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Resumen

El objetivo del estudio es determinar las relaciones entre el bienestar socioemocional y el uso de la tecnología con 
la práctica pedagógica de docentes de escuelas públicas de secundaria en el Noroeste de México. Participaron 788 
docentes, de los cuales 34.1 % son hombres, 65.6% son mujeres y 0.3% sin especificar. El diseño es de corte trans-
versal con alcance explicativo y un muestreo por conveniencia no probabilístico. Se utilizó un cuestionario autoad-
ministrable que indaga sobre el bienestar socioemocional, uso de tecnología y práctica pedagógica. Se llevaron 
a cabo análisis descriptivos, correlaciones y un modelo de regresión logística para conocer cuánto las variables 
predictoras, bienestar socioemocional y el uso tecnológico, explican la variable práctica docente. Los resultados 
indican asociaciones significativas en todas las dimensiones del bienestar socioemocional y uso de tecnología con 
la práctica pedagógica, incluida la regulación emocional y resiliencia, las cuales se asocian en un nivel medio-alto.

Palabras claves:  docentes; enseñanza remota; enseñanza secundaria; bienestar socioemocional; práctica pe-
dagógica.

Socio-emotional well-being and technological use in remote teaching in high 
school teachers in Sonora

Abstract

The aim of this study was to test the relationship between socio-emotional well-being and the use of technology 
with the pedagogical practice of secondary school teachers in northwest Mexico. A total of 788 teachers partici-
pated, out of which 266 (34.1%) were males, 512 (65.6%) females, and 10 (.3%) unspecified. The design of this study 
is cross-sectional, with an explanatory scope, and used a non-probabilistic convenience sample. Self-adminis-
tered questionnaires about socioemotional well-being, technology use, and pedagogical practice were used. De-
scriptive analyzes, correlations, and a logistic regression model were performed to test whether socioemotional 
well-being and technological use predicted teaching practice. The results indicate significant associations in all 
the dimensions of socioemotional well-being and the use of technology with pedagogical practice, including 
emotional regulation and resilience, which are associated at a medium-high level.

Keywords: teachers; remote teaching; secondary education; socio-emotional well-being; pedagogical practice.

José Luis Montoya Aguilar
Universidad de Sonora, México
joseluismontoya025@gmail.com
ORCID: orcid.org/0000-0002-1691-5999

https://doi.org/10.25009/cpue.v0i39.2883
mailto:jose.vera%40unison.mx?subject=
https://orcid.org/0000-0003-2764-4431
mailto:jesus.tanori138326%40potros.itson.edu.mx?subject=
https://orcid.org/0000-0002-6485-2267
mailto:joseluismontoya025%40gmail.com?subject=
https://orcid.org/0000-0002-1691-5999


24

No. 39, julio-diciembre, 2024

Universidad Veracruzana
Instituto de Investigaciones en Educación
Xalapa, Veracruz, México
Licencia CC BY-NC 4.0

Bienestar socioemocional y uso tecnológico en 
enseñanza remota de docentes de secundarias
José Luis Montoya Aguilar, José Ángel Vera Noriega, 
Jesús Tánori Quintana

ISSN 1870-5308 DOI: 10.25009/cpue.v0i39.2883

Bienestar socioemocional y uso tecnológico en enseñanza 
remota de docentes de secundarias de Sonora

Las consecuencias provocadas por la contingencia sanitaria ocasionada por la pande-
mia de COVID-19 cambiaron por completo la experiencia académica y obligaron tanto 
a docentes como a estudiantes a adaptarse a una nueva realidad (Comisión Econó-

mica para América Latina y el Caribe [CEPAL] & Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020; Daniel, 2020; Tejedor et al., 2020). La 
naturaleza de lo acontecido obligó a trasladar la enseñanza a un entorno remoto. Tal como 
lo mencionan De Agüero et al. (2020), la enseñanza remota se caracteriza por brindar una 
respuesta rápida y adecuada para apoyar en la continuación de la formación escolar ante 
una crisis sanitaria. Esta estrategia difiere de la educación a distancia, debido a que esta últi-
ma presenta objetivos claramente definidos en cuanto a su diseño curricular e instruccional, 
los recursos a emplear y a las actividades producidas para la enseñanza y el aprendizaje en 
línea. Por lo tanto, los cambios que se generaron ante tal acontecimiento se pueden denomi-
nar como emergentes (Gastélum-Escalante & Santiesteban, 2022; Hodges et al., 2020).

La enseñanza remota y la educación en línea son dos términos relacionados que se 
refieren a diferentes enfoques de la enseñanza y el aprendizaje utilizando tecnologías de 
comunicación y herramientas digitales. Aunque a menudo se usan indistintamente, exis-
ten algunas diferencias clave entre ambos conceptos. La enseñanza remota implica la en-
trega de contenido educativo fuera del entorno tradicional de un aula física; suele ser un 
enfoque más adaptable en situaciones de crisis, ya que puede implementarse rápidamente 
en respuesta a eventos que impidan la enseñanza presencial (Compañ, 2023; Dellepiane & 
Ruiz-Díaz, 2023).

La educación en línea es un modelo educativo que se desarrolla principalmente en 
un entorno digital, donde los cursos están diseñados para ser completados de manera 
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virtual y los estudiantes pueden acceder a los materiales de estudio, las lecciones y las 
tareas a través de plataformas en línea. A diferencia de la educación remota, que puede 
ser temporal y reactiva a circunstancias imprevistas, la educación en línea es un enfoque 
más planificado y estructurado, con cursos diseñados previamente para ser entregados de 
manera virtual (López-Morocho, 2020). Ambos enfoques aprovechan la tecnología para 
facilitar el aprendizaje, pero se aplican en diferentes contextos y con diferentes grados de 
planificación y estructura.

La transición de lo presencial al entorno remoto afectó a todos los niveles educati-
vos, principalmente la educación básica, donde se reportó un gran número de proble-
máticas derivadas de esta condición, particularmente en el nivel de secundaria, donde 
se presentó un grave impacto en las dinámicas académicas del personal docente y en la 
desigualdad tecnológica y las consecuencias emocionales derivadas (Ramírez-Noriega 
et al., 2022).

De manera reciente se han reportado estudios donde se muestran algunas de las 
problemáticas a las que se enfrentaron los y las docentes de secundaria, tal como el ac-
ceso tecnológico —uno de los principales conflictos experimentados—, aunado a la falta 
de capacitación para el uso de herramientas tecnológicas —por ejemplo, las plataformas 
digitales—, así como a la constante incertidumbre acerca de la forma de adaptar los conte-
nidos didácticos al entorno remoto (Anaya et al., 2021; Díaz-Arce & Loyola-Illescas, 2021; 
Torres-Inga et al., 2022).

Estas condiciones fueron poco favorables para el buen desempeño pedagógico, pues 
el quehacer docente se vio limitado y provocó afectaciones a nivel socioemocional, y mo-
tivaron a los gobiernos de todos los países a establecer estrategias para hacer frente a 
la situación y promover la implementación de nuevos métodos de innovación. Con ello 
se evidenciaron algunos retos que no se contemplaban con anterioridad, tales como las 
debilidades en las competencias digitales en el personal docente, la accesibilidad a las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) y una desigualdad social presente en 
docentes y demás actores educativos (Quispe-Victoria & García, 2020). De esta manera, 
se hizo manifiesta la necesidad de hacer frente y adecuar estrategias de innovación a las 
demandas que requiere el panorama educativo actual y futuro.

