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RESUMEN

La suspensión de las clases presenciales por causa de la pandemia de Covid-19 puede llegar a representar un antes y un 
después para la educación en general. Algunos autores han llamado a las clases a distancia como “el gran experimento” 
porque nadie sabía qué sucedería cuando todo el sistema educativo formal del mundo tuvo que recurrir a la tecnología 
para no colapsar. El presente estudio de corte cualitativo presenta los resultados de diez entrevistas semi-estructuradas 
realizadas a docentes de inglés del nivel de educación superior en la región nororiental del Estado de Puebla en México. La 
información recabada fue analizada con el apoyo del sofware Atlas Ti para datos cualitativos. El objetivo de este estudio fue 
indagar las percepciones que docentes de inglés tienen respecto a su proceso de adaptación a las clases no presenciales 
durante la pandemia de Covid-19. Los docentes reportan que experimentaron dificultades relacionadas a horarios, infraes-
tructura tecnológica y metodologías apropiadas para las clases de inglés en línea e incluso malestares físicos. Sin embargo, 
consideran que a pesar de las dificultades esta situación también ha representado un crecimiento para ellos como docentes 
de inglés.

Palabras clave: Docentes de Inglés, Educación Superior, Puebla Nororiental, Enseñanza del Inglés, Clases en línea, Pan-
demia Covid-19.

ABSTRACT

The suspension of face-to-face classes due to the Covid-19 pandemic may represent a before and after for education in ge-
neral. Some authors have called distance classes “the great experiment” because nobody knew what would happen when 
the entire formal education system in the world had to resort to technology to avoid collapsing. This qualitative study presents 
the results of ten semi-structured interviews conducted with English teachers at the higher education level in the northeastern 
region of the state of Puebla in Mexico. The information collected was analyzed with the support of the Atlas Ti software for 
qualitative data. The objective of this study was to investigate the perceptions that English teachers have regarding their 
process of adapting to non-face-to-face classes during the Covid-19 pandemic. The teachers report that they experienced 
difficulties related to schedules, technological infrastructure and appropriate methodologies for online English classes and 
even physical discomfort. However, they consider that despite the difficulties, this situation has also represented growth for 
them as English teachers.

Keywords: English Teachers, Higher Education, Northeastern Puebla, Teaching English, Online Classes, Covid-19 Pandemic
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INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dio al COVID-19 el estatus de pandemia glo-
bal, nadie tenía muy claro lo que este tipo de declaración 
implicaría. De la noche a la mañana se solicitó a la pobla-
ción de todo el mundo detener sus actividades diarias y 
recurrir a un confinamiento forzoso cuidando la distancia 
social. Esta situación tuvo repercusiones en los sistemas 
educativos de todas las naciones el mundo. En el caso 
de nivel superior, las Instituciones de Educación Superior 
(IES) tuvieron que poner una pausa a sus funciones sus-
tantivas, como son la docencia, la investigación y la ges-
tión, por un tiempo. Sin embargo, dicha pausa no pudo 
durar mucho y fue entonces cuando la población estu-
diantil, la población docente, el personal administrativo, 
el personal de apoyo y las autoridades de las IES tuvieron 
que asumir el reto de llevar a cabo las funciones que el ni-
vel superior les solicita (Ordorika, 2020). De acuerdo con 
la UNESCO (2020), para mayo de ese año, 185 países ya 
habían cerrado las puertas de sus instituciones educati-
vas y esto afectó a 1,542,412,000 estudiantes, lo cual re-
presentó el 89% de la población inscrita a algún sistema 
educación formal a nivel mundial. 

En este escenario lleno de incertidumbre, Marinoni et al., 
(2020) realizaron una encuesta internacional en la cual 
participaron 424 universidades de 109 países y cuyos re-
sultados detallaron el contexto creado por la suspensión 
de actividades presenciales en las IES. Marinoni et al., 
(2020) destacan lo siguiente: la prioridad para la mayo-
ría de las IES fue concluir el semestre de la manera en 
que estaba planeado desde el comienzo de primavera 
2020, por medio de la aplicación un examen al final; dos 
tercios de IES participantes en el estudio reportaron que 
la Covid-19 afectó sus procesos de enseñanza y aprendi-
zaje llevándolas a reubicar estos procesos de un espacio 
físico a espacios virtuales improvisados, con todas las im-
plicaciones pedagógicas, de competencias y de acceso 
a infraestructura que este cambio conllevó. Los autores 
del estudio señalan que el cambio obligado de la ense-
ñanza y el aprendizaje a distancia, ofreció un escenario 
importante para plantear posibilidades de aprendizaje y 
enseñanza más flexibles, para explorar nuevas modalida-
des educativas como la educación híbrida. 

Hodges et al., (2020) consideran que la educación en 
línea puede facilitar la enseñanza y el aprendizaje en 
cualquier lugar y momento, es decir, sí contribuye a una 
educación flexible. Sin embargo, también señalan que el 
cambio de una educación presencial a una en línea por 
la pandemia de Covid-19, fue tan veloz y atropellado, que 
la educación que se ofertó en línea está lejos de contar 
con las características necesarias para ser reconocida 

como educación en línea. De hecho, la educación ofer-
tada durante la pandemia, tiene más características de 
Educación Remota de Emergencia (ERE) que de educa-
ción en línea. Para Hodges et al., (2020) la educación en 
línea se involucran nueve dimensiones, que son: la moda-
lidad (si el curso es completamente en línea o no), el ritmo 
de avance y estudio, la proporción alumno-instructor, el 
enfoque pedagógico que fundamenta el curso, el rol del 
instructor en línea, el rol del estudiante en línea, la sincro-
nía de comunicación en línea, el rol de la evaluación en 
línea y la fuente de retroalimentación. Un curso en línea 
puede tomar entre seis y meses de planeación y desa-
rrollo hasta que se puede implementar. Por otro lado, ERE 
es una modalidad de educación, resultado de un cambio 
abrupto en un contexto de crisis, que se espera que sea 
temporal, y cuyo objetivo primario no es recrear toda la 
dinámica del sistema educativo formal, ya sea presencial 
o en línea, sino más bien proveer acceso a una educación 
confiable de manera rápida y práctica que optimice los 
recursos con los que se cuenta en el momento en los que 
la crisis es superada.

