enseñanza-aprendizaje en el que se consiga aprovechar 
los aspectos básicos de los contenidos académicos con 
las exigencias de las prácticas profesionales, la investi-
gación y la vinculación con la sociedad.

En este caso las actividades deberán ser concebidas 
como espacios y oportunidades para desarrollar viven-
cias positivas transformadoras y con un alto sentido hu-
mano, lo cual significa colocar al estudiante desde su 
perfil profesional, en tareas de educadores niños, ado-
lescentes, jóvenes o adultos que por su edad o condi-
ción cultural no poseen los recursos para enfrentar el mo-
mento que se está viviendo. Este tipo de proyección no 
solo estimulara la autoafirmación, el autoconocimiento, la 
autoestima y la proactividad como estudiantes, sino les 
permita desarrollar competencias psicosocial necesarias 
en un profesional de la actividad física y el deporte.

Del mismo modo los servicios de consejería y bienestar 
estudiantil deberán rehabilitar los espacios de orientación 
educativa para asegurar el manejo de la ansiedad, el des-
motivación, la falta de concentración, inseguridad, entre 
otras manifestaciones o trastornos psicopatológicos que 
pueden generarse  como resultado de la acumulación del 
miedo al contagio, a la nueva situación emergente en que 
hoy se desenvuelve la vida de los jóvenes  y que deja su 
impacto en la manera en que se asume la vida después 
de la pandemia. 

Se incluye como exigencia recuperar las experiencias de 
la educación a distancia como oportunidad para ampliar 

la cultura pedagógica y didáctica en el que deberán in-
cluirse el acercamiento a la realidad, y las prácticas aca-
démicas que entrenen en la autogestión de aprendizaje 
de manera que sea posible mantener la virtualización 
como un recurso esencial para mantener la calidad de la 
educación. 

Sin embargo, es dispensable que la estrategia de regreso 
a las aulas universitarias se conciba como un proceso de 
cambio, el término nueva normalidad explica que no se 
regresara a la manera en que se llevaban los procesos 
antes del COVID-19; es necesario afianzar una concep-
ción colaborativa y preventiva toda vez que culpa los si-
guientes requisitos.

 • centrar la atención en la comunicar los procedimientos 
de enseñanza-aprendizaje más que en el contenido es 
decir enseñar a aprender 

 • gestionar los procesos y actividades desde el consen-
so con los estudiantes en función de pasar el prota-
gonismo en las decisiones acerca de cómo aprender, 
que hacer, ejercitando la toma de decisiones y la res-
ponsabilidad individual y colectiva  

 • potenciar el tránsito hacia el modelo didáctico hibrido 
al instaurar estrategias combinadas de autogestión del 
conocimiento, la virtualización hasta la instauración de 
ecosistemas virtuales que permitan diversificar y con-
textualizar el material de aprendizaje 

 • crear espacios de intercambio de los aprendizajes, las 
ideas y los conocimientos autogestionadas al formar 
parte de equipo, de grupos de WhatsApp; pero, sobre 
todo, que se creen espacios para escucha y contener 
las emociones negativas antes las dolorosas vivencias 
de las y los docentes a lo largo de este tiempo, ten-
diendo redes emociones que fortalezcan el regreso a 
las clases presenciales.

 • identificar la preparación de los docentes, en la crea-
ción de un plan de actividades de carrera que permita 
integrar los contenidos académicos, las prácticas pre-
profesionales con la investigación y las actividades de 
vinculación, asumiéndose esta como un tipo de eva-
luación desarrolladora y que le impregna sentido a la 
actividad educativa en las universidades.

