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RESUMEN

La pandemia COVID-19 y el consecuente confinamiento doméstico que se experimentó en el año 2020 cobraron efectos 
en la calidad educativa de los estudiantes, en particular con el cambio a la educación a distancia por medios digitales. 
Estas condiciones llevaron a las instituciones educativas a implementar medidas emergentes para que los jóvenes de nivel 
universitario continuaran sus estudios buscando la menor afectación a la calidad educativa en la que algunos estudiantes 
lograron adaptarse de manera relativamente sencilla, otros con dificultades y algunos no consiguieron continuar sus estu-
dios de licenciatura universitaria. En este estudio se encuestaron a 624 estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamau-
lipas, quienes refieren las alteraciones en su vida académica, formas de estudio, nuevas relaciones familiares y los ajustes 
a la educación a distancia. Los hallazgos muestran que los efectos en los sentimientos, hábitos académicos y acceso a 
la tecnología para los estudiantes lograron tener acceso a la educación a distancia, pese a esto, se muestra como el nivel 
de aprendizaje se percibe afectado de manera importante. La conclusión de esta investigación proporciona elementos 
basados en datos empíricos que generan un modelo de apoyo docente que permite mejorar la educación a distancia con 
el objetivo de buscar una mejora académica de los estudiantes universitarios que ayude a la adquisición de nuevos hábitos 
de estudio y de conducta personal para la mejora académica.
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ABSTRACT

The COVID-19 pandemic and the consequent home confinement experienced in the year 2020 had an impact on the edu-
cational quality of students, particularly with the change to distance education by digital means. These conditions led educa-
tional institutions to implement emergent measures for young people at university level to continue their studies seeking the 
least affectation to the educational quality in which some students managed to adapt relatively easily, others with difficulties 
and some did not manage to continue their university degree studies. In this study, 624 students from the Universidad Autó-
noma de Tamaulipas were surveyed, who refer to the alterations in their academic life, ways of studying, new family relation-
ships and adjustments to distance education. The findings show that the effects on feelings, academic habits and access 
to technology for students who managed to have access to distance education, despite this, it is shown how the level of 
learning is perceived to be significantly affected. The conclusion of this research provides elements based on empirical data 
that generate a model of teaching support that allows improving distance education with the aim of seeking academic impro-
vement of university students to help the acquisition of new study habits and personal behavior for academic improvement.

Keywords: COVID-19, learning, Distance education, Teaching support, educational technology
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INTRODUCCIÓN 

Desde abril de 2019 en todo el mundo y en particular en 
México como país las actividades se detuvieron, esto in-
cluyó de manera importante al sector educativo, lo que 
generó nuevas formas de estudiar y convivir. Los 17 obje-
tivos de desarrollo sostenible (ODS) incluyen el número 4 
denominado Educación de calidad que busca garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y pro-
mover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos. (Muftahu, 2020) menciona que la pandemia 
de Covid-19 ha llevado a las universidades de diferen-
tes países más allá de sus límites hacia el desarrollo de 
alternativas apropiadas y creativas, como la transición al 
aprendizaje remoto, la capacitación del personal acadé-
mico en el uso de materiales y herramientas de instruc-
ción en línea y alentar a los estudiantes a completar sus 
requisitos educativos a través del aprendizaje en línea en 
respuesta a la pandemia de Covid-19.

Esto ocasionado por la inquietud de la seguridad perso-
nal y familiar (World Economic Forum, 2020), que ocasio-
nó un alto en prácticamente todas las actividades y en 
particular las académicas lo que llevo a conflictos econó-
micos, relaciones familiares y el manejo de sentimientos 
personales aprendizaje, mencionan que el precio acadé-
mico es muy alto en particular para los países en desa-
rrollo como es México en el que no todos los estudian-
tes tuvieron las facilidades para acoplarse a las nuevas 
circunstancias de estudio a distancia con el uso y dis-
ponibilidad de tecnologías de hardware como computa-
doras de escritorio, tabletas electrónicas, o celulares inte-
ligentes así como, de software con el uso de plataformas 
como Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, entre otras; lo 
que ocasionó que no solo se perdieran oportunidades de 
aprendizaje, sino en algunos casos hasta el abandono 
total de los estudios universitarios. Además el encierro y 
la falta de contacto social causó afectaciones a los estu-
diantes con trastornos alimenticios, cambios en los sen-
timientos, relaciones familiares y diversos síntomas que 
han sido mostradas en investigaciones como las de (Dey 
& Dey, 2020).

