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Retos de la enseñanza superior a distancia  
durante la pandemia por covid-19.  
Ventajas, desventajas, experiencias

María de �a Luz Arenas Sordo
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia; Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias 

Médicas, Odontológicas y de la Salud - Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto Nacional de Rehabilitación - Secretaría de Salud, México 

INTRODUCCIÓN

El 25 de marzo de 2020, el rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (unam), Enrique Graue Wiechers, envió un 
mensaje a la comunidad universitaria en el que mencionaba que, 

por recomendación de los expertos y dada la situación del país, se ha-
bía hecho necesaria la suspensión presencial de las actividades de la 
Universidad pocos días antes (Graue-Wiechers 2020).

En un hecho sin precedente en los últimos años, en el último siglo, 
se había presentado una pandemia cuya importancia radicaba en la 
gran capacidad del microorganismo viral para transmitirse y conta-
giar a muchas personas; se perfilaba así la posibilidad de que la po-
blación que desarrollara complicaciones graves y fatales (aun en un 
porcentaje bajo) colapsaría nuestros servicios de salud, como estaba 
sucediendo a nivel mundial (Remuzzi y Remuzzi 2020, 1226).

El microorganismo tiene la capacidad de sobrevivir horas y días 
en algunas superficies, y tanto las personas asintomáticas y presinto-
máticas como enfermas son capaces de transmitir la enfermedad mu-
chos días después de adquirirla, de 20 hasta 37, lo que condiciona un 
problema de salud pública importante (Madabhavi, Sarkar y Kadakol 
2020, 249).



Investigación y Metría...

414

La economía mundial sufrió y sigue sufriendo la peor caída desde la 
Gran Depresión del siglo pasado, y con mayor dispersión, ya que ac-
tualmente están involucrados todos los países . El Banco Mundial con-
sidera que el prospecto global de la economía es la falta de crecimien-
to, que condicionará la mayor recesión mundial en décadas a pesar de 
los esfuerzos de varios gobiernos (World Bank 2020).

¿Qué hay respecto a la educación? ¿Cómo se vio afectada en esta 
pandemia? ¿Qué pudo rescatarse? ¿Hacia qué tipo de enseñanza tene-
mos que migrar? ¿Cómo? ¿Qué necesitamos? Éstas y muchas interro-
gantes son las que ahora están en la cabeza de un gran número profe-
sionales de la educación, tanto de autoridades como de docentes .

Esta crisis puntualizo e hizo hincapié en que es necesario tomar ac-
ciones urgentes. De ahí que, de manera inicial, es de primordial impor-
tancia describir los problemas y generar propuestas para solucionarlos . 

El objetivo de este texto es, precisamente, describir la situación de 
la enseñanza superior relacionada con las áreas de la salud en México 
y en otras partes del mundo durante la pandemia de la covid-19, y 
considerar posibles escenarios futuros para ese tipo de contextos .

LA DOCENCIA EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19

La docencia es una de las principales actividades humanas. Con el 
paso del tiempo, se hizo cada vez más importante y extensa, al punto 
de que ha abarcado a todos los grupos poblacionales y ha dejado de 
ser una actividad en la que sólo se incluía a docentes y estudiantes de 
una élite en particular . De esta manera, un grupo muy grande de per-
sonas de todos los grados escolares se vio imbuido en una situación 
completamente fuera de la habitual. La mayoría de los gobiernos y 
sus instituciones educativas no se prepararon para el cambio que ten-
drían que realizar en el proceso enseñanza-aprendizaje, y de la noche 
a la mañana tuvieron que idear la mejor forma de continuar con su 
quehacer educativo (Daniel 2020).