El Caso de la Enseñanza y Aprendizaje de Inglés durante 
las Clases No Presenciales.

El contexto de una ERE provocada por Covid-19 plan-
tea un reto tanto para docentes de Lengua Extranjera 
(LE) como para sus estudiantes debido a que es una 
asignatura que, por lo general, requiere un acompaña-
miento, interacción y comunicación cercana y constante 
para crear ambientes significativos para los estudiantes 
debido a que básicamente se está enseñando y apren-
diendo un idioma. Para Balderas & Tapia (2022), Flores 
et al., (2020), Prieto Guerrero & Ramírez Valencia (2020) 
y Ramij & Sultana (2020), la enseñanza y el aprendizaje 
de inglés en IES presenta las siguientes dificultades en 
el contexto de ERE: una brecha digital que condiciona el 
acceso a internet y a dispositivos tecnológicos apropia-
dos para las clases, causada por la falta de infraestruc-
tura y los altos costos, la poca experiencia de docentes y 
estudiantes para el uso adecuado de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) como herramientas 
educativas, las estrategias usadas por los docentes du-
rante las clases no presenciales y la poca motivación por 
parte de estudiantes durante las clases no presenciales, 
así como el bajo desarrollo de las habilidades lingüísticas 
en inglés por parte de los mismos. Además del encie-
rro en el hogar, que se llega a percibir como un castigo 
(Foucault, 2009) y al mismo tiempo provoca mezcla entre 
las dinámicas laborales con las familiares. Por su parte, 
Lestiyanawati y Widyantoro (2020) distinguen que las me-
todologías de enseñanza más empleadas por docentes 
de LE durante las clases no presenciales se concentran 
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en el uso de chats, video llamadas y video conferencias 
o en una combinación de éstas, las cuales limitan cons-
tantemente la comunicación entre docente y estudiante 
debido a la velocidad del servicio de internet disponible 
o del equipo de cómputo al que se tiene acceso. Es de 
esperarse que los docentes de LE tuvieran que enfrentar 
este tipo de obstáculos o complicaciones, nadie estaba 
preparado para que un día simplemente la actividad en 
los espacios educativos físicos se detuviera y se viera for-
zada a continuar en espacios virtuales por medio de re-
des sociales, aplicaciones móviles o plataformas que no 
necesariamente estaban diseñadas para objetivos edu-
cativos y mucho menos para cargar todo el peso de sis-
temas educativos formales completos. Esta investigación 
tuvo por objetivo indagar la percepción de docentes de 
LE respecto a sus procesos de adaptación a las clases 
no presenciales y los retos a los que se enfrentaron en la 
región nororiental del Estado de Puebla.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación hace uso del enfoque cualitativo explo-
ratorio y se apoya en un marco interpretativo fenomenoló-
gico para los datos recabados en el trabajo de campo. El 
presente estudio optó por el uso de un enfoque cualitativo 
debido a que éste permite explorar las perspectivas de 
los participantes de la investigación en lugar de partir de 
la perspectiva del investigador (Flick, 2018). Además, el 
enfoque cualitativo ayuda a comprender cómo las pers-
pectivas de los participantes se asocian y se definen por 
contextos físicos, sociales y culturales, y finalmente, los 
procesos implicados en el mantenimiento o modificación 
de los fenómenos y sus relaciones con las personas que 
los experimentan (Maxwell, 2019). 

Se acordó con la participación de 10 docentes (5 mu-
jeres y 5 hombres) que estos textos serán identificados 
con una clave DLE (Docente de Lengua Extranjera) más 
un número. Estos docentes imparten cursos de inglés en 
IES en la zona nororiental del Estado de Puebla, México 
(Cuetzalan, Libres, Teziutlán y Zacapoaxtla). Siete docen-
tes laboran en IES públicas mientras que el resto lo hace 
en IES privadas. Las edades de los participantes oscilan 
entre los 25 años y los 49 años. Cabe resaltar que la dis-
crepancia en el número de participantes entre las IES pú-
blicas y privadas se debió al acceso restringido a docen-
tes del sector privado. Sin embargo, cada docente que 
decidió participar en este estudio, contaba con la expe-
riencia en la transición de clases presenciales a las cla-
ses a distancia, provocado por la contingencia sanitaria. 
Cada docente tuvo una gran variedad de experiencias 
relacionadas con el cambio de modalidad de sus clases 
de LE, experiencias de distinta índole que les permitieron 

visualizar el contexto de su labor desde otra perspectiva, 
lo cual es de gran valor para el presente trabajo debido 
a que permite observar el fenómeno de interés de este 
estudio desde distintas perspectivas.

El instrumento para recabar los datos fue un guion confor-
mado por preguntas abiertas que permitió llevar a cabo 
entrevistas semiestructuradas que tuvieron por objetivo 
indagar en las perspectivas de docentes respecto a su 
adaptación a las clases no presenciales. Las entrevistas 
se llevaron a cabo durante los meses de junio y septiem-
bre de 2021, se realizaron por medio de Google Meet 
y tuvieron una duración promedio de 40 a 45 minutos.  
Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento 
de cada participante y posteriormente fueron transcritas 
para poder llevar a cabo su análisis de contenido. 

