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Resumen 

Este artículo es derivado del proyecto de inves-
tigación denominado “Retos de la educación a 
distancia en tiempos de pandemia”, realizado en 
la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) Territorial Cauca.

El objetivo es establecer los problemas que afron-
tó la comunidad académica de la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP) Territorial Cau-
ca, tras la pandemia del COVID – 19, y los retos 
que asumió la Institución para dar continuidad a 
los procesos de formación. Método: La investiga-
ción se desarrolló bajo la metodología cualitativa, 
a través del análisis documental y la entrevista 
estructurada, aplicada a 16 representantes estu-

diantiles de diferentes semestres y a 11 tutores, 
correspondientes a diversos núcleos temáticos 
de la Institución. Resultados: La preparación y 
adaptación a la contingencia presentó importan-
tes problemas de comunicación, desadaptación 
al mundo digital e incomprensión de los retos de 
la nueva realidad. Conclusiones: Los problemas 
socioeconómicos y territoriales del departamen-
to, sumado a las brechas del mundo digital, inci-
dieron en la formación y evaluación, generando 
perturbaciones e incomprensión en la comunidad 
académica. Así, se avizoran las perspectivas que 
se mantendrán en el tiempo y las medidas que se 
deberán tomar, para adaptarse oportunamente a 
los nuevos retos de la educación.  

Palabras clave: educación superior, educación 
a distancia, acceso a la educación, innovación 
educacional, desarrollo económico y social.

Abstract 

Objective: To establish the problems faced by 
the academic community of the Superior School 
of Public Administration (ESAP) Territorial Cau-
ca, after the COVID-19 pandemic and the cha-
llenges that the institution assumed to conti-
nue with the training processes. Method: It was 
developed under the qualitative methodology, 
through documentary analysis and structured 
interview, applied to 16 student representatives 
from different semesters and 11 tutors, corres-
ponding to various thematic nuclei of the institu-
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tion. Results: The preparation and adaptation to 
the contingency presented important commu-
nication problems, maladjustment to the digital 
world and misunderstanding of the challenges 
of the new reality. Conclusions: The socioecono-
mic and territorial problems of the department, 
added to the gaps in the digital world, affected 
training and evaluation, generating disturbances 
and misunderstanding in the academic commu-
nity. Thus, the perspectives that will be maintai-
ned over time and the measures that must be 
taken are foreseen, in order to adapt in a timely 
manner to the new challenges of education.

Key words: higher education, distance educa-
tion, access to education, educational innova-
tion, economic and social development.

INTRODUCCIÓN

El 24 de marzo de 2020, Colombia debió entrar 
en cuarentena obligatoria mediante el Decreto 
457, con el que se impartieron directrices para 
llevar a cabo el Aislamiento Preventivo Obliga-
torio (APO), a causa del coronavirus COVID-19. 
Esta medida que inicialmente fue por 30 días, 
continuó extendiéndose gradualmente hasta el 
30 de agosto de ese mismo año, momento en el 
cual se salió del confinamiento y se retomaron 
algunas actividades productivas y sociales con 
los respectivos protocolos de bioseguridad. 

Hasta el momento previo a la emergencia sani-
taria, las tecnologías no habían impactado tan 
fuerte en la sociedad (a nivel individual, colec-
tivo, empresarial, público, etc.). Antes del es-

tado de emergencia, se llevaba un proceso de 
transformación digital desigual, en función de 
las condiciones socioeconómicas y geográficas 
(García-Peñalvo, 2020). 

La pandemia y con ella el APO, incrementó no-
tablemente el uso de la tecnología para llevar 
a cabo actividades que de manera habitual se 
hacían presencialmente (trabajo, estudio, de-
porte, etc.). Esta dependencia a su vez llevó a 
evidenciar las brechas territoriales existentes en 
el país (Alfonso, 2014) y de la mano de estas, 
las que experimentan quienes tienen acceso a 
la tecnología y los que no. 