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el mundo constaba de 
tres tipos básicos . La primera, la llamada tradicional, contaba con la 
asistencia de alumnos y profesores, además de aulas, de libros, de 
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pizarrones y de algunas ayudas didácticas . La segunda es donde las 
aulas se modernizaron y tenían muchos apoyos tecnológicos, como 
pizarrones digitales y videoproyectores, pero, de igual forma, era 
presencial . La tercera se singularizaba a partir de que la tecnología 
y las comunicaciones a distancia eran una ayuda fundamental para 
el aprendizaje, pero seguían existiendo algunas horas presenciales. 
El uso de internet, de videos y de audios era parte fundamental de 
esta última. A pesar de que había cierta experiencia en esta área, no se 
contaba ni con el adiestramiento ni con la capacidad de migrar toda 
la educación, de la noche a la mañana, exclusivamente a la modalidad 
a distancia . Habría que trasladar todas las formas de enseñanza a un 
formato exclusivamente a distancia, con las herramientas digitales 
que tuviera cada escuela y facultad (Basilaia y Kvavadze 2020).

Los aprendizajes sobre la marcha son menos precisos, e incluso in-
completos, y no se cuenta con el tiempo necesario por la necesidad del 
deber hacer, el no permitir que las circunstancias nos arrebataran las 
finalizaciones de los semestres. El factor tiempo siempre nos jugó en 
contra, desde el principio .

Escuelas y universidades cerraron y alrededor de 1 570 millones 
de alumnos estuvieron involucrados en 191 países. En el caso de los 
estudiantes de enfermería y medicina, se suspendieron tanto las cla-
ses presenciales en las universidades como el aprendizaje en los hos-
pitales . Se debería cuidar que la enseñanza fuera la adecuada, con las 
dificultades que esto representaba. Hubo una gran variedad de crite-
rios para la enseñanza y la evaluación (Ramos-Morcillo et al. 2020). 

En el caso de la enfermería y la medicina, en muchos países, se bus-
có la posibilidad de que los estudiantes auxiliaran en la atención de 
pacientes, pero se debió considerar el problema de que se infectaran . 
Así, muchos estudiantes de los últimos años de sus carreras entraron 
a ayudar en la atención hospitalaria; en México no fue así: los estu-
diantes fueron resguardados, incluso los pasantes, aunque se abrió la 
posibilidad de ser contratados (Raurell-Torreda et al. 2020, 91).

En este capítulo, nos centramos en la educación superior en medi-
cina y enfermería; aun en ésta hay diferencias, ya que no es lo mismo 
el nivel licenciatura que los posgrados, y respecto a estos últimos, tam-
poco son iguales las especializaciones que las maestrías o doctorados .
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DOCENCIA EN LA UNAM

La unam es una magna universidad, una de las mayores en América 
Latina, y como tal cuenta con una gran cantidad de alumnos . Su cam-
pus central, Ciudad Universitaria, tiene una extensión de más de 170 
hectáreas y 50 edificios. Además, dicha universidad tiene instalacio-
nes por todo el país . Cuando revisamos sus números, notamos que el 
reto de modificar su forma de enseñar es aún mayor en comparación 
con universidades de dimensiones menores (Infobae 2020).

Para hacernos una idea al respecto, debemos mencionar el número 
de personas que llevan a cabo una educación formal en la unam . El 
total es de 360 883 alumnos distribuidos en sus diferentes niveles de 
la siguiente manera (unam 2020 c): 

 • Bachillerato: 111 569
 • Licenciatura: 217 808
 • Posgrado: 30 634
 • Otros cursos obligatorios: 872

Asimismo, debemos considerar el número de trabajadores, académi-
cos y administrativos que permiten el funcionamiento de la institu-
ción, y que requieren de una directriz bien definida.

El área de nuestro interés es la relacionada a las ciencias de la sa-
lud, en especial la medicina y la enfermería en niveles licenciatura y 
posgrado (y de este último, especialización, maestrías y doctorados .

La unam, en su sistema escolarizado, durante el ciclo 2019-2020, 
contaba con 380 494 alumnos, y con 37 314 en el sistema universidad 
abierta y educación a distancia . En el área de ciencias biológicas, quí-
micas y de la salud, el alumnado era de 56 627 (sistema escolarizado) 
y de 7 355 (sistema a distancia) (unam 2020 b). 