 • al diseñar estrategias de trabajo se deberá reconocer 
la diversidad de las vivencias personales y otorgarles 
un lugar en los análisis y valoraciones de los estudian-
tes desde un enfoque comprensivo de lo que aconte-
ce en la comunidad educativa, 

 • favorecer la elaboración de emociones positivas en la 
comunicación, divulgación tanto en entornos físicas 
como virtuales, que se traduzca en orientación y ale-
gría ante el regreso a clases
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 • priorizar la atención a las situaciones de emergencia 
sanitaria que puedan tener lugar dentro de los grupos 
de manera organizada sustentada la observación, la 
escucha y el acompañamiento oportuno. 

 • Redimensionar los servicios y programas de apoyo 
existentes para atender la diversidad de problemá-
ticas que pudieran identificar, en especial aquellas 
vinculadas con el fracaso o abandono académico, la 
exclusión, las necesidades educativas especiales u 
otra condición-

 • asegurar la preparación de los docentes para llevar 
cabo la orientación educativa en cualquier espacio 
de interacción con los docentes, al tiempo que se les 
ayude a superar sus propias necesidades emociona-
les para enfrentar el desafío pedagógico de regresar a 
las aulas después de la pandemia 

En resumen, se trata de asumir que es necesario repensar 
las concepciones educativas, pedagógicas y didácticas, 
para a enseñar distinto, ahora más apegado a la revisión 
de propuestas de aprendizaje que permitieran conectar 
la experiencia presencial, con otros recursos y materia-
les, tecnológicos con sentido de formación cada vez más 
centrado en empoderar al joven universitario de su vida, 
de sus aprendizajes y de su desarrollo como personas, 
profesional y ciudadano.

Esta postura adeuda una proyección colaborativa entre 
docentes una complementariedad de acciones en torno 
a un mismo propósito: acortar el tiempo, el costo y las 
secuelas de la pandemia y convertir la universidad en un 
lugar comprensivo de autovaloración positiva que contri-
buya a gestionar el bienestar

El momento amerita que cada docente conozca y se 
implique en apoyar y ayudar a sus estudiantes constru-
yendo puentes de afectos y valoración cognitiva que se 
asuman como aprendizajes compartidos. La nueva nor-
malidad impone entonces una nueva manera de enseñar 
y aprender y esto deberá ser percibido oír los estudiantes 
como una respuesta consistente a sus reclamos 

En particular, cada docente ampliará el conocimiento de 
sus estudiantes, intentará ampliar la conexión con ellos y 
les ayudar a reconstruir sus experiencias ahora con una 
visión de futuro, con nuevas rutinas en las que la salud, 
la alegría, la colaboración y la proactividad marquen la 
diferencia entre el antes y el después en la dirección pe-
dagógica dela carrera. Solo así deberá entenderse la pre-
sencialidad del docente en la vida de los estudiantes, su 
contribución genuina a aun aprendizaje de calidad 

CONCLUSIONES 

El regreso a las aulas universitarias después del COVD-19 
implica el sentido mismo de la continuidad pedagógica, 

se trata de mantener currículos, enfoques instituciona-
les y académico, pero cobra importancia el cambio en 
el método de enseñar y de aprender ahora recuperando 
las posibilidades y capacidades desarrollada durante los 
meses de confinamiento y educación a distancia.

El anclaje en el regreso a las aulas no puede ser el mode-
lo pedagógico anterior, la nueva normalidad demanda un 
desarrollar estrategias pedagógicas, educativas y didác-
ticas más comprensivas y en el que el acompañamiento 
en los aprendizajes, no solo implique recuperar, recons-
truir y valorizar el saber sino sobre todo impregnar toda 
activada de un enfoque socioemocional afectivo en el 
que se valorice estimulación del estudiante en su relación 
con la universidad como espacio de bienestar.

El estudio empírico desarrollado en la carrera Pedagogía 
de la actividad física y el deporte demuestra que los es-
tudiantes, aun en el periodo abril- septiembre de 2022, 
están viviendo los efectos psicológicos del COVID-19,la 
percepción de su estado y causa develan ella falta de 
entrenamientos sociopsicológico para hacer frente a los 
cambios y la tendencia a valorar la posibilidad de que la 
universidad les brinde las herramienta para enfrentar las 
situaciones que están viviendo, y encontrar los caminos 
para alcanzar el bienestar psicológico que les permita 
avanzar en sus carrera.