La pandemia presentó desafíos significativos para los docentes en todo el mundo. 
La transición y adaptación a un entorno educativo remoto requirió la implementación de 
estrategias docentes efectivas para sobrellevar este proceso. Según Coloma et al. (2023), 
algunas de las actividades que los docentes debieron implementar para sobrellevar ade-
cuadamente el periodo de pandemia fue mantenerse actualizados en el uso de herramien-
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tas tecnológicas y materiales digitales. Por ejemplo, adaptar los materiales de enseñanza 
para el entorno remoto utilizando plataformas educativas y herramientas de gestión del 
aprendizaje (como Moodle, Canvas, Google Classroom, entre otras) para organizar el 
contenido del curso; establecer canales de comunicación claros con sus estudiantes por 
medio de correos electrónicos, foros de discusión o herramientas de mensajería instantá-
nea; proporcionar retroalimentación constructiva y rápida a los estudiantes para ayudar 
a mejorar su desempeño, y finalmente, reconocer las diferentes situaciones y necesidades 
de los estudiantes que pudieran truncar su ejecución escolar.

1. Revisión de la literatura

La transición abrupta a la educación remota, las brechas de acceso a la tecnología, la pér-
dida de interacción social y del bienestar socioemocional tanto de docentes como de es-
tudiantes, son sólo algunos de los retos que surgieron durante el periodo de contingencia. 
Sin embargo, este panorama también brindó la oportunidad de repensar y mejorar la edu-
cación en el nivel de secundaria, puesto que la transición a la educación remota destacó 
desigualdades existentes, como las disparidades en el acceso a oportunidades educativas 
en el ámbito tecnológico y la necesidad de contar con docentes capacitados para afrontar 
este tipo de catástrofes. Lo acontecido por la pandemia por COVID-19 requiere una espe-
cial atención, y este estudio es un precedente que puede abonar a la literatura para futuras 
investigaciones centradas en el contexto de la educación básica.

1.1 Uso de la tecnología en la educación remota

En el transcurso de la última década la tecnología ha ido adquiriendo un papel cada vez 
más influyente en diversos aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, uno de los campos 
donde su efecto ha sido más evidente y transformador es la educación. La llegada de la 
pandemia global de COVID-19 en 2020, con su impacto disruptivo en la educación tradi-
cional, aceleró de manera significativa la adopción y adaptación de tecnologías en las aulas 
virtuales y entornos de aprendizaje remotos (Alva, 2022).

La educación remota ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 
años, y el surgimiento de la pandemia fue un detonante clave para dicho crecimiento; 
estas condiciones de cambio llevaron a profesores de todo el mundo a adaptarse rápida-
mente a nuevas metodologías y herramientas tecnológicas para brindar una educación 
efectiva (Bozkurt & Sharma, 2020; Cabrera, 2020).
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El uso de la tecnología en la enseñanza remota ofrece a los profesores la posibilidad 
de ampliar su alcance y llegar a un número mayor de estudiantes. La utilización de los re-
cursos en línea, como videoconferencias, plataformas de aprendizaje virtual y herramien-
tas de colaboración, rompen las barreras geográficas y proporcionan acceso a la educación 
a aquellos que antes tenían dificultades para recibirla (Pérez-López & Alzás, 2023).

De igual manera, la tecnología permite a los profesores personalizar el aprendizaje 
para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante (Alva, 2022). Las plata-
formas de aprendizaje en línea ofrecen la posibilidad de adaptar los materiales didácti-
cos, brindar retroalimentación individualizada y realizar un seguimiento más cercano 
del progreso académico de los estudiantes (Ricardo-Barreto & Vieira-Mejía, 2023). Esto 
fomenta un aprendizaje más autónomo y un enfoque centrado en el estudiante.

La enseñanza remota durante la contingencia sanitaria dio a los profesores la 
oportunidad de utilizar recursos multimedia y herramientas interactivas para enri-
quecer el proceso educativo. El primer desafío que enfrentaron los profesores al im-
plementar la educación remota fue asegurarse de que todos los estudiantes tuvieran 
acceso a la tecnología necesaria (Carreira et al., 2023; Romero et al., 2023). La brecha 
digital se convirtió en una barrera significativa, ya que muchos estudiantes carecían 
de dispositivos o conectividad a Internet adecuada (Carvalho, 2023). Esto llevó a des-
igualdades en el acceso a la educación, exacerbó las disparidades existentes y afectó 
especialmente a estudiantes de comunidades desfavorecidas; condición que resaltó la 
importancia de abordar la disparidad tecnológica para garantizar que todos los estu-
diantes tuvieran igualdad de oportunidades (Carro-Olvera & Lima-Gutiérrez, 2022; 
Santos et al., 2020).

En este contexto, el éxito de la educación remota también dependió en buena medida 
de las competencias digitales de los profesores, cuyo conocimiento y uso de herramientas 
tecnológicas y plataformas de aprendizaje en línea podrían haber llevado a una adap-
tación más rápida a las nuevas condiciones y a ofrecer experiencias de enseñanza más 
efectivas (Baptista et al., 2023; Bond, 2020; Ramos, 2023); sin embargo, muchos profesores 
enfrentaron dificultades para dominar estas nuevas herramientas, lo que afectó la calidad 
y la interacción en el aula virtual. La capacitación y el apoyo adecuado resultaron funda-
mentales para mejorar las habilidades digitales del profesorado.

La transición a la educación remota también requirió de una adaptación del currícu-
lo existente, los profesores tuvieron que repensar las estrategias de enseñanza y aprender 
a diseñar materiales didácticos digitales (Pérez-López & Alzás, 2023; Popyk, 2021). Ade-
más, debieron considerar cómo evaluar a los estudiantes de manera efectiva y justa en un 
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entorno virtual. La implementación exitosa de estas adaptaciones pudo mantener altos 
estándares académicos y promover el aprendizaje significativo.

Otro de los desafíos de mayor relevancia durante la educación remota fue mantener 
la interacción y la motivación entre profesores y estudiantes. La falta de contacto físico y 
la comunicación limitada dificultaron el establecimiento de relaciones sólidas y la par-
ticipación de los estudiantes (Romero & Groult, 2022). Los profesores debieron emplear 
estrategias creativas para fomentar la participación, el trabajo en equipo y el intercambio 
de ideas en un entorno virtual. La retroalimentación constante y el apoyo individualizado 
también resultaron esenciales para mantener la motivación de los estudiantes.

La educación remota requirió de un nivel significativo de autorregulación y disci-
plina por parte de docentes y estudiantes; la falta de interacción social presencial y el au-
mento de las distracciones en el entorno doméstico afectaron la motivación y el compro-
miso durante este periodo de confinamiento; esto detonó problemas de deserción escolar 
y desvinculación tanto social como educativa (Glória & Alecrim, 2023; Jorge et al., 2023; 
Zamora et al., 2023).