De manera especial en el Cauca, la Escuela Supe-
rior de Administración Pública (ESAP), para dar 
continuidad a los procesos que adelanta, tuvo 
que enfrentar diferentes circunstancias de tipo 
institucional y territorial, las cuales entorpecie-
ron la toma de decisiones y su capacidad de res-
puesta ante los múltiples problemas. Por estas 
circunstancias, surge la pregunta ¿Cuáles fueron 
los problemas que afrontó la comunidad acadé-
mica de la ESAP territorial Cauca con la pande-
mia del COVID – 19 y qué retos asumió para dar 
continuidad a los procesos de formación? 

En este sentido, el artículo se encarga de mos-
trar cómo la Universidad asumió el cambio de 
modalidad de educación a distancia e incorpo-
ró el uso de las plataformas tecnológicas. Para 
llevar a cabo este ejercicio, se evidencian bre-
chas territoriales presentes en el departamen-
to del Cauca y de manera específica en los seis 
(6) municipios en los cuales están ubicados 
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los Centros Territoriales de Administración Pú-
blica (CETAP) de la Institución, para el período 
2020 - I; posterior a eso el artículo muestra el 
modelo pedagógico y el funcionamiento de las 
sesiones tutoriales. De la mano se plantean los 
principales problemas que padecieron los estu-
diantes y tutores en tiempos de pandemia y se 
establecen los retos que se tienen que afrontar 
desde la Institución.

METODOLOGÍA 

El COVID 19 y con este la emergencia sanitaria, 
seguirá teniendo múltiples implicaciones en los 
diferentes sectores de la economía; no obstan-
te, el sector educativo en procura de mantener 
los procesos de formación, tuvo que adoptar 
de manera inmediata múltiples estrategias para 
dar continuidad a las clases, teniendo en cuenta 
las características de los modelos educativos, 
condiciones de los contextos, particularidades 
de los niveles de formación, condiciones so-
cioeconómicas de los estudiantes, entre otros 
factores (Álvarez et al, 2020). 

La investigación se desarrolla con una meto-
dología de tipo cualitativa. Las investigaciones 
cualitativas son interpretativas, enfocadas en la 
comprensión de los significados de lo que ha-
cen los individuos y las instituciones, por lo cual, 
“proporciona profundidad a los datos, dispersión, 
riqueza interpretativa, contextualización del am-
biente o entorno, detalles y experiencias únicas. 
Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natu-
ral y holístico” de los fenómenos, así como flexi-
bilidad” (Hernández et al, 2014, p. 16).  

Se utilizó el análisis documental y la entrevista 
estructurada. Dentro del análisis documental, 
se procedió a la revisión bibliográfica, elabora-
ción de reseñas y fichas y la identificación de 
indicadores. Con este ejercicio se ordenaron los 
elementos conceptuales y contextuales para 
la comprensión y dimensión del fenómeno. En 
cuanto a las entrevistas se realizaron en total 
27,16 % a representantes estudiantiles de dife-
rentes semestres, distribuidos en los 6 Centros 
Territoriales de Administración Pública (CETAP), 
como se aprecia en la tabla 1.

Entrevistas a representantes estudiantiles. 

Tabla 1.

CETAP Semestre Entrevistado 

Popayán 

X 

IX 

VIII 

VI 

IV 

Representante 

Representante 

Representante 

Representante 

Representante 
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CETAP Semestre Entrevistado 

Miranda 

Patía  (El Bordo) 

Santander 

Caldono 

Rosas 

X 

IX 

VIII 

VI 

X 

VI 

III 

VI 

IV 

V

V

Representante 

Representante 

Representante 

Representante 

Representante 

Representante 

Representante

Representante 

Representante 

Representante

Representante

Fuente: elaboración propia (2020). 

Como se aprecia, en todos y cada uno de los CETAPS se realizaron las siguientes entrevistas: 5 en Po-
payán, 4 en Miranda, 2 en Santander de Quilichao, 1 en Caldono, 1 en Rosas y 3 en El Bordo. De igual 
manera se realizaron entrevistas a 11 tutores correspondientes a los diferentes núcleos temáticos de 
la Institución, como se observa en la tabla 2. 

