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Educación en tiempos de 
covid-19. ¿Qué tan importante 

es el regreso a clases 
presenciales?

Yessica Lorena rodríguez saiz1*

La era covid-19 trajo consigo nuevas 
formas de reLacionar, de comunicar Y de 
aprender, ¿pero por qué es tan importante 
eL regreso a cLases presenciaLes? 

La covid-19, junto con el confinamiento, trajo 
efectos tanto positivos como negativos para la 

cotidianidad del ser humano

El efecto covid-19 y el confinamiento

A principios de 2020, nuestra vida cambió drásticamente. Surgie-

ron nuevas formas de relacionarnos, de comunicarnos, de realizar 

diversas tareas cotidianas; cambiaron nuestros empleos y, por su-

puesto, la educación en todos los niveles de enseñanza. Todo ello 

debido al surgimiento del coronavirus conocido como covid-19, 

causante del síndrome sars-CoV-2 —Severe Acute Respiratory Syn-

drome Coronavirus 2) (Bernal-Pérez et al., 2020).
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Esta enfermedad se considera especialmente peligrosa por la 
facilidad de su propagación, ya que el factor de exposición apro-
ximada es de un minuto para el contagio. Las partículas de saliva 
contienen una carga viral elevada y se estima que puede permane-
cer hasta nueve días en superficies inanimadas (Bernal-Pérez et al., 
2020). Los síntomas que se consideran para sospechar de la infec-
ción de este virus son tos seca, fiebre, dificultad para respirar, y se 
deben vigilar otras manifestaciones como diarrea, dolor muscular, 
fatiga crónica, pérdida del gusto u olfato, erupciones cutáneas y 
malestar estomacal (Berumen, Dávalos y Schmulson, 2020).

Hay mucha preocupación 
al respecto en todo el planeta, ya 
que existe la posibilidad de su-
frir afectaciones severas o morir 
por complicaciones derivadas 
de la covid-19. Es así que las 
autoridades han impuesto me-
didas que buscan disminuir la 
posibilidad de contagios, sien-
do la más notable el decreto de 
cuarentena.

En diciembre de 2019, se presentó el primer caso en Wuhan, 
China, pero no fue sino hasta inicio de 2020 que el coronavirus se 
empezó a expandir en Europa. El primer caso registrado en nuestro 
país data del 28 de febrero: un hombre de 35 años en la Ciudad 
de México (Milenio Digital, 2020). A partir del 11 de marzo, la 
Organización Mundial de la Salud declaró a la covid-19 como pan-
demia, ya que se encontraban casos en los cinco continentes.

El 24 de marzo del mismo año, comenzó la segunda fase de la 
pandemia en México. Se instalaron filtros sanitarios en lugares comu-
nes, áreas laborales, escuelas, hospitales, y se revisaba la temperatura 
de cada persona para detectar posibles casos de nuevos infectados. 

Finalmente, el 21 de abril inició la tercera fase, en la que se 
realizaron cambios notables en la vida cotidiana de todos: suspen-
sión de servicios y trámites, de actividades laborales consideradas 
no esenciales, cierre de centros educativos, cancelación o suspen-
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sión indefinida de eventos masivos, prohibición de fiestas y reuniones, 
restricciones en los horarios y cupo de los supermercados, entre otras. 
La consecuencia inmediata de esto fue el distanciamiento social.

Cabe mencionar que las familias dejaron de enviar a sus hi-

jos a la escuela antes del decreto de la tercera fase de la pandemia. 

Recordemos que el gobierno mexicano dio el comunicado de la 

suspensión de actividades de manera oficial el 23 de marzo (Diario 

Oficial de la Federación). Si bien esta primera suspensión tenía la 

premisa de llegar al 17 de abril, este periodo se extendió y práctica-

mente se volvió indefinido.

Consecuencias de la pandemia en la educación

El gran impacto que ha tenido la pandemia en la educación es muy 

alto. Se estima que la caída del Producto Interno Bruto (pib) será de 

1.5% a raíz del cierre de las escuelas. También es considerable el au-

mento de la brecha educativa que sufrirán las personas con menor 

acceso a la educación formal y digital (Ortega, 2020). 

Ahora bien, el impacto psicológico en los estudiantes también 

es notable. Se ha descubierto que el aislamiento social tiene como 

consecuencias las siguientes (Balluerka et al., 2020):

• Miedo a la infección por covid-19 hasta llegar al punto de la 

neurosis.

• Sentimientos de frustración y aburrimiento.

• Dificultad para cubrir ciertas necesidades básicas afectivas.