El objetivo de esta investigación es referir los elemen-
tos más relevantes del aprendizaje durante el confina-
miento social impuesto en el mundo por la pandemia de 
COVID-19 que de opciones para la educación a distancia 
partiendo desde los estudiantes que lograron salir ade-
lante con sus estudios y brindar una perspectiva para los 
docentes a fin de que puedan dar mejores apoyos a los 
jóvenes estudiantes en los nuevos tiempos de educación 
informática.

MATERIALES Y MÉTODOS

Educación a distancia y COVID-19.

La forma del aprendizaje en el contexto del COVID-19 sin 
duda debe considerar diversos factores que incluyan los 
recursos económicos, las facilidades domésticas, las re-
laciones familiares y otros aspectos que influyen en el ren-
dimiento académico de los universitarios que aprenden 
en la modalidad a distancia. La mayoría de las institucio-
nes y universidades del mundo decidieron brindar las cla-
ses de forma remota utilizando plataformas digitales y en 
muchos casos fueron implementadas sin la capacitación 
o la tecnología que se requería. (Wright & Cropanzano, 
2000).

Estas inquietudes resultan interesantes de investigar para 
determinar los niveles de aprovechamiento académico, 
la manera en que los estudiantes universitarios aprende 
y la relación con el desempeño académico de tal manera 
que el aprendizaje al depender de múltiples factores, ha 
sido estudiado por las Ciencias Sociales, la psicología y 
las Ciencias de las conductas; de ellas se puede definir 
una definición para esta investigación que contemple al-
gunos factores de estas diversas áreas por lo que el nivel 
académico se define como el aprovechamiento cognitivo 
y de capacidades que es afectado por los sentimientos 
tanto positivos como negativos que son percibidos en 
una persona (Diener & Fujita, 1995). Por lo tanto, el nivel 
académico presenta diversos elementos que deben ser 
considerados 

El primer elemento del nivel académico que es como las 
personas captan el conocimiento y como tienen el senti-
miento de lograr dicha experiencia cande tal manera que 
tengan la conciencia del saber. Algunos Teóricos indican 
que la sensación de obtener conocimiento es algo que in-
fluye de manera importante en el interior de las personas 
(Lundin et al., 2013; Wright & Cropanzano, 2000). En sus 
estudios (Lundin et al., 2013), El nivel del conocimiento 
se puede descomponer en 3 elementos que son la sen-
sación de capacidad de elegir, un sentimiento de placer 
por el conocimiento adquirido y la experiencia de tener 
un vínculo con algún objeto o persona. como segundo 
elemento (Wright & Cropanzano, 2000) infiere que hay 
emociones que permiten a los alumnos sentir que se cap-
ta una experiencia nueva de conocimiento lo que genera 
sentimientos positivos. Como el tercer elemento sí puede 
expresar como un concepto integral en la persona Hola 
qué se siente como un todo (Diener, 1994).

Partiendo de las teorías y de los estudios empíricos que 
contemplan el aprovechamiento académico parecen in-
dicar que todo es un aspecto personal, sin embargo al-
gunos autores mencionan que las circunstancias pueden 
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permitir el incremento de los procesos de enseñanza 
aprendizaje y en particular la motivación que de manera 
individual surge en cada estudiante (Lundin et al., 2013; 
Ryan & Deci, 2000). 