Una vez realizadas las transcripciones de las entrevistas, 
se procedió al análisis. Para este, se usó el software para 
tratamiento de datos cualitativos Atlas Ti en su versión 
7.6. Después de una revisión de los datos se crearon ca-
tegorías de análisis, se codificó el discurso de los parti-
cipantes y posteriormente, se procedió a realizar redes 
semánticas de organización en esquemas de las ideas 
presentes en el discurso, lo que permitió llevar a cabo el 
análisis general de los datos y llegar a conclusiones del 
estudio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al realizar el análisis del discurso de docentes de Lengua 
Extranjera respecto a sus percepciones sobre las clases 
que han tenido que impartir a través de medios digita-
les, se pudo distinguir que el discurso hacia las clases 
mediadas por tecnología es, en términos generales, po-
sitivo. Este discurso positivo se conforma por distintas 
dimensiones que, a su vez, se usaron para conformar 
distintas categorías de análisis que serán presentadas y 
comentadas un poco más adelante en el texto. Por otro 
lado, existe un discurso no tan desarrollado en el cual se 
puede identificar que la tecnología fue algo que compli-
có el proceso de enseñanza, este discurso se relaciona 
más con los desafíos enfrentados por docentes, aunque 
no siempre se percibe como algo negativo, sino como un 
obstáculo al que tuvieron que sobreponerse y encontrar 
una solución.

Percepción de Docentes respecto a su Proceso de Adap-
tación a las Clases de Lengua Extranjera mediadas por 
Tecnología.

A continuación, se presenta la red semántica sobre el 
proceso de adaptación de docentes a las clases en línea. 
Figura 1.
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Figura 1. Red semántica sobre la percepción de docen-
tes respecto a su proceso de adaptación a las clases de 
Lengua Extranjera mediadas por Tecnología.

El discurso de los docentes destaca que el uso de tec-
nología, en el contexto de las clases a distancia a con-
secuencia de la pandemia de Covid-19, realmente repre-
sentó una gran oportunidad para redefinir conceptos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo la 
mediación de la tecnología propició oportunidades para 
que los docentes descubrieran y desarrollaran habilida-
des que no habían contemplado en sus procesos de en-
señanza en la modalidad presencial para las clases de 
inglés. El discurso docente denota que hay mucho cam-
po por cubrir a partir de los escenarios creados por la 
incorporación de la tecnología a la educación durante la 
suspensión de clases presenciales. En otras palabras, 
realmente parece ser que las clases de inglés en línea 
han abierto un mundo de posibilidades para generar nue-
vas dinámicas de enseñanza. Los docentes reconocen 
que falta mucho por hacer, pero al mismo tiempo expre-
san que tienen el deseo de hacerlo. Algunos docentes lo 
comentan de la siguiente manera:

Siento que ya era hora de implementar la tecnología en 
el ámbito educativo, sí hacíamos uso de ella de forma 
presencial, pero considero que ya era necesario este 
cambio, implementar la tecnología al 100%. Así que fue 
muy positivo, tanto para nosotros, los docentes de in-
glés, como para los alumnos (DLE2).

Mi perspectiva es que hay mucho de positivo, y toda-
vía se le puede extraer más. Fíjate que nos hicieron lle-
nar una ficha de lo que nos faltaba por hacer, y lo que 
más se puso fue integrar a los estudiantes por equi-
pos. Todavía me falta esa parte de cómo hacer que tra-
bajen por equipos… con otros medios como Twitter o 
Facebook, a lo mejor crear una presentación de ellos 
mismos en videos, de manera que el alumno pudiera 
participar más. No dejó de ser una clase muy didác-
tica de exposiciones y todo, pero puede abrirse a las 
posibilidades de este momento, como un podcast de 

tu vida diaria, para que ellos vayan viendo las posibi-
lidades que hay en internet. Estamos en esa curva de 
aprendizaje donde apenas estamos aprendiendo, igual 
ya se habla de un modelo híbrido, sin embargo, no sa-
bemos cómo funcione (DLE1).

Por otro lado, hay un elemento en el discurso de los in-
formantes de este estudio, que destaca que las clases 
en línea han permitido a los docentes tener la posibilidad 
de tomar un nuevo rol respecto a su dinámica de trabajo 
con sus estudiantes. Algunos docentes comentan que el 
concepto de facilitadores o de mediadores está siendo 
rebasado por las dinámicas fomentadas en la virtualidad, 
y que el papel del docente se acerca más al de un gestor 
o tutor. Al parecer, la tecnología ha permitido que los es-
tudiantes tomen un papel más activo en sus procesos de 
aprendizaje. Esto libera al profesor de ser el centro de las 
sesiones y le permite tomar un rol más cercano a un tutor, 
y de esta manera puede enfocarse con más atención en 
otros procesos más complejos, como la evaluación. Estas 
ideas se relacionan directamente con lo planteado por 
Akçayır & Akçayır (2018) en el modelo flipped classroom 
donde se hace uso de los espacios virtuales para que 
los estudiantes trabajen y avancen por su cuenta, mien-
tras que el tiempo destinado a las clases presenciales se 
usa de manera más práctica en la resolución de dudas y 
demostración de lo aprendido en la virtualidad. En el mo-
delo Flipped Classroom el docente no guía la clase todo 
el tiempo, sino que ayuda a los estudiantes a avanzar a 
un ritmo personal en su aprendizaje. Los informantes lo 
comentan de la siguiente manera:

Es bien interesante ver cómo el rol del docente ahora 
va cambiando, y de ser mediador, facilitador, el rol del 
docente en este entorno virtual es más como de un ges-
tor; yo lo considero así. Mi perspectiva es que estamos 
aprendiendo de un rol diferente a partir de los medios 
que tenemos en la virtualidad. Por ejemplo, la evalua-
ción sí ha sido un reto muy positivo y ha favorecido el 
crecimiento y desarrollo de otras habilidades creativas 
en los docentes (DLE6).