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (eneo), durante 
el curso 2019-1, contaba con 3 000 alumnos en el sistema escolariza-
do en sus dos licenciaturas; y en el Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (suayed) con 3 063. Como puede advertirse, su 
número de alumnos es muy grande, pero tiene la fortuna de conocer 
bien la educación a distancia. Su planta docente confirmada es de 470 
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profesores, de los cuales: 263 están asignados al sistema escolarizado, 
92 al suayed y 115 al posgrado (Zárate Grajales 2019, 23).

La Facultad de Medicina (fm) es una de las más antiguas de la 
unam, en la cual, durante el ciclo 2017-2108, ingresaron 1 988 alum-
nos . Tiene tres campus, Ciudad Universitaria, Iztacala y Zaragoza 
(unam 2018), y su programa de posgrado es uno de los más grandes a 
nivel nacional e internacional. Cuenta con 78 especialidades médicas 
y con un poco más de 1 500 profesores que, en los hospitales, son los 
que se encargan del aprendizaje. En el año 2014 estaban inscritos 8 
739 médicos residentes (Cruz Avelar 2014).

La unam cuenta con algo más de 14 000 alumnos inscritos en maes-
trías y doctorados, incluyendo alrededor de 1 000 extranjeros. Dentro 
de sus programas, 50 maestrías y 41 doctorados están acreditados 
(año 2014) en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (cona-
cyt), lo que habla de la calidad de éstos (Posgrado unam 2015, 137).

En el contexto de la pandemia, un asunto muy importante fue pro-
curar el bienestar físico y mental de la población docente y estudiantil. 
El ambiente incierto creó en las personas un estado de ansiedad que 
interfería con su quehacer cotidiano y su aprendizaje, o con su papel 
docente (Sahu 2020; Sandhu y de Wolf 2020). Los problemas de ansie-
dad, incluso, aumentaron los riesgos de suicidio (Islam et al. 2020, 2).

Para evitar la enfermedad se suspendieron las clases presenciales 
y prácticamente la universidad cerró. Tanto el trabajo de la mayoría 
como las clases fueron a distancia; para procurar el bienestar mental 
se crearon servicios de apoyo psicológico, como el programa “Mi salud 
también es mental ante el covid-19” (unam 2020 a; eneo 2020).

RETOS

El primer reto que se presentó en la unam, y en todos los sistemas 
educativos, fue continuar con la docencia y no dejar el semestre o año 
sin finalizar. ¿Cómo se podría lograr esto? La respuesta rápida fue uti-
lizar la tecnología . En esta situación inusual, y sin conocer el escenario 
preciso de entrenamiento de cada profesor en la docencia a distan-
cia ni del alumnado, los siguientes retos fueron ¿con qué contamos y 
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cómo usar la tecnología para que nos ayude? ¿Qué tan bien podremos 
hacerlo? ¿Los resultados serían satisfactorios? Por supuesto, no todas 
las preguntas se pueden contestar ahora, pero ciertamente la tecno-
logía jugó un papel fundamental para superar el reto de la docencia a 
distancia . Falta aún más análisis para que podamos considerar si los 
resultados fueron satisfactorios o no; sin embargo, en cierta medida, 
en la mayoría de los casos, se logró el objetivo de la finalización de los 
semestres . Es indudable que la unam abarca un conjunto de campus 
enormes, con muy diferentes quehaceres que no pueden ser compara-
dos. Las ciencias sociales por ejemplo, cuya enseñanza es mucho más 
fácil a distancia, no se pueden comparar con las ciencias biológicas, 
cuya enseñanza práctica es tutorial y cercana .

Otras situaciones de interés son las circunstancias del profesorado 
y de los alumnos: ¿con qué personal se cuenta? ¿Cuáles son las condi-
ciones y qué pasa con el alumnado? Aquí el reto fue poder contactar a 
todos los involucrados, conocer las situaciones por las que pasaban y  
haber sido rector en las actividades. El papel de las autoridades fue  
y es vital .