Es importante precisar que debido a la emergencia sanitaria, todas las entrevistas fueron realizadas 
vía telefónica. 

Entrevistas a tutores. 

Tabla 2.

Núcleo Cantidad

Espacio, tiempo y territorio 

General 

Economía de lo público 

Gestión del desarrollo

1 

2 

2 

2
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Núcleo Cantidad

Organizaciones públicas 

Problemática pública 

Problemática del Estado y del poder 

2 

1 

1 

Fuente: elaboración propia (2020). 

Características 
socioeconómicas del Cauca 

Colombia se ha caracterizado por ser un país 
con importantes brechas territoriales en dife-
rentes medidas del bienestar como el ingre-
so por habitante (Galvis & Meisel, 2010), nivel 
educativo (Barrera-Osorio et al, 2012), morta-
lidad infantil (Urdinola, 2011), malnutrición en 
edades tempranas (Acosta-Ordoñez, 2017) 
y esperanza de vida al nacer (Romero, 2017). 
La reciente crisis económica ha llamado dra-
máticamente la atención de gobiernos nacio-
nales e internacionales sobre temas como los 
desequilibrios y la pobreza, cuya presencia no 
permite alcanzar niveles de vida aceptables y 
desarrollo territorial. En ese sentido, han reco-
brado fuerza los cambios en el espacio geográ-
fico que traducen y revelan transformaciones 
económicas, sociales, culturales y políticas de 
las regiones. 

El Pacífico colombiano es una región natural 
compuesta por los departamentos de Chocó, 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Se caracteriza 
por su privilegiada ubicación geográfica, su ri-
queza hídrica, biodiversidad y multiplicidad de 
grupos étnicos. Estas condiciones represen-
tan para la región un potencial ambiental, pro-
ductivo y etnosocial sin aprovechar, en parte, 
por la existencia de importantes disparidades 
en su interior y el rezago en indicadores socia-
les y económicos con respecto al resto país 
(DNP, 2016). 

El Cauca se encuentra localizado en el suroc-
cidente colombiano, limitando con los depar-
tamentos del Valle del Cauca al norte, con el 
Tolima, Huila y Caquetá al occidente, con el Pu-
tumayo y Nariño al sur y con el Océano Pacífico 
al oriente (Figura 1). Está conformado por 42 
municipios y de acuerdo con el DANE (2018), 
tiene una población de 1.436.916 habitantes, 
de los cuales más del 60% se encuentran ubi-
cados en la zona rural.  
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Localización departamento del Cauca. 

CETAP Territorial Cauca. 

Figura 1.

Figura 2.

Fuente: Gobernación del Cauca (2017). 

Fuente: elaboración propia (2020).

El departamento se divide en 7 subregiones: 
Norte, Pacífico, Sur, Macizo, Piedemonte Ama-
zónico, Centro y Oriente, posee Costa Pacífica, 
Andes y selva, cuenta con una importante ri-
queza étnica y pluricultural; no obstante, pese 
a estos significativos aspectos se encuentran 
grandes contrastes, por ejemplo, aporta tan 
solo el 1,78% al Producto Interno Bruto (PIB) 
Nacional (MINCOMERCIO, 2020), su dinámica 
económico productiva está concentrada en Po-
payán capital del departamento y en el norte 
del Cauca, la conexión vial es medianamente 
buena sobre la Panamericana, vía que articula 
al departamento con el Valle del Cauca y Nariño 
de norte a sur, pero las realidades por fuera de 

esta vía principal son preocupantes, por la gran 
carencia de infraestructura vial y de transporte, 
las complejas condiciones geográficas, las dis-
putas territoriales por grupos al margen de la 
ley, entre otros, que mantienen históricamente 
rezagado y aislado el departamento entre sí y 
con los departamentos vecinos, situación que 
refleja notables brechas socioeconómicas te-
rritoriales (Ezquiaga, 2018; Gamarra, 2007). 