La tecnología hizo posible una mayor personalización del aprendizaje. Con la ayuda 
de algoritmos y análisis de datos los educadores pudieron identificar las necesidades de los 
estudiantes y adaptar sus enfoques pedagógicos en consecuencia, para establecer estrate-
gias de interacción y participación (Uuh & Aguilar, 2022). Las plataformas de aprendizaje 
en línea ofrecieron contenido personalizado, evaluaciones automatizadas y retroalimenta-
ción inmediata, lo que contribuyó a un ritmo de aprendizaje más autodirigido y eficiente.

1.2 Bienestar socioemocional de profesores ante la pandemia

El aprendizaje socioemocional es una dimensión central del proceso educativo que debe de-
sarrollarse en todas las actividades escolares. Los docentes y los estudiantes necesitan apoyo 
y capacitación para el aprendizaje socioemocional, y así lograr un aprendizaje permanente, 
el cual se entiende como aquel que se ha efectuado dentro del proceso de confinamiento en 
el aprendizaje remoto, así como en el plan de regreso a la escuela (Aguilar et al., 2023).

Las estrategias necesarias para salvaguardar el bienestar socioemocional del pro-
fesorado incluyeron la entrega de recursos y guías para el autocuidado y el aprendizaje 
socioemocional, así como la formación y el apoyo continuo en esta área (Vera-Noriega et 
al., 2023). El profesorado y el personal educativo en su conjunto tuvieron un papel fun-
damental que desempeñar en la respuesta a la pandemia, ya que debieron responder a un 
conjunto de nuevas demandas de diversa naturaleza durante la crisis social y sanitaria.
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Diversos estudios (Dos Santos et al., 2020; Rueda-Gómez, 2020; Ruiz-Sánchez, 2020; 
Sánchez, 2021) subrayan las secuelas de la crisis pandémica en el estado socioemocional 
de los docentes, donde se han identificado problemas de desgaste profesional, los cuales 
derivaron de las demandas educativas al trasladarse al entorno remoto, así como proble-
mas de ansiedad y de estrés por el periodo de confinamiento.

La adaptación a la modalidad remota fue un factor detonante del estrés, puesto que 
afectó la salud física y mental de los docentes y representó una limitante en su calidad 
de vida (Gómez-Nashiki & Quijada-Lovatón, 2021). El estrés se puede definir como una 
respuesta fisiológica y psicológica de la persona ante las exigencias de un contexto que 
rebasan la capacidad de hacerles frente, creando un desequilibrio en su comportamiento 
(Lazarus & Folkman, 1984).

Asimismo, el estrés ocasiona una desvinculación de tipo psicosocial, siendo una res-
puesta derivada de las exigencias del entorno laboral y de la falta de recursos materiales 
para sobrellevar las presiones de sus actividades académicas (López-Orellana et al., 2021). 
Ante esta situación, el acceso a los medios tecnológicos y digitales también fue causa de 
episodios de estrés y de ansiedad, debido a que se convirtió en un factor determinante en 
la práctica pedagógica de los docentes.

Los docentes enfrentaron diversas dificultades socioemocionales durante la pande-
mia, como estrés, miedo, angustia, desesperación, inseguridad económica, temor a en-
fermarse ellos o sus familiares y amigos, duelo, aislamiento y trastornos mentales como 
insomnio y ansiedad (Chávez & Henríquez, 2023).

Al igual que otros actores de la comunidad educativa, los docentes no se encontra-
ban ni social ni emocionalmente preparados para el trabajo virtual desde casa, lo cual 
significó una condición extenuante que desencadenó problemáticas sobre su salud emo-
cional, viéndose afectada por la constante manipulación de dispositivos tecnológicos y el 
poco o nulo conocimiento de su uso y aprovechamiento. Además, la jornada laboral se ex-
tendió, debido a las demandas de autoridades educativas, de padres y madres de familia, 
representantes y de los propios estudiantes, produciendo un desgaste emocional, mental y 
físico (Dos Santos et al., 2020).

Algunas estrategias que se implementaron para ayudar a los docentes a adaptarse 
a las nuevas condiciones de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia, incluyeron 
la promoción de la unión familia-escuela, el autocontrol, la comunicación efectiva, la 
empatía y el comportamiento prosocial. Además, la política educativa buscó orientarse 
hacia el desarrollo de habilidades socioemocionales para poder enfrentar de manera 
adecuada una pandemia de las características y dimensiones de lo acontecido como 
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consecuencia del COVID-19, y lograr un ambiente armónico y de provecho tanto acadé-
mico como emocional.

El desarrollo de las habilidades socioemocionales de los docentes contribuye positi-
vamente a la salud y el bienestar de los jóvenes, permitiéndoles responder positivamente 
a la presión de sus compañeros y al estrés, y desarrollar decisiones emocionales que forta-
lezcan el campo general en el que trabajan o en el que se encuentran inmersos.

El bienestar socioemocional consiste en conocimientos, habilidades y valores enca-
minados a gestionar y resolver conflictos, construir alianzas, trabajar de forma colabora-
tiva y comunicarse de forma proactiva y empática, y es el que permitirá afrontar diversas 
situaciones de la vida diaria, en conciencia ambiental, actitud positiva y transformadora 
(Ricardo-Gato et al., 2023; Sandoval et al., 2023).

1.3 La práctica pedagógica en el contexto del confinamiento

Los docentes se vieron en la necesidad de buscar soluciones creativas, como la entrega de 
material impreso o el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería para comunicarse 
con los estudiantes, entre otras. De esta manera, la transición a la enseñanza remota impli-
có una curva de aprendizaje tanto para docentes como para estudiantes, siendo el profesor 
quien tuvo que familiarizarse con nuevas estrategias y herramientas tecnológicas, resul-
tando abrumador en un corto periodo de tiempo (Almonacid-Fierro et al., 2021).

Las TIC han sido motivo de atención para los docentes, incluso antes de la contingen-
cia, pues implican una problemática que involucra a los gobiernos de todas las naciones 
del mundo, sobre todo de Latinoamérica, ya que se mostró el efecto de la brecha digital 
(Armendáriz et al., 2021). Esto fue un obstáculo en la estrategia de uso de las herramientas 
tecnológicas como parte de la solución para enfrentar la crisis y el confinamiento en casa, 
trasladando los recursos pedagógicos al entorno remoto.

El uso de tecnología se entiende como la utilización de recursos, herramientas y 
habilidades digitales que faciliten la labor docente, los cuales son parte de un capital cul-
tural con el cual los docentes han logrado desenvolverse en la cuestión remota, utilizando 
diversos recursos para desarrollar sus actividades diarias y sus métodos de evaluación por 
medio de lo digital (Thomas-Fuller, 2020; Torres-Aguilar, 2018; Trust, 2018).