La responsabilidad de la universidad como institución de 
Educación Superior y en particular de los equipos docen-
tes de la carrera, podrán ajustar las aspectos organizati-
vos y curriculares como se ha venido haciendo con éxito, 
peor es un imperativo abrazar un cambio en la manera 
de enseñar a aprender, que valorice las vivencias, y a 
aprendizajes de los meses de pandemia; pero, ahora con 
una visión comprensiva y proactiva de autocuidado, auto-
gestión y emprendimiento. Tal exigencia no solo apuesta 
por dar una respuesta directa a los reclamos de los es-
tudiantes, sino que suscribe la contribución fundamental 
que hace a una institución de educación superior en el 
espacio para aprender a gestionar el bienestar a lo largo 
de la vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alfaro Vivanco, Y. A., Araniz Barahona, J. N., Fuenzali-
da Echeverría, M. J., & Tapia Vicencio, N. A. (2021). 
La implementación del juego por agentes educati-
vos en modalidad híbrida en educación parvularia 
chilena en tiempos de pandemia. https://hdl.handle.
net/20.500.12536/1609



571  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 19 | Número 93 | Julio-Agosto | 2023

Calderón Ruiz, L. E. (2021). Factores de riesgo de de-
serción escolar durante la pandemia (Covid-19) en la 
Unidad Educativa” 12 de noviembre” del cantón Píllaro 
[Bachelor’s thesis, Universidad Técnica de Ambato, 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Ca-
rrera de Trabajo Social].

Cruz Díaz de León, E. & Mejía Castro, G. M. (2022). La 
estrategia POE para favorecer los aprendizajes del 
campo de formación académica compresión del mun-
do natural durante la pandemia por COVID-19. Be-
nemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de 
San Luis Potosí. https://repositorio.beceneslp.edu.mx/
jspui/handle/20.500.12584/1091 

Galvis, Á. H., González, Y. Y. L., & Gonzálvez, M. A. A. 
(2018). Aprendiendo de una transformación de prác-
ticas pedagógicas en cursos de maestría en la mo-
dalidad híbrida de aprendizaje. Revista de Educación 
a Distancia (RED), (58). https://dialnet.unirioja.es/ser-
vlet/articulo?codigo=6739714 

Morin, E. (2003). Edy¿ucar en la era planetaria. Barcelo-
na: Gedisa

OEI, U. & UNESCO, S. (2014). Informe sobre tendencias 
sociales y educativas en América Latina. España: Or-
ganización de los Estados Iberoamericanos.

Quispe Soncco, M. E. (2022). Adaptaciones curricula-
res y necesidades educativas especiales en estu-
diantes con discapacidad intelectual en el CEBE N° 
01 Stella Maris, Tambopata, 2020. http://hdl.handle.
net/20.500.14070/837

Román, F., Forés, A., Calandri, I., Gautreaux, R., Antúnez, 
A., Ordehi, D., ... & Allegri, R. (2020). Resiliencia de 
docentes en distanciamiento social preventivo obli-
gatorio durante la pandemia de COVID-19. Journal of 
Neuroeducation, 1(1), 76-87.

Villalobos Muñoz, K. (2021). ¿Cómo es el trabajo de los 
profesores de educación básica en tiempos de pan-
demia? Modalidades de aprendizaje y percepción del 
profesorado chileno sobre la educación a distancia. 
Perspectiva Educacional, 60(1), 107-138.

Villarruel Fuentes, M. (2015). La investigación y el investi-
gador en la percepción de estudiantes de Maestría en 
Educación. TRILOGÍA. Ciencia, Tecnología y Sociedad, 
7(12), 39-57.


