
1
Área temÁtica 11. educación superior y ciencia, tecnología e innovación

Factores asociados a la enseñanza eficaz en 
educación superior en un contexto de pandemia

Violeta García Arizmendi

Área temática 11. Educación superior y ciencia, tecnología e innovación.

Línea temática: Educación superior y ciencia, tecnología e innovación: procesos de transformación y mecanismos 
de adaptación en el marco de la pandemia y la post-pandemia.

Nombre de la Institución:  Universidad Autónoma de Baja California. Doctorado en Ciencias Educativas. Sexto 
cuatrimestre.

Resumen 

Desde marzo de 2020, la UABC suspendió de forma abrupta e indefinida sus actividades presenciales, 

derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. A partir de esto, los docentes se vieron 

obligados a cambiar su dinámica de enseñanza y adaptarse de manera obligada e intempestiva a una forma 

completamente virtual y a distancia. Si bien, la universidad, al igual que otras instituciones de educación 

superior, ha implementado una serie de estrategias para apoyar la práctica docente y fortalecer los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, la realidad es que muchos profesores y estudiantes manifiestan la dificultad que 

ha representado el aprendizaje en este contexto. Desde un marco de la enseñanza eficaz, analizar las prácticas 

implementadas en la universidad ante esta situación de emergencia, así como los factores asociadas a estas 

prácticas, puede resultar en un aporte para esta línea de investigación. Así, el objetivo es caracterizar desde 

el enfoque de la enseñanza eficaz, las prácticas de instrucción en educación superior que se implementan 

en un contexto de emergencia, y analizar los factores asociados a éstas. Para ello, se propone un estudio de 

tipo cuantitativo en el que, a través de una encuesta, se aplique un conjunto de ítems derivados de la RSL 

para recabar los datos contextuales, las prácticas de enseñanza eficaz en pandemia y los factores asociados, 

que permitan derivar la descripción de las características de la enseñanza en educación superior, que se 

implementan en una situación de emergencia, así como los factores que inciden en esta enseñanza. 
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1. Introducción

El pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de Salud (OMS) informó que, en la República 

Popular China, en diciembre de 2019, surgió un brote de neumonía causado por el coronavirus SAR-CoV2 

(COVID-19). Dicho virus es una enfermedad infecciosa de fácil propagación que afecta las vías respiratorias. 

En poco tiempo pasó de ser una epidemia a una pandemia. Esta situación obligó a la OMS a declarar una alerta 

sanitaria a nivel mundial, por lo que recomendó el cierre de entradas y salidas de diversos territorios, así como la 

suspensión de eventos masivos y promovió una serie de medidas higiénicas tanto en las escuelas como en los 

establecimientos en general (DOF, 2020). 

En México, el 19 de marzo del 2020, la Secretaría de Salud reconoció que la enfermedad causada por el COVID-19 

era considerada como grave, por lo que se establecieron lineamientos preventivos mediante la “Jornada Nacional 

de Sana distancia”. La Secretaría de Educación Pública comunicó que durante el periodo del 17 al 23 de marzo 

asistirían a clase aquellas personas que no tuvieran síntomas asociados con dicha enfermedad. Más tarde, se 

decidió suspender las actividades escolares a partir del 23 de marzo y considerando reanudarlas hasta el 17 de 

abril del mismo año (DOF, 2020). Sin embargo, a la fecha las clases presenciales no han podido reanudarse. 

Esta situación generó incertidumbre en diversos ámbitos, incluido el educativo. Las Instituciones de educación 

superior (IES) decidieron suspender temporalmente sus actividades. El equivalente a 5.3 millones de personas 

que laboran o estudian en las IES no pudieron asistir a las escuelas. Se desarrollaron iniciativas tecnológicas 

como la disposición de plataformas y recursos digitales que permitieran la continuidad en el aprendizaje, 

(Subsecretaría de Educación Superior [SES], 2020). La Universidad Autónoma de Baja California realizó lo propio 

para dar continuidad a las actividades sustantivas durante la emergencia sanitaria (ANUIES, 2020). 

Ante estas actividades emergentes en el ámbito educativo, y aun cuando fueron diseñadas para dar respuesta 

inmediata a las condiciones inusuales que se comenzaban a vivir, cabe la pregunta: ¿Realmente los docentes 

estaban preparados para diseñar e implementar la enseñanza emergente? Indudablemente tuvieron que 

adaptarse al uso de diversas plataformas y recursos tecnológicos, sin embargo, y tal como lo describió Shulman 

(1987) y el modelo TPACK (Koehler et al., 2015), la compleja interrelación entre los distintos conocimientos 

que los catedráticos deben poseer, entre ellos el conocimiento de contenido, el pedagógico y el tecnológico, 

permiten observar que la situación va más allá de una capacitación emergente para la enseñanza virtual. 