La Catarsis ocasionada por la pandemia mundial de 
COVID-19. Si presenta como el fenómeno del milenio, lo 
que ha ocasionado la implementación de decisiones por 
parte de los gobiernos de los países y las consecuentes 
decisiones que las personas han tomado para sí mismos, 
lo que ha generado consecuencias en el nivel educativo 
así como en aspectos económicos, familiares y sociales. 
Para muchas familias Los lugares en los que viven se 
han convertido en ambientes abrumadores en el que la 
influencia de la familia, las aulas escolares, las labores 
de oficina y otros aspectos tienen una convivencia las 24 
horas del día, de toda la semana lo que ocasiona efec-
tos en las emociones de todos los integrantes del hogar 
y en particular de los estudiantes universitarios que han 
debido adaptarse a la Educación a Distancia (Como et 
al., 2020).

Las Investigaciones en el proceso de enseñanza apren-
dizaje son tópicos estudiados de manera abundante por 
diversos autores tanto en ambientes académicos como 
laborales, sin embargo ante la coyuntura de la pandemia 
esto toma un giro inesperado que plantea diversos as-
pectos que conforman la convivencia de las personas, yo 
entre ellas se pueden mencionar para los jóvenes univer-
sitarios la satisfacción del aprendizaje, el aprovechamien-
to académico y la convivencia familiar. Estos aspectos 
han sido afectados por la pandemia mundial (Chien-Hung 
et al., 2017). Por lo tanto esta emergencia sanitaria per-
mite definir el problema de investigación no sólo como 
un proceso de enseñanza aprendizaje, sino también en 
el apoyo que los docentes y las instituciones educativas 
deben plantearse ante estas nuevas circunstancias de tal 
manera que el apoyo docente debe darse entonces bajo 
la perspectiva digital y la humanística tecnológica. 

El apoyo digital del docente requiere que éste cuente con 
la capacidad del uso de las tecnologías de información 
(TI) que incluyen el acceso a equipo de cómputo, buena 
capacidad y cobertura de internet, dispositivos móviles 
y diversas plataformas digitales y Aunque este concepto 
es fundamental para la Educación a Distancia no pue-
de considerarse el único ya que las llamadas habilida-
des blandas que le permiten al docente tener una mejor 

empatía y rapport con los estudiantes, pueden marcar la 
diferencia en el exito del aprovechamiento académico, de 
manera particular cuando los estudiantes deban combi-
nar sus estudios con su ambiente doméstico y para evitar 
otro tipo de problemas intrínsecos al ambiente domestico 
(Adisa et al., 2017).

La humanística digital a priori parece sólo la combinación 
de combinar aspectos informáticos y humanos, sin em-
bargo, en el sentido del aprovechamiento académico y 
de la búsqueda del mejor desempeño de los estudiantes 
universitarios es que sienta las bases que pueden reper-
cutir en el actuar de los docentes y que a su vez influyen 
en el ánimo de los estudiantes de tal manera que pue-
dan afectar los niveles académicos. (Bartsch et al., 2020) 
Comentan que la pandemia mundial que en México inicio 
en abril de 2020 ha mostrado la fragilidad de las perso-
nas, instituciones, gobiernos y estudiantes universitarios; 
Lo que a su vez ha generado un aceleramiento en la 
adaptación de la humanidad a la tecnología que requiere 
una pausa para no caer en un desfase humanístico, sino 
que sirva de punto de partida para la convivencia digital.

Educación a distancia.

Al Loly et al. (2020) plantean que algunos países han 
reemplazado la educación presencial por educación 
a distancia en respuesta al coronavirus. Esta forma de 
educación a distancia se diferencia de la educación a 
distancia convencional porque se implementa de mane-
ra repentina, sin prisas y con fuerza, invade la escuela y 
constituye un fenómeno de debate mundial. Con respecto 
a las ramificaciones de procedimiento y logísticas, algu-
nos países pueden estar mejor preparados que otros. Por 
lo anterior en este trabajo se define que el apoyo de los 
docentes debe ser con el uso de la tecnología, pero con 
una fuerte carga de relaciones humanas en las que se 
logre un mejor aprovechamiento académico por parte de 
los estudiantes universitarios.