La ESAP territorial Cauca para el período 2020 
– I contó con seis (6) CETAP, ubicados de norte 
a sur en los municipios de Miranda, Santander 
de Quilichao, Caldono, Popayán, Rosas y El Pa-
tía (El Bordo), como se observa en la figura 2.  
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Para entender un poco sobre el contexto y las realidades de los municipios en los cuales se encuen-
tran ubicados los CETAP, en la tabla 3 se presentan algunos indicadores que dan cuenta de ello. 

Principales indicadores por municipio. 

Tabla 3.

Indicadores/ 
Municipio 

Santander 
de Quilichao 

Patía  
(El Bordo)Popayán Rosas Caldono Miranda

Habitantes 325.477 

96,10%

84,90% 

98% 

20% 

13% 

18% 

52,42 

54,2 

45,92% 

0,91% 

16,14% 

82,95% 

4483 

56,4 

11.539 

46,40%  

14,40% 

96,30% 

0,10% 

13,90% 

55,20%  

48,38   

50,28 

92,92% 

16,51%  

10,59% 

72,90% 

278

42,8 

113.001  

82,70%   

54,40%    

97%   

9,10%   

9,30%  

34%  

48,1   

50,33   

61,61%    

20,27%    

40,43% 

39,01%

1654

49,8 

37.494 

51,60% 

42,50% 

87,90% 

1,60% 

12,80% 

59,50% 

46,74 

48,79 

87,42% 

17,56%  

11,18% 

71,26% 

272 

49,8 

41.770  

79,40%  

9,60%   

92,50%   

0,60%    

10,80%    

51%    

41,92     

44,46      

96,71%      

28,61%     

10,91%   

60,48%  

234   

46,7    

32.082 

84,80% 

76,50%  

94% 

0,70%  

6,20% 

33,40%  

48,09  

50,79   

62,38%    

8,31%    

61,78% 

29,91% 

751 

61,6 

Pob. Urbana 267.389 
(82,15%)

58.088 
(17,85%) 

1.089 
(9,44%) 

10.450 
(90,56%) 

52.684 
(46,62%) 

60.317 
(53,38%) 

13.619 
(36,32%) 

23.875 
(63,68%) 

2.181 
(5,22%) 

39.589 
(94,78%) 

18.264 
(56,93%) 

13.818 
(43,07%) Pob. Rural 

Acueducto 

Alcantarillado 

Energía 

Banda ancha 

SABER 11 Mat 

SABER 11 Lect 

Régimen sub 

Def Cuali 
de Vivienda 

Def Cuanti 
de Vivienda 

Sector 
Primario  

Sector 
Secundario  

Sector 
Terciario  

Valor 
agregado 

Desempeño 
Municipal

Fuente: elaboración propia con base en DNP (2021).
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Como se identifica en la tabla 3, el municipio 
que concentra mayor población es Popayán 
la capital del departamento, mientras que el 
municipio con menor población es Rosas. Po-
payán tiene el mayor porcentaje de población 
urbana (82,15%); a diferencia de este, el muni-
cipio con mayor porcentaje de población rural 
es Caldono (94,78%); en términos de cobertura 
de servicios públicos (acueducto, alcantarilla-
do y energía eléctrica), Popayán presenta los 
mayores niveles de cobertura (96,10%; 84,90% 
y 98%), Rosas presenta el menor porcentaje de 
cobertura en acueducto (46,40%) y Caldono el 
menor porcentaje de cobertura de alcantari-
llado (9,6%) y energía eléctrica (92,50%). En lo 
concerniente a penetración de banda ancha la 
situación es bastante crítica, Popayán cuenta 
con el 20%, seguido de Santander de Quilichao 
con el 9,1%, Patía, Miranda, Caldono y Rosas 
cuentan con el 1,6%; 0,7%; 0,6% y 0,1%, lo cual 
es supremamente insuficiente para cumplir 
con los requerimientos de la administración 
pública, empresariales, educativos y de las di-
versas esferas de la vida en sociedad. 