Estudios realizados en este contexto indican que las mejoras en la práctica pedagógica 
con el empleo de nuevas estrategias didácticas y tecnológicas ante la situación de contin-
gencia ayudaron a los docentes a sobrellevar la carga emocional y laboral a la que se vieron 
sometidos (Angamarca-Angamarca & Erazo-Álvarez, 2021; Elisondo, 2021; Lei & Medwell, 
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2021). A su vez, se encontró que el empleo de buenas prácticas pedagógicas promovió un 
mayor bienestar socioemocional; por el contrario, cuando no se llevaron a cabo se suscita-
ron episodios de ansiedad y estrés ante el confinamiento (García, 2021).

Por otro lado, se han reportado estudios realizados durante el periodo de pandemia 
(González, 2022; Monterroso-Vargas et al., 2023) donde se menciona que los profesores 
que recibieron algún tipo de acompañamiento en su práctica pedagógica presentaron ni-
veles altos de desempeño, lo que representó también un beneficio al momento de esta-
blecer estrategias para hacer frente a estos acontecimientos y salvaguardar su bienestar 
socioemocional. Asimismo, se evidenció la función del docente como un factor predomi-
nante para la motivación del estudiante.

Las oportunidades que ofrecieron los acontecimientos recientes relacionadas con la 
inclusión y adaptación de herramientas tecnológicas en la educación y la llegada de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje remoto, han puesto sobre el docente una nueva exigen-
cia, para la cual se requiere capacitación y atención prioritaria, puesto que excluirse de la 
implementación de herramientas digitales significa estancarse en el pasado y dar un paso 
al costado ante las innovaciones.

Los nuevos esfuerzos por establecer una educación de calidad han sido diversos, y no 
todo cambio puede ser considerado innovador. Según Zabalza (2004), esto incluye que el 
cambio conlleve a mejoras y se dirija a consolidar una nueva cultura en el aprendizaje. La 
innovación en educación cuenta con múltiples perspectivas, las cuales se complementan 
entre sí, dentro del contexto de la enseñanza y aprendizaje, los métodos, técnicas educa-
tivas y la tecnología (Escavy et al., 2021; García-Peñalvo, 2015). Dimensiones que forman 
parte de la tendencia educativa innovadora y el cómo se llevan a cabo en las instituciones 
educativas por parte del profesorado, las cuales son comúnmente el factor de cambio.

La pandemia por COVID-19 planteó importantes desafíos para los sistemas educati-
vos y sociales de los países de la región, pero también brindó la oportunidad de repensar 
el propósito de la educación y su papel en la preservación de la vida y la dignidad huma-
nas. Esta crisis presentó una oportunidad sin precedentes para fortalecer la resiliencia de 
los sistemas educativos nacionales, y transformarlos en sistemas justos e inclusivos que 
contribuyan al cumplimiento de los compromisos colectivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2018).

En el contexto de estos acontecimientos, se encuentra presente la necesidad de prepa-
ración para este tipo de catástrofes, puesto que existen resistencias de la comunidad para 
someterse a cambios, así como poblaciones carentes de recursos educativos y pedagógicos 
para hacer frente a estas estrategias. A lo que se suma la falta de acceso a la tecnología y las 
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diferentes necesidades que esta situación acarrea, como el tener acceso a redes de internet, 
materiales de estudio, entre otras.

El presente estudio surge de la necesidad de explorar las diferentes afecciones que 
trajo la pandemia a los docentes de educación básica, específicamente de nivel secundaria. 
Los diferentes estudios realizados acerca del tema visibilizaron los múltiples desafíos en-
frentados en la tarea de hacer factible y seguro el acceso a los materiales digitales y tecno-
lógicos, para facilitar que el proceso de enseñanza estuviera más arraigado en la educación 
secundaria, dada la brecha digital existente, lo que dificultó la virtualización de cursos y su 
contenido, siendo detonantes de estragos emocionales en los docentes que obstaculizaron 
la labor pedagógica (García-Leal et al., 2021; López-Altamirano et al., 2021; Sierra et al., 
2016). Ante esto, se puede afirmar que las diferencias entre la práctica docente están aso-
ciadas al bienestar socioemocional y el uso tecnológico de los docentes de secundaria; este 
planteamiento es la hipótesis del trabajo, y su objetivo general es determinar las relaciones 
entre el bienestar socioemocional y el uso de la tecnología con la práctica pedagógica de los 
docentes de escuelas públicas de nivel secundaria en el Noroeste de México.

2. Método

El estudio es de corte cuantitativo con un diseño transversal y alcance explicativo, por 
medio de un muestreo por conveniencia no probabilístico. Se utilizó una base de datos 
creada por la Universidad Iberoamericana como parte del proyecto “Educar en contin-
gencia”, diseñado y llevado a cabo por Medina y Garduño (2021), y coordinado por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora (SEC).

2.1 Participantes

La base de datos se constituyó por 788 docentes de secundarias públicas de Sonora, Méxi-
co, de los cuales 34.1% (n= 266) pertenece al género masculino, 65.6% (n= 512) pertenece al 
género femenino, mientras que 0.3% (n= 10) no especificó su género. En cuanto a la edad, 
19.9 % (n= 142) tiene entre 21 y 28 años, 29.2% (n= 208) tiene entre 29 y 36 años, 21.9% (n= 
156) tiene entre 37 y 44 años, 18% (n= 128) tiene entre 45 y 52 años, 9.7% (n= 69) tiene entre 
53 y 60 años, y finalmente 1.3 % (n= 9) cuenta con 61 años o más. Referente a su nivel de 
estudios, 66.1% (n= 521) presenta estudios de licenciatura, 23.9% (n= 188) tiene estudios de 
maestría, 5.9% (n= 47) cuenta con estudios de doctorado y 4.1% (n= 32) tiene estudios de 
especialidad.
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2.2 Instrumento

Se utilizó un instrumento en formato de cuestionario autoadministrable distribuido de 
manera electrónica por medio de la aplicación de formularios de Google, con el propó-
sito de indagar sobre las estrategias de bienestar socioemocional (regulación emocional, 
resiliencia y afrontamiento) y el uso de la tecnología (capital cultural, recursos utilizados 
y evaluación con TIC) con la práctica pedagógica (Medina & Garduño, 2021). El cuestio-
nario originalmente estuvo constituido por 121 ítems de tipo dicotómico (Sí y No) y 52 de 
tipo Likert con seis opciones de respuesta, considerando 0 = Totalmente en desacuerdo, 
1 = En desacuerdo, 2 = Ligeramente en desacuerdo, 3 = Ligeramente de acuerdo, 4 = De 
acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo. Para este estudio solamente se consideraron las 
variables correspondientes al bienestar socioemocional, las variables asociadas al uso de 
la tecnología y la práctica pedagógica, las cuales están constituidas por los conceptos y 
definiciones que se describen enseguida.