Nivel de aprendizaje y apoyo docente en la educación 
a distancia.

Los docentes presentan en 2021 requerimientos de ha-
bilidades administrativas, de conocimientos de salud, 
manejo de plataformas digitales, diversos dispositivos 
electrónicos y de manera especial el saber gestionar el 
aprendizaje de los grupos asignados a su cargo lo que 
genera el siguiente modelo en la (Figura 1).
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Figura 1. Modelo del apoyo docente y la relación con el 
nivel de aprendizaje en la institución educativa. Fuente: 
Elaboración propia. 

Este modelo propone un apoyo docente que evoluciona 
de una forma de impartición de clases en el aula y de 
forma presencial hacia forma de impartición de clases a 
distancia por medios digitales, Con el elemento orientado 
a la percepción del nivel de aprendizaje de los alumnos 
(Kane et al., 2019). Esto es resultado de los elementos 
estadísticos generados con ecuaciones estructurales con 
Smart PLS y de la discusión de la investigación en la que 
la percepción del nivel de aprendizaje ha sido impactada 
negativamente. este hallazgo estadístico permiten refor-
zar la idea de que el apoyo docente es importante duran-
te la pandemia y puede ser más importante después de la 
recuperación que se supone tendrán los países aspectos 
económicos, sociales en los que permanecerán las tec-
nologías de la información tanto en hardware como en 
software en sus diferentes plataformas sin embargo, es 
importante retomar el aspecto humanista en la comuni-
cación digital que permita un equilibrio entre la vida de 
los jóvenes y su desarrollo académico y como menciona. 
También en el aprendizaje físico, emocional, espiritual, 
entre otros.

Para definir el nivel de aprendizaje se requieren los facto-
res de una actitud académica (Longobardi et al., 2021); re-
cursos económicos; Facilidades domesticas; Relaciones 
familiares; hábitos académicos y sentimientos.

Para evaluar los efectos del resguardo en casa derivado 
de la pandemia en la percepción del nivel de aprendizaje 
de los estudiantes, así como los posibles impactos en la 
forma de trabajar los conceptos académicos a distancia y 
de manera digital, aunado a la posibilidad de los apoyos 
que pudieran brindar los docentes se realizó una investi-
gación de campo por medio de la plataforma de Google 
forms con un instrumento de investigación tipo Likert de 
los alumnos de la Universidad autónoma de Tamaulipas 

del campus Tampico en el que participaron 624 estudian-
tes, que al momento de la investigación se encontraban 
recluidos en sus casas en el periodo de enero a mayo 
de 2021. Los ítems fueron adaptados del Proyecto de 
la Universidad de Texas llamado The Pandemic Project 
(Pennebaker et al., 2020). 

Para comprobar y aceptar la información y el modelo de 
tal manera que tuviera validez la percepción del nivel de 
aprendizaje, se utilizó un sistema de ecuaciones estruc-
turales por mínimos cuadrados parciales (SEM-PLS). Este 
modelo de exploración cuenta con seis dimensiones re-
flectivas (véase Figura 2) y dos variables categóricas re-
ferentes a la educación a distancia y a la percepción del 
nivel de aprendizaje. Estas variables permiten plasmar 
una porción de la manifestación en la que viven los estu-
diantes en sus hogares durante la pandemia y comentar 
los hallazgos a la luz de los alcances futuros en la educa-
ción a distancia y una nueva forma de apoyo académico. 

Se puso mucha importancia en que el diseño del instru-
mento de investigación fuera meticulosa con las emocio-
nes de los estudiantes y para lograr eso se les informó a 
quienes contestaron el cuestionario que sus respuestas 
serían anónimas y se les explicó  cada una de las pregun-
tas, su importancia y la forma como debía contestar sin 
que esto influyera en las respuestas de tal manera que la 
meta era contar con un instrumento de investigación pre-
ciso y bien definido para los estudiantes y de manera im-
portante que fuera producto de la revisión teórica (Como 
et al., 2020; Pennebaker et al., 2020) 