Pregunta de Investigación  

- ¿Cuáles son los factores que se asocian con las características de enseñanza eficaz en educación superior 

en un contexto de emergencia por la pandemia de COVID-19?
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Objetivo General    

-Proponer y someter a prueba un modelo explicativo de los factores que se asocian con las características 

de enseñanza eficaz en una situación de emergencia, en docentes de educación superior de la UABC.

Objetivos Específicos

1. Diseñar un cuestionario para docentes en educación superior, con variables de la enseñanza eficaz y 

factores asociados a la misma, con base en la revisión sistemática de la literatura (RSL). 

2. Obtener las propiedades métricas del cuestionario. 

3. Identificar los factores explicativos de la enseñanza eficaz en la educación superior, en un contexto 

de pandemia. 

2. Desarrollo

Las circunstancias vividas en México con el aislamiento físico debido a la situación de pandemia a partir de 

marzo del 2020, generaron un fenómeno de cascada en la educación. Los docentes de la educación superior 

incursionaron en la docencia virtual de manera emergente. Previo a la pandemia, la investigación en el área ya 

había documentado en diversas investigaciones la resistencia de los profesores para desarrollar esta modalidad 

de enseñanza, debido a la carga de trabajo que les implicaba (Heaton-Shrestha, 2005), a los bajos o nulos 

incentivos que las instituciones de educación superior les proporcionaban (Carr y Fraser, 2014) y a la resistencia 

al cambio (Aslan y Zhu, 2017). A pesar de ello, todos, o la mayoría, de los profesores, tuvieron que impartir sus 

cátedras de esta forma. 

Existe en la literatura una línea de investigación con una amplia trayectoria denominada Enseñanza eficaz, en 

la cual se han estudiado las características de los docentes cuyas prácticas de enseñanza sobresalen entre 

las realizadas por otros profesores (Chapman et al., 2016; Martínez-Garrido y Murillo, 2016). En la modalidad 

presencial, a través de los resultados de algunas investigaciones se puede concluir que, un docente eficaz realiza 

actividades como el dominio del contenido de la asignatura y la organización de los enfoques pedagógicos a 

utilizar durante el curso (Abayadeera et al., 2018), el conocimiento de sus estudiantes, así como de los recursos 

con que cuenta para el desarrollo de la asignatura (Jones et al., 2019), promueve el respeto y la empatía entre 

los miembros de la clase (Gordon, 2003), maneja tanto los procedimientos del aula como de la conducta de 

los estudiantes (Bassey, 2018), comunicación clara y precisa (Mehrparvar y Karimnia, 2018); otorga ejemplos 

prácticos del tema estudiado (Simendinger et al., 2017), adecuada capacidad de respuesta a las dudas del 

estudiante (Antony et al., 2019); creatividad e innovación en las clases (Benzehaf, 2018), motivación hacia el 

aprendizaje (Huang, 2019); evaluación justa del aprendizaje (Antony et al., 2019), reflexiona sobre la enseñanza, 

y participa con la comunidad profesional (Jones et al., 2019).
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Mientras que, en la modalidad virtual, se mencionan las siguientes características:  diseña el curso en línea 

(Bolldén, 2016); selecciona y adapta materiales (Mee et al., 2018); usa la tecnología (Kumar et al., 2019). 

administra el tiempo (Mee et al., 2018), promueve una interacción satisfactoria entre docente y estudiantes 

(Ruey-Shin & Chih-Hung, 2011), mantiene contacto con estudiantes (Aznar et al., 2020), gestiona el contenido 

del curso (Martin et al., 2019), brinda retroalimentación oportuna (Durán y Estay-Niculcar, 2016), tiene presencia 

en los foros de discusión (Martin et al., 2019), genera entornos personales de aprendizaje (Parra, 2020), tiene 

conocimiento pedagógico (Aslan y Zhu, 2017), entre otras.

Comprendemos entonces que habrá algunos docentes que se hayan adaptado a estas circunstancias, los cuales 

han podido implementar prácticas de enseñanza eficaz, generando aprendizaje y motivando a sus estudiantes. 

Mientras que habrá otros docentes enseñando de manera tradicional, con mayores complicaciones al momento 

de implementar estrategias acordes a esta situación, sin lograr que sus estudiantes se motiven y aprendan. 