Muchos de los docentes y algunos de los alumnos padecieron la en-
fermedad y, en el caso de los docentes del área médica y paramédica 
como la enfermería, muchos tuvieron que laborar extra en los hospi-
tales destinados a la atención de pacientes con la covid-19 (Goh y San-
dars 2020). Ninguno de los trabajadores de la salud estaba realmente 
preparado; la escuela no los había capacitado para una situación así 
(Sacristán y Millán 2020, 268).

Los estudiantes son muchos; no sólo hay de diferentes niveles, sino 
también en diferentes planes de estudios . Otra problemática funda-
mental fue la que significó estar en el primero o en el último año del 
nivel que fuera, incluyendo los posgrados (Daniel 2020).

La evaluación de los alumnos resultó ser algo verdaderamente 
complicado . Se presentaba el problema de cómo llevar a cabo una 
evaluación cuando la primera dificultad era que no conocíamos tan 
bien a los alumnos (estando cerca de la mitad del curso se interrum-
pieron las clases presenciales) . Por otro lado, se presentaba la duda 
de determinar con qué herramientas (aplicaciones, plataformas, etc.) 
haríamos la evaluación y tratar de evitar la comunicación entre los 
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alumnos y el robo de material (Shau 2020). Una de las soluciones fue 
la que proponen Sandhu y de Wolf, que además reduce la ansiedad de 
los alumnos: el examen a libro abierto (Sandhu y de Wolf 2020). Sin 
embargo, tendríamos que buscar la forma de asegurar que, si hubo 
un aprendizaje significativo ―lo cual siempre ha sido una piedra en 
el zapato―, cuál es la mejor manera de evaluarlo. En las áreas clínicas 
esto es a través del abordaje de los pacientes para el diagnóstico, de 
estudios de apoyo y de tratamiento; y aunque hay exámenes de casos 
clínicos que pueden servir, no es igual que con la variedad clínica del 
paciente, y esto último es presencial .

Como prácticamente toda situación en esta vida, existen ventajas y 
desventajas. Las enlistaremos y comentaremos para tenerlas más claras.

VENTAJAS

1. Una gran ventaja de la educación a distancia es el no dedicar 
tiempo al traslado, tanto de docentes como de alumnos, pero 
en especial de estos últimos; ese tiempo puede utilizarse de 
manera muy provechosa en el estudio y preparación de temas. 

2. Al no tener que trasladarse cotidianamente, otra ventaja es 
que no hay exposición, no sólo al agente infeccioso que nos 
atañe actualmente, sino a situaciones de peligro como los 
asaltos, en especial cuando los horarios de traslado, tanto pa-
ra llegar como para retirarse, son de mayor riesgo: muy tem-
prano o muy tarde (sobre todo en el nivel de licenciatura) .

3 . Como estudiantes, empezar a entender el compromiso que 
tienen con su preparación, la cual depende primordialmente 
de ellos mismos, de su interés y de su deseo de aprendizaje. 
Hay que actuar con disciplina autoimpuesta, madurar como 
estudiante, como persona, como profesionista; en una pala-
bra: hay que comprometerse .

4 . Las redes sociales permiten la comunicación rápida y en gru-
pos. Es importante dejar de lado lo propio y exclusivamente 
social, que fue el origen de éstas, para convertirlas en redes 
de trabajo y estudio.
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5. Uso de la tecnología existente a través de, por ejemplo, video-
conferencias en diferentes plataformas, las cuales permiten 
comunicación adecuada, tanto visual como auditiva .

6. El docente cuenta con experiencia, que definitivamente no la 
ofrece la tecnología, pero se puede valer de ella para transmi-
tirla . El docente sigue siendo necesario .

7 . Mostrar y/o desarrollar capacidad de respuesta rápida, con 
propuestas de soluciones, por parte de las autoridades y los 
docentes .

8. Desarrollar la capacidad de adaptación que tiene el ser huma-
no y lograr aprendizajes nuevos.

DESVENTAJAS

1. La comunicación se vuelve un poco más difícil; puede ser for-
mal o informal, con correos, llamadas, grupos de mensajería, 
videollamadas, etc . En el caso que nos ocupa, la comunicación 
es directa con el alumno, porque ya todos son mayores y se 
evita el intermediario que es indispensable en los alumnos de 
enseñanza básica (Avgerinou y Moros 2020, 584).