Bienestar socioemocional: se compone de tres dimensiones; (a) regulación emocional, se 
define como la capacidad de un individuo para controlar un estado emocional adverso subya-
cente (Gross & John, 1998), presenta un alfa de Cronbach de .74 y está constituida por cuatro 
ítems dicotómicos (por ejemplo, “intento tener pensamientos positivos a pesar de mis preocu-
paciones”); (b) resiliencia, hace referencia a la capacidad de una persona para enfrentar, recu-
perarse y superar situaciones adversas (Forés & Grané, 2008), cuenta con un alfa de Cronbach 
de .76, se compone por 12 ítems en total, de los cuales cuatro son de tipo politómico (por ejem-
plo, “logré adaptarme de forma exitosa a mi trabajo”) y ocho de tipo dicotómico (por ejemplo, 
“mejoraron mis relaciones interpersonales”); y (c) afrontamiento, se refiere a la aceptación y 
el rechazo asociados a los estilos de confrontación emocional, evitativo y directo (Lazarus & 
Folkman, 1984), contando un alfa de Cronbach de .78, con nueve ítems dicotómicos (por ejem-
plo, “hablé con amigos o familiares para que me dieran ánimos o tranquilizaran”).

Uso de la tecnología: se compone de tres dimensiones; (a) capital tecnológico, se refiere 
a los aspectos sociales, éticos y legales del conocimiento relacionados con el uso de las TIC en 
la enseñanza (Aguilar, 2012), cuenta con un alfa de Cronbach de .70 y está constituida por 
tres ítems de tipo Likert (por ejemplo, “uso bien la computadora y los dispositivos tecnoló-
gicos más usuales”) y seis de tipo dicotómico (por ejemplo, “acceso a internet es a través de 
un celular propio”); (b) recursos utilizados, son los materiales, instrumentos, estrategias y 
elementos que facilitaron al docente su labor pedagógica (Trust, 2018), la cual presenta un 
alfa de Cronbach de .73 y cuenta con 12 ítems dicotómicos (por ejemplo, “elaboré videos 
para enviar a mis alumnos y dar continuidad al curso”); y (c) evaluación con TIC, se refiere 
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a las tecnologías de la información y comunicación empleadas para facilitar, comunicar, 
medir y retroalimentar las evaluaciones del docente (Thomas-Fuller, 2020), presenta un alfa 
de Cronbach de .83 y consiste en cinco ítems dicotómicos (por ejemplo, “usé herramientas 
tecnológicas para comunicarles las calificaciones a mis estudiantes”).

Práctica pedagógica: se refiere a conductas propias de la actividad docente, que inclu-
ye actividades de planificación, enseñanza, evaluación y el uso de recursos tecnológicos 
(Pérez et al., 2016), presenta un alfa de Cronbach de .82 y está constituida por 11 ítems de 
tipo Likert (por ejemplo, “en mi planeación consideré que las personas que estaban en 
casa podían apoyar a los estudiantes”) y 49 dicotómicos (por ejemplo, “abordé los temas 
previstos en tiempo y forma”). Es importante recordar que se trata de indagar los ajustes 
en la práctica docente que se llevaron a cabo durante el periodo de educación remota de 
emergencia para el logro de los objetivos de los aprendizajes de cada una de las materias 
en la educación secundaria pública; cómo se ajustaron contenidos, tiempos, estrategias 
didácticas, planeaciones, materiales educativos y, en general, el currículo para lograr por 
la vía virtual continuar con los procesos educativos.

Evidencias de validez: para evaluar la efectividad del instrumento en la población del 
Noroeste de México, se llevó a cabo un análisis bifactorial con el fin de replicar el aná-
lisis reportado por los creadores (Medina & Garduño, 2021), el cual presenta diferencias 
con un análisis exploratorio clásico, ya que esta herramienta muestra consistencia con la 
propuesta de McDonald (Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017) y señala la existencia 
de factores que se unifican en un factor común, originando así una propuesta de tipo 
exploratoria para asumir dimensionalidad (Green & Yang, 2015). Para realizar el análisis 
se utilizó una rotación oblicua que permite relaciones entre los componentes con cargas 
factoriales mayores a .30, siendo similares al argumento del análisis exploratorio clásico, 
resultando un coeficiente Omega de .75, que sugiere la existencia de un constructo o factor 
general y se agrupan las tres dimensiones (Tabla 1).

Tabla 1. Coeficientes de precisión de las dimensiones del instrumento

Dimensión Alfa de Cronbach Omega 
Jerárquico

Omega 
Asintótico

Omega Total

Bienestar socioemocional .75 .76 .74 .76

Uso tecnológico .71 .77 .73 .79

Práctica pedagógica .82 .86 .87 .85

Factor general .72 .71 .73 .75
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2.3 Procedimiento

Se utilizó el instrumento diseñado por investigadores expertos pertenecientes a la Univer-
sidad Iberoamericana, el cual fue adaptado por la SEC del estado de Sonora, operacionali-
zando una estrategia desde la estructura educativa, para lo cual se diseñó y se envió una 
infografía con los objetivos del estudio, asegurando una participación voluntaria y confi-
dencial para invitar a los docentes a formar parte del estudio. Posteriormente, se elaboró 
un convenio con la SEC, y con apoyo y coordinación de la Subsecretaría de Educación Bá-
sica se hizo llegar la liga del formulario a los planteles educativos de educación secundaria 
para que las autoridades de cada plantel lo distribuyeran a su personal docente.

Para la recolección de datos, la SEC, utilizando el instrumento diseñado por la Uni-
versidad Iberoamericana, llevó a cabo la digitalización de la medida con la intención de 
conocer las problemáticas tecnológicas, pedagógicas y emocionales que impactaron de 
manera significativa en la educación remota de emergencia.

Posteriormente, por medio de una infografía, la SEC, a través de la Subsecretaría de 
Educación Básica y siguiendo la estructura educativa, envió a los directivos, jefes de sector 
y supervisores la infografía para que ellos la enviaran a los docentes y lograran responder 
el instrumento “La educación: Un Análisis de lo Pedagógico, Psicoactivo y Tecnológico”. 
La información se recogió entre noviembre de 2020 y febrero de 2021 de forma digital por 
medio de la estructura educativa.

Para lograr acceder al formulario primeramente se solicitaba la aceptación del con-
sentimiento informado y posteriormente se podía continuar con las preguntas.

2.4 Análisis de datos

Se ejecutó una serie de análisis estadísticos de tipo descriptivo para calcular medias y 
desviaciones estándar de cada una de las variables involucradas en el estudio. Posterior-
mente, se realizó un análisis bifactorial con la finalidad de mostrar evidencias de validez 
y fiabilidad del instrumento. Asimismo, se realizó una regresión logística con el propósito 
de conocer cuánto predicen las dimensiones del bienestar socioemocional y de uso tecno-
lógico en la práctica pedagógica de los docentes. Este procedimiento consiste en asociar 
el comportamiento de una variable categórica a partir de una o más variables o factores 
(Pando-Fernández & San Martín-Fernández, 2004). En este caso, la variable de práctica 
pedagógica se transformó en una variable ficticia, dividiéndose en dos grupos: aquellos 
docentes que presentan un nivel alto de práctica pedagógica, los cuales se determinaron 
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a partir del noveno decil recodificándose con valor de 1, y los docentes cuya práctica pe-
dagógica presenta un nivel bajo se determinaron a partir del tercer decil recodificándose 
con un valor de 0. La regresión logística es una técnica estadística utilizada para modelar 
la probabilidad de que una variable dependiente binaria tome un valor particular (por 
ejemplo, 0 o 1). En este caso, el interés es modelar la probabilidad de que las diferencias en 
la práctica docente estén asociadas con el bienestar socioemocional y el uso tecnológico 
de los docentes de secundaria. Finalmente, los análisis fueron llevados a cabo en los pro-
gramas estadísticos RStudio y SPSS versión 27.