Al inicio fue dar pasos como cuando aprendes a cami-
nar, pasos desde cero. Muchos docentes ya estaban 
acostumbrados a lo presencial, sin embargo, sigues 
aprendiendo: aprendes de tus alumnos, aprendes nue-
vas teorías, aprendes nuevos enfoques, aprendes nue-
vos desarrollos... y puedo decir que la adecuación a las 
clases y a los temarios es bastante pesada, en verdad, 
fue un proceso bastante duro y a la vez enriquecedor 
(DLE4).

Otro aspecto que se destaca en el discurso de los partici-
pantes es el relacionado con la reflexión que se ha hecho 
respecto al tiempo invertido en las clases presenciales de 
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inglés. Los docentes consideran que la entropía que re-
presenta el trabajo en línea para un modelo de educación 
presencial se debe integrar de manera permanente. De 
hecho, en el discurso, mencionan las opciones que tiene 
la educación en línea para facilitar y volver más eficien-
tes sus prácticas docentes presenciales en las clases de 
inglés. De acuerdo con su discurso, una educación que 
incorpore elementos de educación presencial y de edu-
cación en línea puede llevar a que los estudiantes de-
sarrollen autonomía en sus procesos de aprendizaje del 
idioma.

Yo creo que esto llegó para quedarse. Siento que esto 
nos sirve para optimizar más el tiempo, a lo mejor apli-
car lo que es blended learning o flipped classroom. Esto 
porque ya nos damos cuenta de que los chicos tienen 
los recursos o ya están adaptados y pueden trabajar 
por ellos mismos, sin que el maestro esté todo el tiem-
po, eso puede generar que sean autónomos (DLE7).

Mi perspectiva sería que (los estudiantes) sigan ha-
ciendo sus actividades de listening, reading y writing 
en casa de manera autónoma. Yo creo que eso sería lo 
ideal, que nos enfoquemos más ya en clases presen-
ciales en habilidades como speaking y que las otras 
habilidades solamente sean como evaluadas de mane-
ra periódica para ver el avance en clase y mantener las 
plataformas, a lo mejor tener ese tipo de aprendizaje 
autónomo y que las clases sean meramente prácticas 
(DLE7).

Desafíos Enfrentados por Docentes de Lengua Extranjera 
durante su Proceso de Adaptación a las Clases en Línea.

A partir del discurso de los docentes respecto a los desa-
fíos que encontraron durante su proceso de adaptación 
al trabajo en línea se crearon tres categorías de análisis: 
desafíos académicos (las situaciones relacionadas con 
su labor durante sus clases en línea), desafíos laborales 
(las situaciones que los docentes destacan respecto a 
cuestiones administrativas, como sueldos, horarios labo-
rales o entrega de evidencias a directivos) y los desafíos 
personales (los relacionados a las situaciones familiares 
o de sus hogares). A continuación, se presentan las redes 
semánticas generadas a partir del análisis del discurso. 
Figura 2

Figura 2. Red semántica sobre desafíos académicos en-
frentados por docentes de Lengua Extranjera durante su 
proceso de adaptación a las clases en línea.

Desafíos académicos

Comunicación con los Estudiantes durante las clases de 
inglés en línea. Los procesos para crear y mantener una 
buena comunicación con los estudiantes resultan esen-
ciales para las clases de inglés en línea, esto, debido a 
que en un ambiente no presencial es complicado generar 
un confianza o seguridad, tanto para estudiantes como 
para docentes; sobre todo, si los estudiantes no tuvieron 
la oportunidad de conocer a su docente de manera per-
sonal previamente. De hecho, los docentes comentaron 
que una de las situaciones más extrañas que vivieron fue 
tener clases con estudiantes a los que nunca pudieron 
conocer más allá de una foto o de su voz. 

Realmente, sí se tuvo que establecer una muy buena 
comunicación con ellos y pedirles que, si estaba dentro 
de sus posibilidades, tuvieran siempre su cámara web 
encendida en las clases, y decirles que no era para mo-
lestarles, era simplemente para conocerlos al menos de 
esa forma y establecer una mejor relación, que existiera 
una cierta confianza para que cuando tuvieran dudas, o 
en caso de que alguno se enfermara, al menos pudiera 
ubicarlos. Eso fue estresante, o un desafío profesional 
que enfrenté respecto a los alumnos: el sentir que no los 
estaba conociendo realmente (DLE3).

Para crear un ambiente adecuado para el trabajo en línea 
de las clases de inglés, los docentes debían desarrollar 
comunicación efectiva con sus estudiantes, esto debi-
do a que los medios para comunicarse no eran los más 
adecuados como para llevar a cabo interacciones que 
en un salón de clases serían rutinarias. La impersonali-
dad de las clases de inglés en línea se manifestaba en 
la dinámica que se comenzaba a crear durante las sesio-
nes sincrónicas, cuando era común que los estudiantes 
no usaran sus nombres reales o sólo usaran dibujos en 
sus perfiles para identificarse en plataformas. Esto es una 
práctica común en redes sociales, sin embargo, es una 
práctica que puede llegar a dificultar el desarrollo de con-
fianza con el grupo y una comunicación efectiva.
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Al inicio, como uno no sabe la situación de los alumnos, 
no sabe ni siquiera cómo son físicamente, y uno llega 
a sentir que no los conoce y luego los nombres que se 
ponían como usuarios eran un apodo, usaban dibujitos 
de alguna cosa y con la cámara siempre apagada y no 
sabías exactamente quién era tu alumno (DLE3).