2. La pérdida de contacto personal, cercano, visual y de actitu-
des tanto de alumnos como de profesores . Cambia la forma en 
que interactúan entre ellos y con nosotros, los docentes . Esa 
parte importante del conocimiento personal se perdió con la 
enseñanza a distancia .

3 . Disminuye la ayuda de unos compañeros a otros, o de los do-
centes a los alumnos fuera del aula, como en los pasillos, las 
oficinas, el patio, etc.

4 . A la distancia se conocen menos al alumno y sus facilidades o 
problemáticas; se conocen menos sus intereses, sus dificulta-
des, sus habilidades y cualidades.

5. No se cuenta con un espacio que pueda dedicarse a las clases, 
libre de ruidos, distractores, familiares, etc .

6. Existe más dificultad para ir evaluando día a día a los alum-
nos, porque la interacción con aulas virtuales no es exacta-
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mente igual y están limitadas, en tiempo, espacio, situaciones 
extras, etc .

7 . El aprendizaje práctico de las asignaturas tendría que ser 
esencialmente presencial. Contamos con herramientas im-
portantes, como lo videos especialmente, pero éstos no reem-
plazan el hecho de que el alumno sea guiado por un tutor. En 
las ciencias de la salud, existe una gran carga de enseñanza 
práctica que no puede ser sustituida .

8. El aprendizaje a través de los pacientes no puede sustituirse 
con la telemedicina . No pueden llevarse a cabo las destrezas 
y habilidades de exploración ni la realización de procedimien-
tos; tampoco las técnicas quirúrgicas y de laboratorio . 

9. En los posgrados, maestrías y doctorados, no es posible rea-
lizar las actividades del trabajo experimental, ya sea bási-
co o clínico, peor aún éste último, al no poder contar con los 
pacientes .

10. Se debilita la relación social de todos nosotros: tanto de alum-
nos entre ellos y docentes como de docentes entre alumnos y 
colegas .

11. Hay desconocimiento de herramientas tecnológicas por par-
te de docentes y de alumnos . La unam creó grupos de ense-
ñanza de estas herramientas, dirigidas a los docentes, y ha 
continuado haciéndolo para iniciar el semestre 2021-1 mejor 
preparados . Sin embargo, el tiempo es poco, todo lo que se de-
be aprender para el inicio del siguiente ciclo escolar es mucho 
y la práctica de las diferentes plataformas es esencial .

12. Se debe contar con los equipos necesarios en casa y con una 
conexión adecuada . En las familias, tanto de docentes como 
de alumnos, no suele haber muchos equipos; en general hay 
uno solo que tendría que compartirse para el trabajo y el es-
tudio de todos los integrantes de la familia . Asimismo, se debe 
contar con buena conexión a internet, ya que la comunicación 
así lo requiere .

13. Otra de las actividades de relevancia que se vieron interrum-
pidas fueron las estancias de los estudiantes en otras institu-
ciones, ya sea dentro de nuestro país o en el extranjero. Esta 
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situación es especialmente importante y enriquecedora pa-
ra la formación de los estudiantes . Es importante en la licen-
ciatura y en la especialidad, pero más aún en las maestrías 
y doctorados . Estas actividades fueron canceladas durante 
todo el año 2020. Desgraciadamente, muchas no podrán ser 
recuperadas .

¿CÓMO CONTEMPLAMOS EL FUTURO?

Es de especial importancia considerar que estos cambios de paradig-
mas en el quehacer docente nos dejan enseñanzas que pueden permi-
tirnos encarar mejor los retos de futuro. Podemos afinar y practicar 
las diferentes opciones que tuvimos a nuestro alcance e, incluso, in-
cursionar en nuevas tecnologías .