3. Resultados

Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables involucradas obteniendo 
medias, desviaciones estándar, asimetría y curtosis. Primeramente, se analizaron las me-
dias de las variables involucradas indicando que dentro del bienestar socioemocional la 
regulación muestra la media más alta, junto con la variable evaluación con TIC, pertene-
ciente al uso tecnológico. Asimismo, se puede observar que la práctica pedagógica tam-
bién muestra una media alta, indicando la relación entre las mismas (Tabla 2).

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables involucradas

Variable M DS Asimetría Curtosis

Resiliencia .48 .15 .06 .02

Regulación emocional .62 .19 -.78 -.28

Afrontamiento .38 .13 -.22 .29

Capital tecnológico .54 .11 .00 .23

Recursos utilizados .41 .17 -.18 -.43

Evaluación con TIC .62 .30 -.58 -.43

Práctica pedagógica .68 .17 -.25 -1.44

Se realizaron correlaciones Rho de Spearman entre las dimensiones del bienestar socioemo-
cional, el uso de la tecnología y la práctica pedagógica, esto con el objetivo de determinar 
asociaciones entre las variables y dar paso al proceso de regresión logística. Se encontraron 
relaciones significativas en todas las dimensiones del bienestar socioemocional y uso de tec-
nología con la práctica pedagógica, siendo las variables de regulación emocional y resilien-
cia aquellas que se asocian en un nivel medio-alto con la práctica pedagógica (Tabla 3).
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Tabla 3.  Correlación de Rho de Spearman entre el bienestar socioemocional, 
uso de la tecnología y la práctica pedagógica

1 2 3 4 5 6 7

1. Resiliencia -

2. Regulación emocional .52** -

3. Afrontamiento .32** .13** -

4. Capital tecnológico .36** .33** .08* -

5. Recursos utilizados .16** .11** .17** .19** -

6. Evaluación con TIC .16** .10** .10** .12** .32** -

7. Práctica pedagógica .48** .51** .19** .35** .16** .07* -

Nota: * p < .05. ** p < .01.

Posteriormente, se realizó el análisis de regresión logística para estimar cuánto predicen 
los factores de riesgo y protección las dimensiones del bienestar socioemocional y las di-
mensiones del uso de tecnología en el ajuste en la práctica pedagógica durante la educa-
ción remota. El ajuste fue dividido en dos grupos: nivel alto de ajuste de la práctica a las 
condiciones de excepción de la educación remota, considerado como 1, y otro grupo de 
docentes cuya puntuación de ajuste fue mucho menor, denominado grupo 0. El modelo 
que integran las dimensiones de bienestar socioemocional y uso de tecnología explica 
un R2 de .31. Donde el test de Hosmer-Lemeshow (X2 = 41.25; gl= 8; p= .001) indica que el 
modelo propuesto se ajusta a los datos empíricos de la variable (Tabla 4). El test de Hos-
mer-Lemeshow es una prueba estadística utilizada para evaluar la bondad de ajuste de un 
modelo de regresión logística en comparación con los datos empíricos. Los indicadores 
clave proporcionados en el resultado del test de Hosmer-Lemeshow incluyen:

• X2 (Chi-cuadrado): el valor del estadístico Chi-cuadrado es una medida de la dis-
crepancia entre las frecuencias observadas y las frecuencias predichas por el mo-
delo. En este caso, el valor es 41.25, el cual es un valor pequeño, que es lo que se 
espera; entre menor sea ese valor mayor ajuste se tendrá del modelo que se propo-
ne con sustento teórico al empírico (Cea, 2004).

• Grados de libertad (gl): los grados de libertad representan la diferencia entre el nú-
mero de grupos o categorías y el número de parámetros estimados en el modelo. 
En este caso, hay ocho grados de libertad (de La Cruz-Oré, 2013).

• Valor p (p-value): el valor p es una medida de la significancia estadística del es-
tadístico Chi-cuadrado. En otras palabras, indica la probabilidad de obtener un 
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valor de Chi-cuadrado tan extremo o más extremo que el observado, asumiendo 
que el modelo es correcto y que no hay diferencia entre las frecuencias observadas 
y las predichas por el modelo. En este caso, el valor p es igual a .001 (Berlanga-Sil-
vente & Vilà, 2014).

Interpretación de los indicadores del modelo obtenido. Entonces, si el valor p es mayor que el 
nivel de significancia (alfa) elegido (comúnmente .05), no se rechaza la hipótesis nula, lo que 
indica que el modelo se ajusta bien a los datos observados. En este caso, el valor p (.001) es 
mucho menor que .05, lo que sugiere que el modelo propuesto se ajusta de manera significa-
tiva a los datos empíricos. Un valor de Chi-cuadrado más alto (X2= 41.25) indica una mayor 
discrepancia entre las frecuencias observadas y las predichas por el modelo. Sin embargo, 
para determinar si esta discrepancia es significativa, se compara con los grados de libertad 
y se utiliza el valor p. Por lo tanto, el modelo que se obtuvo es adecuado para este tipo de 
estudios poblacionales, y tiene un buen porcentaje de explicación (R2 de .31).

En resumen, con base en los indicadores proporcionados se concluye que el modelo 
propuesto se ajusta de manera significativa a los datos empíricos, ya que el valor p es muy 
bajo, lo que sugiere que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que el 
modelo es adecuado para describir la relación entre las variables en cuestión. Y las varia-
bles de mayor aporte a la explicación del modelo son regulación emocional y resiliencia. 
Con base en el valor de OR (Odds Ratio), siendo el poder explicativo y de mayor probabi-
lidad (Cerda et al., 2013) que suceda una estrategia pedagógica adecuada al momento de 
enfrentar la necesidad de utilizarla (ver Tabla 4).

Tabla 4.  Regresión logística entre las dimensiones del bienestar 
socioemocional y del uso de tecnología

Variable B SE OR 95% CI Estadístico 
de Wald

p

Resiliencia 2.70 .78 14.95 [3.23-69.22] 11.971 <.001

Regulación emocional 5.72 .66 306.21 [82.61-1134.91] 73.345 <.001

Afrontamiento 2.08 .70 8.03 [2.01-31.99] 8.723 .003

Capital tecnológico 2.27 .83 9.74 [1.88-50.48] 7.359 .002

Recursos utilizados 1.20 .52 3.34 [1.20-9.29] 5.365 <.001

El grupo de variables pertenecientes a las dimensiones de bienestar socioemocional y del 
uso de tecnología permite clasificar correctamente a 84% de los docentes con mayor prác-
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tica pedagógica, lo cual indica un porcentaje aceptable al momento de establecer grupos 
ficticios (Tabla 5). El valor mínimo promedio de clasificación de manera correcta es de 
70%; en nuestro caso sobrepasa ese valor, por lo tanto, la clasificación de los grupos es 
correcta (Cea, 2004).