Rosas tiene el mayor déficit cuantitativo de vi-
vienda (13,90%) y Miranda el menor (6,20%); en 
cuanto al déficit cualitativo de vivienda Patía 
cuenta con el mayor porcentaje (59,50%) y Po-
payán el menor (18%). Como se podría esperar, 
Popayán presenta los mayores porcentajes ob-
tenidos en las pruebas saber 11 en matemá-
ticas y lectura (52,42% y 54,2%), por su parte, 
el menor desempeño en matemáticas y lectura 
fue para Caldono (41,92% y 44,46%). 

En cuanto al régimen subsidiado, entre mayor 
sea, refleja la precariedad de los municipios, 
puesto que da cuenta de que la población pre-
senta baja vinculación laboral formal y/o alta 
informalidad, por esto, los municipios que pre-
sentan menor porcentaje de población subsi-
diada son Popayán, Santander de Quilichao y 
Miranda con el 45,92%; 61,61% y 62,38% res-
pectivamente, lo que viene ligado a la mayor 
contribución productiva al departamento, que 
se encuentra concentrada en la capital y en el 
norte del Cauca. A diferencia de ello, los que 
presentan un mayor porcentaje en el régimen 
subsidiado son Patía, Rosas y Caldono con el 
87,42%; 92,96% y 96,71% respectivamente. 

Como lo muestran los indicadores, el depar-
tamento del Cauca y los municipios donde se 
encuentran los CETAP, tienen condiciones so-
cioeconómicas complejas, por lo que es difícil 
acceder a bienes y servicios públicos de cali-
dad. Sumado a ello, los servicios educativos 
con la nueva normalidad se realizan a través 
de plataformas lo que genera dificultades en la 
prestación y recepción del mismo.  

Todos estos elementos llevan a considerar que, 
si de un lado, los municipios tienen importan-
tes brechas territoriales entre sí, las mismas 
se hicieron mucho más evidentes a partir de la 
pandemia. Esta situación lleva a repensar las 
formas tradicionales de atender los problemas 
desde la administración pública y la genera-
ción de condiciones socioeconómicas, tecno-
lógicas y acceso a internet como un servicio 
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público de obligatoria presencia en los hoga-
res, así como equipos de cómputo. Con estas 
herramientas las familias pueden acceder no 
solo a educación y/o capacitación, sino que, 
a su vez, se generan condiciones para llevar a 
cabo diferentes actividades económicas y pro-
ductivas en los hogares. 

El modelo ESAPISTA 

La ESAP dentro de su oferta académica, brin-
da los programas de Administración Pública 
(AP) y Administración Pública Territorial (APT). 
Los dos programas titulan a sus estudiantes 
como administradores públicos; no obstante, 
el primero se orienta en la sede central bajo la 
modalidad de educación presencial, mientras 
que el segundo, por su carácter territorial y 
atendiendo las condiciones del contexto de las 
regiones, se ofrece a distancia. 

La formación bajo la modalidad a distancia, uti-
liza estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
permiten a los actores del proceso educativo 
superar las limitaciones del espacio – tiempo, 
por lo cual, posibilita la interacción entre los 
actores involucrados, mediante la utilización 
de diversos medios educativos y entornos pre-
senciales y virtuales para dar soporte a los pro-
cesos de formación (ESAP, 2016). 

1 Un modelo pedagógico en las instituciones de educación superior (IES), obedece a lo que se concibe sobre los procesos de formación. En este sentido, involucra procesos 
relacionados con aspectos pedagógicos sobre cómo se enseña, cómo se aprende, cuáles son las metodologías más apropiadas para asimilar los conocimientos, habilida-
des y valores; así como, los elementos epistemológicos sobre el currículo, didáctica, pedagogía y evaluación de los aprendizajes.

La ESAP cuenta con su propio modelo peda-
gógico1, que promueve la formación de una 
ciudadanía comprometida con el servicio pú-
blico, con una sólida formación ética, política 
y social; un amplio sentido crítico que apoya 
la toma de decisiones asertivas en diferentes 
contextos y profesionales competentes con las 
capacidades de gestionar: el saber (aprender y 
desaprender), saber hacer, saber ser y estar, en 
consideración a la complejidad de la actual so-
ciedad del conocimiento (ESAP, 2017). 