Las dimensiones evaluadas se explican a continuación 
en estas tres categorías:

a) Actitud académica relacionada con COVID-19. En 
este apartado, se realizaron 11 preguntas acerca de 
puntos relacionados con la percepción del nivel de 
aprendizaje a partir del escenario del COVID-19, los 
niveles de inquietud de los alumnos encuestados 
acerca del COVID-19 y la duración del confinamiento 
en sus hogares. Desde el primer ítem, se da la opción 
a una respuesta abierta en donde los estudiantes ex-
presan: ¿cómo se sienten? Para que sin ser una inves-
tigación cualitativa, se tenga la opción de reunir las 
anécdotas y experiencias de los jóvenes encuestados.

b) Adaptación a la educación a distancia. En esta sec-
ción, se llevaron a cabo 10 preguntas guías acerca del 
tipo de materias que cursan, cómo las han estudiado 
al momento de la encuesta, si tienen ingresos adicio-
nales a los familiares y la forma en como han cursado 
las materias de forma virtual. Esto con la idea de tener 
un conocimiento de que acomodos han realizado los 
estudiantes para adaptarse a la educación a distan-
cia, en esa parte de la muestra. 
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c) Recursos económicos, facilidades domésticas, 
relaciones familiares, hábitos académicos y senti-
mientos. En esta sección se llevaron a cabo 43 pre-
guntas guías que tienen relación con las alteraciones 
en la conducta, así como los cambios en las costum-
bres que los estudiantes han vivido a partir del confi-
namiento forzoso al que han sido sometidos por lo que 
tienen las dimensiones de: c) Recursos econó-
micos, facilidades domésticas, relaciones familiares, 
hábitos académicos y sentimientos. Los hallazgos de 
este apartado generaron el conocimiento de los ele-
mentos que tienen peso en la percepción del Nivel de 
aprendizaje para la población encuestada.

A partir de lo anterior, se derivaron 6 hipótesis para esta 
investigación que corresponden al nivel de aprendizaje y 
su comportamiento en las dimensiones reflectivas y cate-
góricas (Figura 2):

Hipótesis 1. La dimensión de actitud académica relacio-
nada al COVID-19 se refleja positiva y significativamente 
en la percepción del nivel de aprendizaje.

Hipótesis 2. La dimensión de recursos económicos se 
refleja positiva y significativamente en la percepción del 
nivel de aprendizaje.

Hipótesis 3. La dimensión de facilidades domésticas se 
refleja positiva y significativamente en la percepción del 
nivel de aprendizaje.

Hipótesis 4. La dimensión de Relaciones familiares se 
refleja positiva y significativamente en la percepción del 
nivel de aprendizaje.

Hipótesis 5. La dimensión de hábitos académicos se 
refleja positiva y significativamente en la percepción del 
nivel de aprendizaje.

Hipótesis 6. La dimensión de sentimientos se refleja po-
sitiva y significativamente en la percepción del nivel de 
aprendizaje.

Figura 2. Modelo Teórico acerca de los efectos del 
COVID-19 en la Percepción del nivel de aprendizaje e hi-
pótesis. Fuente: Elaboración propia.

El estudio del algoritmo de PLS-SEM se llevó a cabo en 
el software SmartPLS® versión 3.3.3, en donde se diseñó 
el modelo reflectivo tipo I para las 624 observaciones. En 
el caso de este tipo de modelos, la valoración comienza 
con el análisis de la carga de los indicadores. Las cargas 
mayores a 0.700 indican que el constructo explica al me-
nos el 50% de la varianza del indicador, es por ello que 
se eliminaron los indicadores menores a este parámetro 
y que están disponibles para su consulta con los autores.

En seguida se realizó la validación del modelo respecto 
a la confiabilidad de consistencia interna para el uso de 
SEM-PLS y esto se define por medio de la confiabilidad 
compuesta, que en los estudios exploratorios se mane-
jan márgenes aceptables de 0.600 a 0.700, valores entre 
0.700 y 0.950 son estimados satisfactorios y excelentes, 
dependiendo que tan cerca o lejos estén de dicho rango 
y aquellos mayores a 0.950 son inciertos. Las dimensio-
nes de esta investigación obtuvieron puntajes mayores a 
0.850 y menores a 0.950 como se aprecia en la tabla 1. 