• Conflictos de comportamiento originados por la ruptura del or-

den que existía antes de la pandemia.

• Disminución del rendimiento escolar.

• Dificultad para adaptarse a las nuevas herramientas de aprendizaje.

• Dificultad para acceder a las herramientas digitales en zonas 

desfavorecidas.

La pandemia ha tenido graves efectos, no sólo en la economía, sino en la 
educación y hasta en la psicología y el comportamiento de los seres humanos
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No obstante, los sistemas de educación con herramientas de 

entornos virtuales han crecido exponencialmente. Las videoconfe-

rencias han tomado un lugar muy importante en el desarrollo de 

actividades educativas de todos los niveles, lo cual tiene, al menos, 

dos consecuencias inmediatas. Por una parte, el papel del profesor 

ha cambiado drásticamente, a razón de que las comunicaciones tie-

nen las limitaciones propias de la distancia, a pesar de las ventajas 

que otorguen las redes sociales y la tecnología de la nube (Ayala, 

2021). Por otra parte, se pone en jaque al sistema de enseñanza 

tradicional, que no pudo adecuarse muy bien a las circunstancias 

actuales; pero plantea nuevos retos y posibilidades en los que las 

telecomunicaciones juegan un papel decisivo (Hernández, 2017).

Amén de lo anterior, consideremos que el cierre de escuelas 

(en relación con lo visto con otras crisis sanitarias) sólo ayuda a 

disminuir 15% de los contagios, mientras que afecta a mil 600 

millones de estudiantes de todas las edades (Ortega, 2020). De 

allí surge la gran interrogante: ¿Qué tan importante es el regreso a 
clases presenciales?

¿Qué tan importante es el regreso a clases presenciales?

Para contestar a esta pregunta, debemos conocer los riesgos de 

acuerdo con la coyuntura actual. Es necesario encontrar la forma de 

contrarrestar los efectos negativos del aislamiento social mediante 

una estrategia bien desarrollada. Reabrir las escuelas sin tomar en 

cuenta las debidas precauciones de salud sería aún peligroso y con-

tribuiría a mantener la incertidumbre de la población con el hecho 

de asistir a clases o enviar a sus familiares en edad escolar.

Al principio de la pandemia, se creía que las personas más 

vulnerables eran las mayores de 60 años y los riesgos para los más 

jóvenes o los niños se consideraban bastante bajos, puesto que su 

nivel de mortandad era inferior al promedio de las personas mayo-

Para un óptimo regreso a clases, es necesario encontrar la forma de contrarrestar 
los efectos negativos del confinamiento
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res; sin embargo, con el surgimiento de nuevas cepas en diferentes 

países del mundo, los riesgos para estos sectores de la población 

han ido en aumento. Por ello, la Organización Mundial de la Salud 

(oms) ha mandado mensajes para los más jóvenes: “No son inven-

cibles, el virus los puede poner en el hospital por semanas o incluso 

matarlos, por los que se les solicita cumplir con el distanciamiento 

social” (Barrucho, 2020).

Con el fin de reducir al mínimo las posibilidades de nuevos 

contagios (o en su caso, recontagios), deben implementarse medi-

das de sanitización efectivas —la oms recomienda soluciones desin-

fectantes con 0.1% de hipoclorito de sodio— (Berumen, Dávalos y 

Schmulson, 2020). Es claro que el solo uso de gel antibacterial no 

sería especialmente útil sin esta consideración.

Es decir, el regreso a las aulas es una medida pertinente si se 

toman las debidas precauciones y una previa elaboración de un 

plan bien definido que contemple protocolos de sana distancia (lo 

que en sí mismo es bastante complicado, dada la cantidad de es-

pacio disponible en relación con el número de alumnos). O bien, 

El regreso a las aulas es imperante, siempre y cuando continúen los protocolos 
de seguridad, y se elabore un plan de estudios bajo un modelo híbrido
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realizar planes de estudio en los que las tecnologías nos ayuden 

a controlar el número de asistentes mediante días asignados para 

estudio en casa y otros en aulas.

El regreso a clases sigue siendo necesario en un contexto en 

el que los sistemas educativos imperantes no están preparados para 

enfrentar todos los retos de un sistema completamente digital (Pe-

dró, 2020). Si bien existen carreras universitarias que fueron conce-

bidas desde su origen para el estudio dirigido a distancia que apela 

a métodos autodidactas y programas claramente definidos, la con-

versión del sistema tradicional no podría darse de un día para otro. 

Además, aún queda pendiente determinar si la supresión de los sis-

temas de educación tradicional es indispensable para la formación 

completa y saludable de la personalidad de cualquier ser humano.
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