La motivación de los estudiantes durante las clases de 
inglés en línea. La motivación es un elemento esencial 
para el aprendizaje del inglés. De no contar con ella, los 
estudiantes pueden convencerse fácil y definitivamente 
de ideas como “el inglés no se me da” (Sánchez-Aguilar, 
et al., 2017). Los informantes de este estudio destacan 
que uno de los desafíos más importantes fue motivar a 
sus estudiantes. Además, destacan que en varias ocasio-
nes el hecho de que los estudiantes tuvieran una buena 
motivación y una buena actitud, ayudaba mucho a que 
la clase funcionara; la motivación y la buena actitud de 
los estudiantes fueron esenciales para sacar adelante 
los cursos de inglés en línea. Al parecer, una fuente de 
motivación de los estudiantes era la añoranza de que el 
confinamiento acabara pronto y tuvieran la posibilidad de 
regresar a sus clases presenciales. La motivación mostra-
da por los estudiantes contribuyó a la motivación de los 
docentes para apoyarlos. Definitivamente, la motivación 
se destaca como un elemento clave que favoreció que 
tanto docentes como estudiantes lograran sus objetivos 
de enseñanza y aprendizaje.

Mantener motivados a tus alumnos tiene que ser una 
clave importante porque no los ves. La motivación 
es parte fundamental de lo que tiene que propiciar el 
maestro. En este caso, yo trataba de darles otra pers-
pectiva, algo como: ahora pueden estudiar en cualquier 
lugar, y si quieren, también pueden trabajar (DP1).

Conmigo, los alumnos tuvieron una muy buena ac-
titud, fue increíble. Realmente fueron muy pocos los 
que tenían alguna queja, que no hacían alguna tarea. 
Realmente hacían lo que tenían que hacer y todo era 
porque “queremos que se acabe, “ya se va a acabar”, 
“ya nos vamos a ver en el salón” y creo que tener esa 
idea de “casi acaba” era como que quizás en el próximo 
[semestre] nos vemos, de estar pensando positivamen-
te nos daba cierta fuerza para continuar y enfocarnos. 
Creo que eso me ayudó mucho para que yo también 
trabajara para ellos, porque ellos querían aprender, pre-
guntaban y se esforzaban, eso me ayudaba a mí para 
también corresponder y buscar mejores maneras para 
darles material y ayudarles en su dudas, para enseñar-
les lo mejor posible en esta situación compleja (DLE8).

Búsqueda y desarrollo de actividades y material que fo-
mentara el aprendizaje autónomo y significativo. El dis-
curso también destaca que un desafío enfrentado duran-

te las clases de inglés no presenciales fue el desarrollo 
de material y actividades que fomentaran la autonomía 
en el aprendizaje de los y las estudiantes y que al mismo 
tiempo optimizaran los recursos usados para las clases 
en línea. Sin embargo, también se debía cuidar que di-
chas actividades y materiales no sólo fueran actividades 
automatizadas y ahorraran tiempo y esfuerzo, sino que 
representaran un aprendizaje significativo para sus es-
tudiantes. Uno de los riesgos que se toma al tener ac-
tividades automatizadas en educación, es que muchas 
veces los estudiantes la pueden llevar a cabo sin real-
mente generar ningún aprendizaje significativo, sino que 
simplemente reaccionan de una manera esperada, pero 
no hay ningún proceso de análisis o interiorización del 
conocimiento (Cobo, 2019). Este elemento en el discurso 
de los docentes es muy importante, porque al parecer, los 
llevó a moverse a sí mismos como el centro de la clase 
y buscar o desarrollar material con el que sus estudian-
tes pudieran aprender y redefiniera a los docentes como 
gestores de aprendizaje.

Creo que definitivamente uno de los desafíos fue bus-
car las herramientas adecuadas para este sector, esta 
población que son universitarios, donde ya tienen la ca-
pacidad de hacer más, que necesitan el inglés como 
una herramienta básica en su vida diaria y darles esas 
propuestas, abrirles ese panorama en el que ellos utili-
cen autogestión, ese es un reto (DLE7).

Otro reto fue encontrar la forma en la que pudiéramos 
sintetizar un poco más el trabajo, dejarles más autoges-
tión a los alumnos, que el docente de alguna manera 
pudiera verse beneficiado en cuanto a tiempo, pues 
hay que desvelarse un poquito para ampliar nuestros 
horarios (DLE6).

Búsqueda y adaptación de espacios físicos adecuado 
para las clases de inglés en Línea. Otro aspecto impor-
tante destacado por los participantes es la búsqueda de 
un espacio adecuado para impartir sus clases en línea. 
Los comentarios de los docentes destacan de gran ma-
nera la intervención de la vida cotidiana en sus sesiones 
en línea. El discurso destaca que fue complicado man-
tener el ambiente apropiado para generar espacios de 
enseñanza y aprendizaje, sobre todo cuando el ambiente 
escolar se mezcla continuamente con el ambiente fami-
liar. En esta ocasión, la escuela se tuvo que mudar a casa 
debido a que “perdimos el espacio escolar” como lo men-
ciona Díaz Barriga (2020) y la pérdida se manifiesta en lo 
que a continuación comentan algos informantes:

Uno de los desafíos fue que tuve que mantener el am-
biente; es decir, yo adapté en casa un espacio para 
trabajar y había ruidos exteriores, y con estos ruidos 
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exteriores yo me refiero al de las tortillas, el gas, ruidos 
como esos, interrumpen. Yo puedo estar dando mis cla-
ses, pero los chicos escuchaban eso, y rápido se me 
distraían. Sí fue un desafío muy personal poder llamar la 
atención de los chicos con esos ruidos, y honestamen-
te se me hacía un poco difícil volver otra vez al tema 
(DLE2).