Tabla 1. Ajustes de medida de modelo reflectivo de Percepción del nivel de Aprendizaje. 

Constructo / Dimensiones Confiabilidad compuesta  AVE

Percepción del Nivel 
de Aprendizaje

Actitud académica relacionada con Covid-19 (AA) 0.925 0.755
Sentimientos (SE) 0.948 0.901
Recursos económicos (RE) 0.873 0.633
Relaciones familiares (RF) 0.852 0.591
Hábitos académicos (HA) 0.855 0.543
Facilidades domésticas (FD) 0.858 0.670

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por SmartPLS®
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Se realizaron las pruebas de validación que corresponde a la validez convergente, la cual está determinada por la 
Varianza Promedio Extraída (AVE). En seguida se realizó la evaluación del modelo estructural y para ello se evaluó 
primero el coeficiente de determinación (R2), luego la redundancia de validación cruzada (Q2) y por último los coefi-
cientes path (Sarstedt et al., 2014) 

El indicador de R2 es el indicador que nos permite predecir los resultados del modelo. Para PLS los valores entre 0.660 
y 0.330 indican un valor que explica de manera moderada el modelo y las dimensiones que poseen esta característica 
corresponde a Relaciones familiares (RF), Hábitos académicos (HA) y Facilidades domesticas (FD). Otra manera de 
evaluar la relevancia predictiva del modelo como una medida de precisión es Q2, como medida valores mayores a 0 
indican un valor predictivo aceptable (Sarstedt et al., 2014). Como se muestra en la (Tabla 2).

Tabla 2. Hipótesis, coeficientes path, valor t y significancia del modelo estructural.

Relaciones e Hipótesis Coeficiente Path Valores t

Hip. 1. Percepción del nivel de Aprendizaje -> AA 0.584 *** 15.283

Hip. 2. Percepción del nivel de Aprendizaje -> SE 0.481 *** 10.541

Hip. 3. Percepción del nivel de Aprendizaje -> RE 0.534 *** 13.775

Hip. 4. Percepción del nivel de Aprendizaje -> RF 0.763 *** 38.164

Hip. 5. Percepción del nivel de Aprendizaje -> HA 0.738 *** 32.885

Hip. 6. Percepción del nivel de Aprendizaje -> FD 0.719 *** 30.306

***  p < 0.001. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por SmartPLS®

El modelo de relaciones demostró su confiabilidad y validez como se aprecian en las (Tablas 1 y 2) comprobando 
con ello las hipótesis planteadas a través del modelo validado que se muestra en la (Figura 3) . Este es un resultado 
importante, ya que permite un panorama exploratorio de la forma en la que la percepción del nivel de aprendizaje de 
los estudiantes universitarios fue impactada por el confinamiento en el hogar y modificó la construcción del concepto 
de lo que es percibido como aprendizaje en este período. 

Si bien la relación entre aprendizaje y enseñanza o incluso la gestión académica ha sido abordada y estudiada con 
anterioridad, durante esta pandemia, las medidas de distanciamiento social, las presiones económicas y la tensión 
emocional que se ha vivido han situado a este concepto con mayor presencia en las agendas de las universidades, 
especialmente para aquellas que buscan transitar a un modelo netamente digital y remoto y que están en búsqueda 
de la formación y atracción de líderes que entiendan este nuevo paradigma.
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Figura 3. Modelo Path validado acerca de los efectos 
del COVID-19 en la Percepción del nivel de Aprendizaje. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información ob-
tenida por SmartPLS®.

El modelo que queda validado en esta investigación 
muestra a la percepción del nivel de aprendizaje como 
una variable que puede ser medida e interpretada por 
este concepto con mayor presencia en las agendas de 
las instituciones educativas, especialmente para aquellas 
que buscan transitar a un modelo netamente digital y re-
moto, aunque también muestra que faltan elementos de la 
formación presencial que deben ser tomados en cuenta.