Para que esto se pueda lograr, se cuenta con 
tres principios fundamentales: autonomía, au-
togestión del conocimiento y la flexibilidad. El 
primero, toda vez que, el estudiante debe ser 
el autor de su propio desarrollo y construir por 
sus propios medios el camino hacia el conoci-
miento; el segundo, en tanto el estudiante debe 
organizar, ejecutar y autoevaluar su trabajo, 
estudiar individual o grupalmente, utilizar dife-
rentes mecanismos para comunicarse con los 
tutores y siempre atender con responsabilidad 
los retos que involucra la vida universitaria y 
el tercero, en la medida que, los actores (es-
tudiantes y tutores) no necesariamente deben 
coincidir en el tiempo ni el espacio, puesto que, 
lo importante es que se desarrollen activida-
des que permitan asimilar y crear nuevo cono-
cimiento (ESAP, 2016). 
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En consideración a que el caso al que se hace 
referencia en esta investigación es el de la Te-
rritorial Cauca, esta obedece estrictamente a 
educación a distancia. Bajo esta modalidad, las 
clases tradicionales son reemplazadas por tuto-
rías2, siendo estas, espacios de encuentro para 
gestionar el conocimiento.

En el Cauca las jornadas de las tutorías se reali-
zan de lunes a jueves de 6:00 a 10:00 p.m., en el 
CETAP Popayán, los viernes de 4:00 a 10:00 p.m. 
y los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 
a 6:00 p.m., en los CETAP de Popayán, Miranda, 
Santander de Quilichao, Patía (El Bordo), Rosas y 
Caldono. Es importante precisar que, el período I 
se orienta por bimestres, de febrero a marzo y de 
abril a mayo y, para el período II, de agosto a sep-
tiembre y de octubre a noviembre, en los que se 
abordan en promedio tres cursos por semana. 

Pese a que se llevan a cabo encuentros presen-
ciales que, de acuerdo con el modelo pedagógi-
co, el tutor resuelve dudas a los estudiantes; lo 
que ha mostrado la experiencia, es que predomi-
nan las clases magistrales. Si bien es cierto no 
está mal llevarlas a cabo y es viable en casos es-
pecíficos; el problema en especial reside, en que 
las tutorías en su mayoría se desarrollan como 
clase magistral, por lo que el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje se enfoca en el tutor y no en 
el estudiante, riñendo con el modelo pedagógico 
institucional. Esto es importante mencionarlo, 
puesto que, se pudo identificar como la caren-

te apropiación del modelo pedagógico tuvo una 
incidencia negativa en la formación académica 
en el período de pandemia, dado que el estudian-
te no estaba siendo preparado para la autoges-
tión de su aprendizaje, sino acostumbrado a la 
explicación por el tutor y ante las dificultades de 
conectividad vio limitadas sus posibilidades de 
aprender y apropiar las diferentes temáticas que 
se desarrollaron en los cursos.

Los problemas 
derivados de la pandemia 

De acuerdo con García-Peñalvo (2020), las bre-
chas en relación con mundo digital son tres: de 
acceso, de uso y de competencia. La primera, 
obedece a la carencia en el acceso a la tecnolo-
gía, a los equipos (computadores, portátiles, ta-
blets, celulares, etc.) y a una adecuada conexión 
a Internet. De un lado, debido a la carencia de 
medios económicos y del otro, por condiciones 
geográficas, donde hay insuficiencia o no dispo-
nibilidad de redes de comunicación. La segunda 
tiene en cuenta la conectividad en el hogar, pero 
la insuficiencia de dispositivos en relación con 
los usuarios; es decir, son más las personas en el 
hogar que la cantidad de dispositivos, situación 
que se refleja en el uso compartido de los dispo-
sitivos. La tercera, referida a las bajas competen-
cias digitales de las personas, que se ve traduci-
da en el desaprovechamiento de las ventajas de 
la tecnología y la frustración y entorpecimiento 
en la realización de las actividades. 