Básicamente, fue buscar un espacio en tu vivienda 
donde pudieras dar tus clases sin que se escuche el 
del gas, sin que se escuche el del pan, sin que se escu-
che el ruido que hacen cuando están moliendo algo en 
la licuadora, sin que tu mamá entre y le digas “¡estoy en 
clase!” y siempre mantener el profesionalismo (DLE4).

Una nueva realidad educativa: Aceptación, Adaptación y 
Actualización. 

La idea de incorporar la tecnología a la educación, siem-
pre se ha tenido presente, e incluso, se ha incorporado 
a políticas gubernamentales, que muchas veces no ob-
tienen buenos resultados debido a que se llega a pensar 
que el hecho de equipar un salón con una computadora, 
con un proyector y con acceso a internet, va a generar 
un cambio real (Cobo, 2016). El discurso de los docen-
tes muestra cómo en esta ocasión no era suficiente te-
ner acceso a un equipo de cómputo o a internet, sino 
que debieron comenzar un proceso de desaprendizaje 
para que sus clases fueran relevantes y pertinentes para 
la realidad causada por el confinamiento generado por 
la pandemia. Es muy interesante cómo los docentes co-
mentan que prácticamente tuvieron que reinventarse o 
renacer como docentes. Incluso se puede notar cómo 
algunos docentes comienzan a cuestionar la cantidad de 
los contenidos propuestos en sus programas.

Me siento como super true beginner porque sí tengo 
conocimiento previo de varias cosas, pero sigo explo-
rando tecnologías y tratando de hacer cosas diferentes, 
y todavía tengo muchos errores, eso es parte de [la si-
tuación]. Me siento como muy fresh en muchas cosas, 
sí te puedo decir que ha permeado mucho en mi rendi-
mientoy esto nos pega mucho (DLE6).

Ha sido positivo porque te das cuenta de la capacidad 
de adaptación que tienes, la capacidad de maximizar 
tus recursos para tener beneficios, en el aspecto de dis-
minución de trabajo que mejoraría la estructuración de 
los cursos que llegue a impartir posteriormente (DLE4).

Desafíos laborales. Figura 3

Figura 3. Red semántica sobre desafíos laborales identifi-
cados por docentes para las clases de inglés durante las 
clases en línea.

Sobrecarga de trabajo y extensión de horarios laborales 
debido a las clases en línea. Se identificó que las cla-
ses de inglés en línea representaron una sobrecarga de 
trabajo y una ampliación de los horarios de trabajo. Al 
parecer, el proceso de adaptación y el objetivo de man-
tener una buena calidad en su labor docente los llevó a 
redoblar esfuerzos. DP5 menciona que las clases en línea 
representan una mayor exposición debido a que “…noso-
tros como docentes de inglés tenemos que estar siempre 
frente al grupo” esto por la dinámica de la asignatura que 
requiere un constante monitoreo y acompañamiento a los 
estudiantes. Por otro lado, hay docentes que identifican 
que durante las sesiones en línea comenzaron a usar 
tiempo que siempre destinaban para sus familias, para 
la revisión de trabajos y para buscar o elaborar material 
para la siguiente sesión. Identifican que no hubo límites 
entre las dinámicas del hogar y las de la universidad. Por 
último, hay docentes que identifican que el factor que les 
llevó a invertir más tiempo en sus clases fue el hecho de 
tener que entregar a directivos, evidencias de las activi-
dades realizadas en clases en línea. 

Ya no solamente trabajamos dando una hora de clase, 
creo que trabajamos más, porque ahora tenemos que 
hacer el material, la plataforma, revisar audios, revisar 
videos y entregar evidencias de todo lo que hacemos; 
nuestras horas de trabajo aumentaron. Antes, si bien 
hacíamos una planeación, era la planeación en el salón 
de clases y en el mismo salón, a veces, aprovechába-
mos para revisar las tareas; ahora tenemos más trabajo 
en casa, y a veces sí interfiere un poco más de ma-
nera personal para poder realizar nuestras actividades, 
porque ya no podemos decir “ya fui a dar mi clase y 
regresé y tengo la tarde libre”; ahora digo “doy mi cla-
se en casa y terminando mi clase, a revisar todas las 
tareas”.  Luego hablamos con otros docentes, decía-
mos “nos pagan nuestra hora de trabajo”, sin embargo, 
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realmente hay como 5 horas detrás, no solamente la 
hora que estamos frente a los alumnos” (DLE3).

Más carga de trabajo, y con esto me refiero a que 
estando en clases presenciales, iba y daba mi clase 
y ahí les daba ejemplos y hacíamos las actividades y 
ahí mismo se las revisaba. En este caso no, porque les 
doy la clase y se tardan más, y en ocasiones termina la 
hora y yo no termino de revisar, así que consume más 
tiempo esta modalidad, pues muchos de los trabajos o 
actividades debo revisarlos fuera del horario laboral, y 
así te quita tiempo, incluso, para la convivencia familiar 
(DLE2).

Reducción de matrícula y sueldos durante las clases de 
inglés en línea. 