Tabla 5.  Clasificación en los grupos de docentes con mayor 
práctica pedagógica y menor práctica

Grupo de pertenencia 
actual

Grupo de pertenencia pronosticado

Docentes con mayor 
práctica pedagógica

Docentes con menor 
práctica pedagógica

n n n %

Docentes con mayor 
práctica pedagógica

394 268 126 84

Docentes con menor 
práctica pedagógica

394 63 331 68

Nota: de manera global clasifica correctamente 84 % de los docentes con mayor práctica pedagógica.

4. Discusión

La medida desde la pedagogía trata de focalizar cómo el docente ajustó los procesos de en-
señanza y aprendizaje a las condiciones de excepción y confinamiento, tratando de aten-
der y entender las capacidades de la comunidad escolar para un trabajo remoto (UNESCO, 
2020). Por lo anterior, se entiende como mayor y menor ajuste del docente a las condicio-
nes que le planteaba la educación remota de emergencia. La resiliencia, como capacidad 
de sobreponerse a la adversidad, superar situaciones estresantes y salir fortalecido de ellas. 
La regulación emocional: capacidad de manejar las propias emociones modulando los 
sentimientos negativos e intensificando los positivos, y las estrategias de afrontamiento 
como los recursos personales y sociales que utilizamos para manejar situaciones adversas, 
componen el bienestar socioemocional (Reimers, 2022; Allen et al., 2020). Los resultados 
de la regresión logística indican que los docentes con mayor ajuste pedagógico mostraron 
empatía, flexibilidad y comprensión ante la situación, ayudaron a reducir el estrés y la an-
siedad en los estudiantes, desarrollando estrategias de enseñanza positiva, enfocadas en 
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las fortalezas de los alumnos, promovieron su resiliencia, autoeficacia y motivación para 
aprender, brindando espacios para que los estudiantes pudieran expresar sus emociones, 
desarrollar estrategias de afrontamiento saludables y sentirse cómodos. Los resultados 
se incorporan a la evidencia proporcionada por Imhof et al. (2024) quienes muestran la 
relevancia de la capacitación en resiliencia y la autorregulación como preparación para 
situaciones de emergencia.

Al hablar específicamente de emociones negativas en los docentes nos estamos refi-
riendo a todo aquel sentir o pensar que experimentaron durante el trabajo remoto, donde 
se han detonado las siguientes emociones: soledad al trabajar frente a una computadora, 
incertidumbre e imposibilidad de verificar si es el mismo estudiante quien realiza todo el 
trabajo, ausencia de algunos estudiantes durante el proceso, pérdida de buenos estudian-
tes que enriquecen el proceso de enseñanza y la desilusión que se percibe como un fraude 
al no haber logrado los propósitos de aprendizaje (Herrero et al., 2020). Los hallazgos 
obtenidos nos indican que la regulación emocional en el docente es un comportamiento 
indispensable en situaciones de crisis, si lo que se pretende es ajustar la práctica pedagó-
gica a la enseñanza remota en un contexto de emergencia.

El capital tecnológico de los docentes se relaciona con las características individuales 
de personalidad de los docentes, como la autoeficacia en la enseñanza en línea y la vulne-
rabilidad percibida al COVID-19 (Westphal et al., 2022). Por lo anterior, se propone para la 
promoción del bienestar emocional de los docentes en educación remota de emergencia 
la capacitación para el manejo del estrés, en combinación con capacitación en el uso de la 
tecnología para la enseñanza.

Esta situación de desequilibrio en la relación esfuerzo-recompensa es un componen-
te asociado a la motivación laboral del docente, que afectó y permeó su vulnerabilidad en 
el contexto pandémico para la percepción de eficacia en el cumplimiento de todos los ele-
mentos curriculares y extracurriculares (Vera-Noriega, Cayetano-Hernández et al., 2022; 
Vera-Noriega, Montaño-Biurquez et al., 2022).

Desde el punto de vista pedagógico, esta dimensión mide las estrategias de los pro-
fesores de secundaria durante el confinamiento para ir más allá de simplemente enseñar 
conocimientos estandarizados para promover el aprendizaje y desarrollar conocimien-
tos, habilidades y actitudes para mejorar el desarrollo holístico de los grupos de jóvenes, 
adaptando constantemente estrategias para un desarrollo positivo (León, 2011). A su vez, 
informar y entender la situación de los alumnos y sus familias en el contexto de una 
educación remota, ajustando contenidos, procesos didácticos, sistemas de evaluación 
y comunicación con los estudiantes. En este contexto de excepción, las y los docentes 
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identificaron condiciones personales, familiares y sociales que promovieron el desarro-
llo de habilidades de ajuste a las condiciones del confinamiento y a la educación remota 
de emergencia. Esto se logró a través del control de emociones, lo cual fue útil para la 
mejora continua de la labor pedagógica, dato que sobresale en nuestro modelo de regre-
sión logística. Sin embargo, existieron condiciones escolares que el equipo docente debe 
atender, como el número de alumnos y grupos, así como condiciones de tipo curricular, 
como la transición en la planeación, didáctica, evaluación de contenidos remotos, de 
tenencia y uso de tecnologías, problemas de comunicación con las familias, ausencia de 
infraestructura de computo e internet y la falta de competencias digitales. En este entor-
no, la autoridad educativa desarrolló un sistema de monitoreo y capacitación a través de 
Microsoft Teams para el control de la asistencia, permanencia en el trabajo y desarrollo 
de habilidades; dicha herramienta fue de utilidad para enfrentar los diferentes obstácu-
los de trabajo bajo la crisis.

Aun cuando los resultados indican que la variable regulación emocional es indispen-
sable para el ajuste pedagógico del docente a la educación remota, las habilidades de afron-
tamiento y resiliencia constituyen comportamientos que se requieren para lograr la gestión 
de emociones (Vera-Noriega, Alemán-Reyes et al., 2022). Los resultados encontrados en este 
estudio indican que la percepción de bienestar socioemocional del docente, particularmen-
te las habilidades de resiliencia, la regulación emocional y las competencias para el uso de 
capital tecnológico, se asocian con el ajuste de la práctica pedagógica. Por otro lado, otros 
factores que obtienen valores menores de asociación son la tenencia de recursos digitales y 
los sistemas de comunicación en la evaluación formativa en el proceso educativo.