2 El encuentro tutorial es un espacio para realimentar, construir y compartir experiencias sobre las temáticas del curso. Por tal razón, requiere de un esfuerzo importante por 
parte de los estudiantes antes, durante y después de la tutoría frente a la revisión bibliográfica y realización de diversas actividades. El tutor por su parte, es un facilitador 
que dinamiza el proceso de enseñanza/aprendizaje (ESAP, 2017).
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En consideración a esto, a partir de un ejercicio exploratorio a través de entrevistas a la comunidad 
académica de la Territorial Cauca, se lograron extraer los problemas logísticos y académicos más fre-
cuentes en el período de pandemia (tabla 4). 

Principales problemas de la comunidad académica ESAP Territorial Cauca. 

Tabla 4.

Comunidad académica Problemas logísticos Problemas académicos 

No disponibilidad de equipos tec-
nológicos (computadores, portáti-
les, tablets, celulares, etc.). 

No disponibilidad de servicios de 
conexión a internet.

Desconocimiento en el manejo de 
la aplicación TEAMS.

Realización de tutorías a través de 
celulares.

Equipo compartido.

Cortes frecuentes de energía.

Lugar inapropiado para recibir la 
tutoría.

Comunicación discontinua duran-
te la tutoría.

Dificultad para movilizarse a un lu-
gar con acceso a internet por pro-
blemas de orden público.

Cierre de vías por motivos de pan-
demia. 

Bajos niveles de lectura. 

Baja en las notas de estudiantes des-
tacados.

Baja en las notas por entregas ex-
temporáneas.

Mejoría en las notas de estudiantes 
poco destacados.

Anulación de exámenes.

Saturación en la cantidad de trabajos 
asignados por los tutores.

Realización de trabajos que no se co-
rresponden con la asignatura.

Realización de trabajo de campo. 

Temas que no se comprendieron bien.

Deserción escolar.

Socialización de notas de manera 
extemporánea por parte de los pro-
fesores.

Carente manejo de las TICS por parte 
de los profesores.

Clase magistral toda la tutoría.

Escasa respuesta a inquietudes por 
parte de los tutores entre semana. 

Tutores sin planeación de las tutorías. 

Poco tiempo para dar respuesta a los 
exámenes. 

Estudiantes
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Comunidad académica Problemas logísticos Problemas académicos 

Poco manejo de las Nuevas Tecno-
logías de la Información y la Comu-
nicación (NTICS). 

Desconocimiento en el manejo de 
la aplicación TEAMS. 

Se desconoce si el estudiante está 
o no presente en la tutoría. 

Plagio de documentos. 

Bajos niveles de lectura y escritura. 

Bajos niveles de comprensión de 
lectura. 

Baja participación de los estudian-
tes en las tutorías. 

Malas presentaciones y argumen-
tación, pero buenos trabajos. 

Trabajos individuales se realizan 
de manera grupal. 

Dificultades para mantener la aten-
ción del estudiante. 

Tutores 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas a estudiantes y tutores (2020).

En cuanto a los problemas logísticos para los 
estudiantes, cabe mencionar que, a pesar del 
acuerdo de paz, en el Cauca se encuentran gru-
pos al margen de la ley, por lo que, los estudian-
tes tuvieron que restringir su movilidad para 
llegar a lugares donde pudiesen acceder a un 
equipo con conexión a internet. 

Como lo señalan Avendaño-Castro, Gómez-Go-
teneche y Triana-Orobajo “la educación se en-
cuentra influenciada de múltiples formas por los 
efectos del conflicto, ya sea por su incidencia di-
recta en los actores educativos (autoridades pú-
blicas, directivos, docentes y estudiantes) o por 
sus repercusiones en el sistema educativo en 
general” (Avendaño-Castro et al, 2019, p. 259). 
Dentro de estas repercusiones, se encuentran 
las restricciones para la movilidad tradicional 
en zonas donde hay gran incidencia del conflic-
to armado, además, el cierre de municipios por 

las autoridades territoriales para resguardar la 
seguridad de los residentes de los municipios. 