Entonces, surge la pregunta ¿Qué factores se asocian con la adopción de prácticas eficaces en este contexto 

de pandemia?, ¿Son factores de tipo personal, institucional o contextual, los que explican estas prácticas? 

Respecto a esta última pregunta, los factores personales que se han analizado en la modalidad presencial, se 

han centrado principalmente en aspectos asociados con los atributos y características de personalidad del 

docente. Además, en la literatura también se encuentran algunos estudios que analizan el papel de los factores 

institucionales que inciden en dichas prácticas como la flexibilidad curricular y la infraestructura (Amaro de 

Chacín et al., 2008), la actualización que brinda la institución Montero et al. (2007); y el esquema de evaluación 

docente (Patrón y Cisneros-Cohernour, 2014). Otros aspectos institucionales han recibido poca atención en la 

literatura como el modelo educativo (Moreno et al., 2016) y el clima organizacional (Baño Ayala et al., 2016), a 

pesar de su certera influencia en las prácticas de enseñanza no se ubican estudios que analicen esta relación.

En la modalidad virtual, se encuentran ciertas diferencias, por ejemplo, en el factor personal, las variables 

analizadas han sido: Área de conocimiento (Aslan y Zhu, 2017); experiencia en la enseñanza virtual o mixta 

(Cubeles y Riu, 2018); motivación (Isabirye y Dlodlo, 2014); creencias pedagógicas (Carr y Fraser, 2014); actitud 

hacia la tecnología (Yusop, 2015); entre otras. Dentro del factor organizacional, las variables de mayor estudio 

han sido la capacitación docente (Aslan y Zhu, 2017), el tipo de plataforma (De Pablos et al., 2011), los incentivos, 

reconocimiento y apoyo institucional hacia el docente (Kumar et al., 2019); la política, estructura y sistema (Carr 

y Fraser, 2014); y los recursos digitales disponibles para desarrollar el contenido (Blin y Munro, 2008). En el 

factor contextual, se observaron el surgimiento de las nuevas pedagogías, los cambios tecnológicos, el entorno 

político y el financiamiento (Carr y Fraser, 2014), la red nacional de banda ancha (Bolldén, 2016); la experiencia 

de los estudiantes en el trabajo virtual (Mee et al., 2018), entre otros.

Es importante señalar que estos factores asociados en la modalidad presencial y virtual han sido estudiados 

en contextos de “normalidad”; sin embargo, la situación de pandemia puede alterar el papel que estos factores 

tienen en la enseñanza eficaz, pues las condiciones actuales generan una serie situaciones que afectan el 
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desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje. Algunos estudios documentan las características de la 

enseñanza remota de emergencia y establecen lo siguiente: brinda acceso temporal a la enseñanza durante una 

emergencia derivada de una crisis y hasta que ésta finalice (Bawa, 2020); es rápida de configurar y confiable; 

con una evaluación centrada en el contexto, entrada y proceso, más que en el producto; y utiliza características 

de la enseñanza presencial con métodos alternativos (Hodges, 2020). 

Por lo tanto, resulta necesario y pertinente analizar en un contexto de pandemia ¿qué características de 

enseñanza eficaz prevalecen? y ¿qué factores se asocian a esta enseñanza eficaz?

Para alcanzar los objetivos de este estudio se diseñará un cuestionario para docentes de educación superior 

que incluya tanto variables de enseñanza eficaz, como variables de factores asociados a la misma, con base en 

la RSL; se someterá a un proceso de jueceo, para generar evidencias de validez de contenido. Posteriormente, 

se enviará de manera censal a los docentes de UABC, esperando una tasa de recuperación de, al menos, el 20%. 

Finalmente, los datos recabados serán depurados y analizados.

3. Consideraciones finales

De acuerdo con los resultados identificados hasta ahora en la revisión sistemática de la literatura, se 

observó que tanto en la modalidad de enseñanza presencial como en la modalidad virtual los docentes eficaces 

tienen sus propias características, así como los factores personales, institucionales y contextuales que pudiera 

estar asociados a las mismas. En este mismo caso se encuentran las características de la enseñanza remota 

de emergencia, pues la literatura al respecto proporciona información sobre sus particularidades. Sin embargo, 

se requieren estudios que permitan identificar, en primer lugar, las características de la docencia en pandemia. 

En segundo lugar, qué aspectos permiten explicar por qué los docentes eficaces enseñan como lo hacen en 

ésta situación. Así, la presente investigación abonará información respecto a las características de la enseñanza 

eficaz y los factores asociados a la misma en una situación emergente.
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