En el caso de la educación médica y paramédica en sus diferen-
tes niveles, es esencial que se revisen las políticas educacionales, los 
planes de estudio, las enseñanzas que requieren cercanía, para poder 
pensar en algún sistema mixto o semipresencial de enseñanza . Por 
supuesto, la enseñanza de habilidades y destrezas diagnósticas y te-
rapéuticas no es posible sin el tutor al lado del alumno . Sin embargo, 
se pueden realizar parte de las actividades a través de la telemedicina, 
que lleva un tiempo funcionando, aunque no sin ciertas complicacio-
nes (Rose 2020; Toquero 2020). 

La evaluación de las competencias también se convirtió en un reto; 
algunas escuelas de medicina en el extranjero consideraron la posi-
bilidad de exámenes a distancia y a libro abierto para reducir la an-
siedad que sufrían los alumnos; de ello, informan buenos resultados 
(Sandhu y de Wolf 2020).

En el caso de las maestrías y los doctorados que se basan en inves-
tigaciones clínicas o biomédicas, no pueden realizarse sin contar con 
los pacientes ni sin poder utilizar los laboratorios de investigación . 
Las clases teóricas o el escrito de los proyectos no significarán proble-
ma, pero poder llevar a cabo la parte experimental sí será imposible o 
muy difícil de realizar. 
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Se debe investigar también cómo vivieron los alumnos la enseñanza a 
distancia y en línea, como percibieron su aprendizaje, cómo se sintie-
ron en esta modalidad. La satisfacción del estudiante es lo que define 
si continúa estudiando o no; por eso es tan importante investigar es-
tos aspectos y tratar de adecuarnos a las diferentes personalidades de 
los estudiantes (Avgerinou 2010).

Es muy importante puntualizar que no existe una sola receta, una 
sola solución; son muchas, y que éstas dependerán de la situación de 
cada escuela, facultad, institución médica, hospital, etc., además de 
considerar la parte humana e individual tanto de los docentes como 
de los alumnos .

CONCLUSIONES

Las dificultades para continuar la docencia y la evaluación del apren-
dizaje durante la pandemia de covid-19 fueron muchas, tanto de par-
te de docentes como de parte del alumnado . Las acciones rectoras 
debieron ser rápidas y efectivas. Hubo muchos retos; sin embargo, la 
mayoría de éstos se superaron .

La enseñanza de habilidades y destrezas clínicas a distancia, sin 
embargo, no es tarea fácil . Respecto al sistema escolarizado de la li-
cenciatura en enfermería, las especialidades médicas y las investiga-
ciones clínicas, deberán replantearse la forma en cómo ofrecerlas, ya 
que la falta de atención de pacientes no permite, a pesar de los tuto-
riales en video, el aprendizaje adecuado de estas destrezas. No de-
beríamos permitir que los alumnos se gradúen con deficiencias que 
tendrán que sufrir durante toda su vida profesional, o que les costará 
mucho superar.

La tendencia a los sistemas mixtos o semipresenciales quizá sea la 
solución actual y futura, pues no todo se puede enseñar a distancia . La 
cercanía es muy importante en el aprendizaje del cuidado a los pacien-
tes, en su estudio clínico; hay que palpar, oler, escuchar… finalmente: 
hacer diagnóstico. La terapéutica tampoco podrá ser completamente 
virtual, en especial cuando se trate de pacientes que requieran hospi-
talización; no obstante, en algunos casos, la telemedicina puede ser 
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una buena opción . Otras actividades también pueden ser a distancia, 
como los seminarios, las clases teóricas, la revisión de casos y proyec-
tos, las revisiones bibliográficas, etc.

Finalmente, tenemos que buscar la forma de adaptarnos al entorno 
actual y probar aquellos sistemas que ya han sido utilizados por algu-
nos, o bien, experimentar con los nuevos métodos que permitan, en la 
medida de lo posible, sustituir la educación presencial . Es necesario 
escuchar a los estudiantes y a los colegas docentes para conocer las 
dificultades que cada uno tuvo, así como las formas de enfrentarlas 
y solucionarlas. Lo importante es aprovechar la gran capacidad de 
adaptación que tiene el ser humano y obtener el mayor beneficio po-
sible de lo que podamos utilizar .
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