Los docentes entrevistados destacaron que hubo una 
disminución significativa en la matrícula de los cursos 
de inglés y ello tuvo un efecto, en algunos casos, en los 
ingresos que percibían por su actividad como docente; 
esto, debido a que pocos estudiantes se inscribían en los 
cursos, lo que causaba que estos se cerraran, o que el 
salario disminuyera por el número de estudiantes inscri-
tos. En algunos otros casos, sus instituciones pudieron 
apoyarlos, manteniendo los sueldos íntegros. Se pudo 
notar que el discurso sobre la disminución de ingresos 
proviene de docentes que laboran en IES privadas y de 
docentes que cuentan con una categoría hora-clase en 
IES públicas. 

Algo que sí sucedió fue que hubo mucha baja de alum-
nos, al no inscribirse muchos alumnos, nos decían (la 
administración) que de acuerdo con el número de es-
tudiantes que se inscribieran es la cantidad de grupos 
que se iban a abrir. Los docentes sabíamos que nos iba 
a tocar menos grupos de no inscribirse los alumnos. 
En ese momento, nuestro trabajo dependía de eso, y... 
bueno, sigue dependiendo, de que los alumnos se ins-
criban (DLE3).

Sí hubo reducción de sueldo porque las clases no eran 
presenciales, y como también hubo fallecimientos de 
familiares que apoyaban a los estudiantes con sus gas-
tos, ellos se daban baja.  También siento que las clases 
perdidas tuvieron que ver porque si tú no das una clase, 
no te la contaban o no te la pagaban, sí fue algo cruel, 
nadie se esperaba esto (DLE2).

Acceso a equipos de cómputo e internet y la calidad de 
éstos. Otro desafío que se identificó es el referente a la 
conexión a internet y los equipos de cómputo con los que 
contaban. La zona sur de México es la que presenta un 
mayor rezago respecto al acceso a internet de buena 
calidad. Además, existe una marcada diferencia entre la 
adopción de internet entre las zonas urbanas y las zonas 

rurales; por ejemplo, en 2017 la adopción de internet en 
zonas urbanas era del 71% y en zonas rurales era del 
39% (García-Mora y Mora-Rivera, 2021). Para 2021 el ac-
ceso a internet en zonas urbanas representaba el 76.6% 
mientras que las zonas rurales representaron el 47.7%; es 
decir, a partir del confinamiento causado por la pande-
mia, se incrementó el acceso a internet (Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, 2021). Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que si bien el acceso a internet es im-
portante, también lo es la calidad del mismo. La región 
nororiental del Estado de Puebla, México es una zona 
montañosa, con un clima húmedo, con lluvias y neblina 
la mayor parte del año. El servicio de internet disponible 
para los pobladores de la región es de baja velocidad 
por la geografía de la zona, y esto provoca que, a pesar 
de contar con acceso a internet, este presenta muchos 
problemas debido a la poca velocidad con la que cuenta. 

Tuve que mudarme de casa porque el internet era te-
rrible donde vivía y era imposible tener una clase. Tuve 
que buscar que alguien me ayudara a encontrar una 
mudanza, nuevamente buscar que me dejaran vivir 
donde anteriormente. Yo necesitaba trabajar en un ci-
ber pues no había forma de que yo contratara mejor 
internet y luego con los horarios que yo tenía, había 
ciertos horarios en la cuarentena que no podíamos salir, 
todo estaba cerrado (DLE3).

Sinceramente fue el hecho del internet. El internet 
siempre ha sido el estrés de todos, la conexión terri-
ble, se cae Zoom, no funcionaba Google Meet, se cayó 
Facebook, se cayó Instagram, todo se cae, eso fue  lo 
que nos estresaba, porque a veces teníamos la clase 
muy amena, íbamos muy bien, todo iba perfecto y se 
me caía la red o a algunos alumnos; al caer la red de 
algunos, dos o tres alumnos había que volver y repetir 
lo que ya se había dicho y teníamos que tomar más 
tiempo, y luego ellos tienen otras clases y eso es lo que 
nos estresaba (DLE8). 

Desafíos personales. Figura 4

Figura 4. Red semántica sobre desafíos personales iden-
tificados por docentes para las clases de inglés en línea.



145

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 15 | Número 1 | Enero-Febrero,  2023

Relación con familiares. El discurso analizado de docen-
tes denota claramente que llevar las actividades labora-
les a sus hogares afectó la relación que tenían con sus 
familiares. Esto debido a que era complicado crear una 
armonía entre su trabajo y su hogar. Bengtsson et al., 
(2020) destaca que pasar más tiempo de lo habitual en 
casa, implica crear nuevas formas de habitarla y es un 
reto encontrar una nueva dinámica para conjugar activi-
dades académicas, familiares, domésticas e incluso de 
ocio. Los docentes participantes en esta investigación 
comentan que tuvieron que sacrificar tiempo de calidad 
con sus familiares porque ahora tenían el trabajo también 
en su hogar. Comentaron que anteriormente era senci-
llo poner un límite a su faceta de docente, sin embargo, 
ahora tuvieron que aprender a equilibrar todo de nueva 
manera. 

Tuve que sacrificar el tiempo que pudiera usar para 
estar con mi familia. Si estuviera trabajando en clases 
normales, obviamente también me iría a la escuela y no 
vería a mis hijas, pero el saber que están allá afuera, de-
trás de la puerta, a veces mis clases terminaban a las 
9 de la noche, a veces el salir y no verlas porque ya se 
durmieron, ya no me pude despedir de ellas, ya no les 
pude dar de cenar y sabiendo que estoy en casa; creo 
que, en lo personal, fue de los desafíos más grandes 
el saber que pasando la puerta está mi familia, está mi 
vida, sin embargo, tengo una responsabilidad y tengo 
que dedicarle el tiempo (DLE7).