CONCLUSIONES 

Es evidente que el encierro ha ocasionado condiciones 
heterogéneas, en particular las emocionales entre los es-
tudiantes, especialmente en la percepción del nivel de 
aprendizaje. Los cambios en las dinámicas de aprendi-
zaje y en la adaptación a la educación a distancia utili-
zando las tecnologías de información tanto en hardware 
como en software han sido desafíos que han tenido que 
enfrentar las universidades e instituciones academias en 
esta contingencia. Sin embargo, las implicaciones que se 
derivan parece que tendrán repercusiones a largo plazo.

Las conclusiones de esta investigación se plantean en 
tres puntos: 

El aprendizaje: un punto clave en la educación a dis-
tancia. La promoción de hábitos del aprendizaje con 

elementos tanto físicos como mentales son indispensa-
bles en las instituciones educativas del futuro, especial-
mente para los estudiantes que requieran formación a 
distancia y aunque la adaptación hacia lo digital implica 
un elemento de resiliencia (Hite & McDonald, 2020), debe 
brindar un espacio para la protección de los sentimien-
tos y para el conservación de las relaciones humanas y 
psicoafectivas. En este nuevo paradigma el desarrollo de 
un docente que debe apoyar a sus estudiantes con un 
enfoque orientado a cuidar el aprendizaje y minimizar la 
atención tecnológica puede ser un elemento latente en 
la formación de los nuevos profesionales de la docencia. 
Las instituciones académicas que logren este proceso de 
integración en su misión, visión y valores desarrollarán 
una ventaja competitiva entre las demás porque estarán 
dando prioridad al valor de la relación humana partiendo 
desde la dignidad en el estudio y no simplemente por el 
valor de resultados académicos que suele ser uno de los 
dogmas del intelectualismo destructivo al que nos enfren-
tamos en esta era.

El apoyo docente: Tolerancia y equilibrio. Los nuevos de-
safíos de la educación a distancia presentan nuevos retos 
como la paciencia que se le debe detener a los estudi-
antes en el entorno digital, especialmente para aquellos 
estudiantes que se encuentran en economías precarias 
y el docente debe buscar que exista un equilibrio entre 
el estudio, la vida personal del alumno y su aprendiza-
je, en lugar de enfocarse solamente en el aspecto digital 
(Felstead & Henseke, 2017). Esto permitirá crear un eco-
sistema que dé prioridad a lo humano, antes que a lo dig-
ital y esto es una gran oportunidad para la humanidad en 
la que pueda recuperar una visión nueva de la vida donde 
el estudio deje de ser contemplativo y pueda pasar a ser 
lúdico y que no se quede detenido en el hacer, sino que 
vaya más allá y fomente la integridad del ser humano del 
estudiante. Este de docente que sea un promotor de la 
relación humanista digital integral y equilibrada entre el 
aprendizaje académico y la búsqueda de protección de 
la dignidad de los alumnos, podría dar un alto sentido de 
dignidad a las universidades y a las instituciones educati-
vas que en este momento puede parecer una utopía, pero 
que como una visión debería de ser la pauta en la que se 
deben guiar las nuevas formas educativas.

Gestión digital: educación a distancia y apoyo docente. 
Las universidades aceleraron su transformación digital 
debido a la pandemia lo que impacto en la vida diaria de 
las familias, de esta manera integrar a los demás elemen-
tos de la educación y de la vida diaria de los estudian-
tes podría generar un equilibrio que le da al docente la 
pauta para tener un sentido de formación integral y que 
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concuerda con los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
de la organización de las Naciones Unidas.

Sin embargo, estos cambios te las universidades presen-
ciales hacia las digitales requieren de personal con vo-
cación y capacitación digital que se pueda involucrar en 
estas nuevas formas de trabajar y puedan responder de 
manera capaz para generar un vínculo entre la tecnología 
y el cambio con un sentido humanista.
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