Específicamente, la pandemia generó una condición hostil para los docentes de se-
cundaria, que provocó que se sintieran exhaustos emocionalmente, lo cual fue asumido 
de manera diferencial dependiendo de sus características psicológicas y de las variables de 
contexto asociadas a los recursos y competencias digitales (Fives et al., 2007). Sin embar-
go, es importante considerar que previo a la pandemia ya se habían documentado condi-
ciones laborales relacionadas con el tipo de contratos, salarios, vigilancia y monitoreo ex-
cesivo por parte de las autoridades, y otras como número de alumnos por grupo, número 
de grupos atendidos, falta de material educativo, inseguridad en las escuelas y en las aulas 
(Vera-Noriega et al., 2021). Las condiciones precurrentes a la educación remota ya habían 
sido analizadas, y en México se documentaba (García et al., 2020; Saltijeral & Ramos, 
2015) una condición laboral con factores de riesgo psicosocial asociados a la inseguridad 
laboral, el trabajo fragmentado por horas, la cantidad de grupos y desplazamientos a di-
ferentes escuelas para cumplir una jornada laboral. En la pandemia las condiciones labo-
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rales permanecieron idénticas, pero las condiciones pedagógicas se transformaron y se 
revelaron como un factor importante de generación de estrés, por la falta de competencias 
para enfrentar una problemática de planeación, didáctica y de evaluación inesperada, que 
sería vigilada y monitoreada por las autoridades escolares, estableciendo una condición de 
poco dominio sobre la tarea y un exagerado control y supervisión del sistema educativo 
(Feito, 2020).

Conclusiones

Aun cuando a través del estudio y sus resultados no es posible inocular la varianza aso-
ciada a la situación precurrente a la pandemia y a la crisis educativa que generó la edu-
cación remota de emergencia, es posible considerar que los niveles de percepción sobre 
el dominio y control de las competencias pedagógicas estuvieron más cercanos a las 
características personales de los y las docentes y sus habilidades para la gestión emocio-
nal en el entorno familiar, social y escolar, que a la utilización de equipos digitales. Los 
resultados coinciden con otros estudios de educación básica en los cuales se analizan 
las variables o factores que incidieron en el ajuste de la práctica pedagógica durante el 
confinamiento, y en los cuales aparecen la resiliencia, afrontamiento y gestión emocio-
nal, y otros factores protectores de ajuste psicológico, como primordiales para enfrentar 
el tránsito hacia la educación remota en las y los docentes de secundaria (Vera-Noriega, 
Montaño-Biurquez et al., 2022).

Durante la pandemia, el ajuste de las prácticas pedagógicas a la educación remota de 
emergencia fue un desafío complejo que involucró múltiples estrategias por parte de los 
docentes, las cuales se muestran con un coeficiente positivo y aumentan la probabilidad 
de un mayor enfoque en el aspecto pedagógico. Ante esto se destacan: a) la tecnología y 
el acceso a internet (dimensión de recursos utilizados), considerando la disponibilidad de 
dispositivos tecnológicos adecuados y una conexión a internet confiable como factores 
críticos; b) competencia tecnológica (capital tecnológico), la cual es entendida como la 
capacidad de los docentes para utilizar eficazmente las herramientas tecnológicas y las 
plataformas de aprendizaje en línea, que fueron parte de las estrategias que el docente 
empleó dentro de su quehacer pedagógico, y c) estrategias relacionadas con el apoyo fa-
miliar para el desarrollo de las tareas educativas y el apoyo institucional, incluyendo la 
infraestructura tecnológica y el respaldo administrativo, las cuales influyeron en la capa-
cidad de los docentes para adaptarse a la educación remota y contemplarla como parte de 
su planeación.
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Estos resultados también muestran una relación con el bienestar socioemocional de 
los docentes, particularmente los factores de regulación emocional y la resiliencia; com-
ponentes esenciales para el manejo de estilos de afrontamiento adaptables a un contexto 
de crisis. El componente socioemocional, la tecnología y la aplicación de nuevas prácticas 
pedagógicas representan retos significativos, ya que ofrecen oportunidades para mejorar 
la enseñanza y el bienestar. El equilibrio entre estos factores depende en gran medida del 
contexto, del apoyo institucional y de la capacidad de los docentes para adaptarse y utili-
zar las herramientas a su disposición de manera efectiva.

A partir de la evidencia recolectada, se puede afirmar que el impacto de la educación 
remota de emergencia y el ajuste de los docentes que tuvieron una percepción de utilidad 
muy positiva del programa “Aprende en Casa”, presentaron un afrontamiento activo, con 
diferentes recursos y estrategias emocionales y, por lo tanto, con un menor riesgo psico-
social que los que no aceptan la realidad y sus retos (Burgess et al., 2000). Los diferentes 
contextos tienen distintos efectos en el bienestar emocional de los docentes, coincidiendo 
con McCubbin et al. (1982), quienes descubrieron que el proceso de afrontamiento tiene 
una doble función; en primer lugar, aparece individualmente y, en segundo lugar, actúa 
como mediador en el ámbito social.

En resumen, el ajuste de las prácticas pedagógicas a la educación remota de emergen-
cia durante la pandemia es un proceso complejo que involucra una variedad de variables 
interconectadas. Los docentes, las instituciones educativas y los responsables de la toma 
de decisiones deben abordar estas variables de manera integral para brindar una educa-
ción de calidad en entornos en línea.

Algunas de las limitaciones del estudio son las restricciones de validez interna que 
imponen un diseño transversal y un muestreo no aleatorizado, así como la falta de com-
paraciones entre fases e intra-sujeto. En lo referente a las limitaciones de validez externa, 
éstas se relacionan con el envío de cuestionarios de manera digital, que genera errores de 
medida por la falta de control contextual y de las condiciones personales bajo las cuales 
se responde.

Sobre las perspectivas de investigación a futuro, se requiere investigación bajo condi-
ciones de control, pero incluyendo un estudio de seguimiento secuencial en grupos alea-
torizados, con el objetivo de estudiar la relación entre la gestión emocional y la gestión 
pedagógica, que en este estudio muestra la existencia de un vínculo explicativo como 
factor protector de un ajuste a la transición a la educación remota.

Otra limitación es la focalización de la muestra únicamente en escuelas públicas. En 
la investigación educativa durante la pandemia se han estudiado las diferencias que exis-
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ten entre escuelas de financiamiento público y privado, encontrando contrastes estadísti-
camente significativos asociados a la tenencia y entrega de equipos digitales y al diseño de 
plataformas educativas que, aunado a los niveles de acceso económico que posibilitan una 
conectividad de alta velocidad y tener varios equipos en casa, permitieron la continuidad 
de los aprendizajes y requirieron menos controles y supervisión, comparados con los de 
financiamiento público (Vera-Noriega, Acuña et al., 2022).

Finalmente, es necesario agregar que en esta transición fueron las mujeres docentes 
amas de casa y madres de hijos escolarizados quienes se encontraron en riesgo y vulnera-
bilidad por el cumplimiento de las responsabilidades de género que les fueron impuestas 
culturalmente, provocando fatiga y riesgo psicoafectivo (Inga-Paida et al., 2020) en mayor 
proporción que en los docentes hombres. En posteriores estudios se requiere llevar a cabo 
análisis de regresión logística para reconocer factores de riesgo y protección en las y los 
docentes.

La pandemia ha acelerado la adopción de tecnología en la educación y ha subrayado 
la importancia de la adaptabilidad y la resiliencia en el sistema educativo. A medida que 
se avanza hacia un futuro pospandémico, se debe aprender de los desafíos enfrentados 
durante esta crisis y utilizar esas lecciones para la construcción de un sistema educativo 
más fuerte y adaptable, que brinde oportunidades de aprendizaje equitativas y efectivas 
para todos los estudiantes, independientemente de las circunstancias externas.
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