Uno de los aspectos fue la convivencia familiar, pues mi 
hija venía y me hablaba, quería estar conmigo, más yo 
tenía que trabajar, por lo tanto, sí fue muy complicado 
para mí porque ella quería pasar tiempo conmigo, y el 
hecho de no poder fue muy difícil (DLE2).

Desgaste Mental y Físico Experimentado por Docentes 
de Inglés en las clases en línea. El tener que pasar mucho 
tiempo sentado frente a un monitor tuvo consecuencias en 
la salud de los docentes. Los padecimientos físicos que 
reportaron van desde la deshidratación hasta derrames 
en los ojos. Además, también mencionaron padecimientos 
emocionales que tuvieron que ser atendidos por un profe-
sional de la salud mental. Sobre este aspecto, Bustamante 
et al., (2016) destacan que el síndrome de burnout es una 
respuesta al estrés laboral crónico que integra sentimien-
tos negativos hacia las personas con las que se trabaja 
(despersonalización), hacia la autoconcepción de la per-
sona como profesional, y al encontrase emocionalmente 
exhausto. Este síndrome puede afectar esferas biológicas, 
psicológicas y sociales que pueden provocar enfermeda-
des físicas y mentales

Estar enfrente de la computadora mucho tiempo se tra-
dujo en dolores de espalda, de ojos y en algunos kilitos. 
Yo de por sí uso lentes y tuve derrame en el ojo, eso 
también influye en tu enseñanza ¿por qué? porque al 
final del día estás enseñando con un solo ojo y frente a 
la computadora. Yo creo que eso sí tuvo un efecto en mi 
desempeño (DLE4).

Literalmente fui con una psicóloga. Me gusta estar en 
paz, me gusta estar tranquilo y de repente esta nueva 
modalidad de enseñanza, esta nueva normalidad. La 
psicóloga me decía, ¿cuál es tu necesidad tan imperan-
te de regresar a clases? ¿no te sientes capaz a través 
de estos medios para enseñarles? Yo le decía “es que 
me siento capaz, sin embargo, me cuesta” (DLE4).

CONCLUSIONES

La pandemia causada por Covid-19 ha llevado a los siste-
mas educativos de todo el mundo a replantearse concep-
tos y esquemas que se consideraban claros. Esta investi-
gación intentó indagar cómo los docentes de inglés en la 
región nororiental del Estado de Puebla, México tuvieron 
que adaptarse a una educación mediada absolutamente 
por TIC. En la experiencia de los informantes de esta in-
vestigación, la suspensión de las actividades escolares 
presenciales les dio la oportunidad de desaprender y 
aprender a ser docentes de nuevo en un escenario nun-
ca esperado. Los llevó a desarrollar nuevas habilidades 
y a descubrir talentos que no pensaban tener y al mismo 
tiempo los retó a optimizar sus recursos para dinámicas 
que fomentaran un aprendizaje autónomo en sus estu-
diantes. Los docentes participantes en esta investigación 
aseguran que valoran la experiencia adquirida e incorpo-
rarán la tecnología a sus funciones docentes, no como un 
elemento periférico, sino como un verdadero apoyo. 

Por el otro lado, este aprendizaje no ha sido fácil y con-
sideran que es esencial que su preparación y formación 
como docentes se mantenga en constante actualización. 
Además, consideran que los docentes deben evolucionar 
su rol frente a su grupo para no ser sólo un facilitador, 
sino un gestor de conocimiento, dado que las TIC pueden 
generar un ambiente propicio para que sus estudiantes 
sigan aprendiendo. Al mismo tiempo, destacaron que la 
cercanía y una buena y constante comunicación con sus 
estudiantes es esencial para no despersonalizar y mante-
ner la motivación para el aprendizaje. Es importante tener 
presente que, así como en la docencia deben cambiar 
su lugar en la clase, también los espacios y horarios ten-
drían que ser adaptados para no generar en docentes y 
estudiantes malestares físicos o mentales. La educación 
en línea trae consigo un nuevo mundo de posibilidades, 
pero también se debe prestar atención a todos los retos 
que presentan
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Finalmente, la suspensión de clases presenciales dejó al 
descubierto que las condiciones de trabajo de los docen-
tes de LE muchas veces no son las más estables. Esto 
es totalmente comprensible debido a que, el grueso de 
la oferta educativa, está enfocada en la presencialidad y 
la dinámica que ella conlleva. Sin embargo, parece que 
el cambio hacia una educación híbrida es necesario para 
optimizar los recursos disponibles y fomentar un modelo 
educativo que dé tanto estabilidad laboral como aprendi-
zaje significativo a los estudiantes. Es posible que, a par-
tir de la suspensión de actividades presenciales por cer-
ca de dos años, la educación en línea comience a ganar 
más presencia en la oferta educativa de distintas IES. Sin 
embargo, dicho esquema de educación en línea también 
requiere de una reforma en las condiciones laborales de 
los docentes, debido a que ahora no sería posible sólo 
proveerles de un marcador y un borrador sino de recur-
sos como un equipo de cómputo o un acceso a internet 
de buena calidad. Al parecer, una de las grandes conclu-
siones para los docentes de LE es que la tecnología es 
un instrumento que puede potencializar las habilidades 
docentes para ofrecer educación de buena calidad, sin 
embargo, esto es sólo posible si se va más allá del pen-
samiento simplista que pone la tecnología en el centro. 
La tecnología no remplazará a los docentes, pero éstos 
deben transformarse y adaptarse constantemente para 
ser relevantes y pertinentes.
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