De la mano de esto, se presentaron obstácu-
los para la asistencia a las tutorías y el cumpli-
miento en la realización y entrega de trabajos. A 
esto, debe sumársele las desvinculaciones de la 
plataforma TEAMS de algunos estudiantes por 
desconocimiento de los tutores en la configu-
ración de los equipos y tareas, lo cual requirió 
de tiempo para su nueva conexión y llevo a que 
los estudiantes perdieron acceso a las tutorías. 
Como lo han mencionado diversos autores (Ál-
varez et al, 2020; Bonilla-Guachamín, 2020; Gar-
cía-Peñalvo, 2019), los cambios en la educación 
a través de la incorporación de las TICS han ge-
nerado dificultades en la comunidad académica 
producto de aspectos socioeconómicos, geo-
gráficos y digitales. 
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Un gran reto académico fue la migración de la 
educación a distancia con presencialidad sema-
nal a la educación remota, y otro problema fue la 
saturación de los estudiantes por parte de tutores 
con trabajos, pues entre las afirmaciones, se en-
cuentra que no se realizaban de acuerdo con los 
créditos de cada materia. Según García-Peñalvo, 
“Las modalidades en línea requieren combinar la 
autonomía del estudiante con el cumplimiento 
de un plan establecido de tareas, la personaliza-
ción con la colaboración, y el consumo de conte-
nidos educativos con la participación mediante 
la adopción de metodologías activas” (García-Pe-
ñalvo, 2019, p.1). La contingencia llevó a que se 
actuara de manera inmediata enviando trabajos, 
talleres y diversas actividades académicas, con 
desconocimiento de su verdadero impacto y sig-
nificancia dentro de los procesos de formación 
(García-Peñalvo et al, 2020). 

Quienes venían obteniendo altos promedios en 
la carrera, se vieron amenazados porque de un 
momento a otro, compañeros que quizá se ca-
racterizaban por tener un rendimiento regular, 
mejoraron notablemente sus notas y, de acuer-
do a estos, en este tiempo se generaron merca-
dos con diferentes estudiantes y profesionales 
de diversas universidades de la región, para que 
estos realizaran los trabajos e incluso parciales. 
Es cuestionable la práctica del “todo vale” para 
aprobar un curso y así, lograr el grado profesio-
nal. Esto lleva a que se consideren diferentes 
tipologías de evaluación en los procesos educa-

tivos y más ahora, dadas las particularidades de 
la educación mediada por plataformas digitales 
(García-Peñalvo et al, 2020).

Hay opiniones divididas, en cuanto a profesores 
que desde el primer día de tutoría presentan las 
guías de cátedra, donde se plantean las reglas 
de juego del curso y evaluación y un desarrollo 
sistemático del curso, quienes conjugan presen-
taciones, diversas actividades y termina plan-
teando conclusiones, recomendaciones, etc., 
lo cual genera gran dinamismo en las sesiones 
e incentiva a diversas formas de aprendizaje. 
Pero a su vez, casos en los que no se presentan, 
temas que no se desarrollan o quedan inconclu-
sos, tutores que ingresan tarde y al final corren 
dejando las sesiones inconclusas, los que ter-
minan siempre temprano e incluso casos en los 
que no aparecen en algunas tutorías. 

Los estudiantes afirman que hay tutores que 
no responden el correo, el celular, mensajes en 
la aplicación y sus argumentos son que tienen 
múltiples ocupaciones, de igual manera existen 
reiterados comentarios de que la institución re-
munera muy mal las tutorías3, así como existen 
profesores que realizan un acompañamiento 
oportuno, planean de manera detallada el desa-
rrollo del curso, de tal manera que, en la tuto-
ría se esclarezcan las dudas como lo plantea el 
modelo pedagógico y así evitar entre semana la 
atención a estudiantes. 

3 Esta es una situación de tipo ético-profesional, puesto que, quienes laboran en la ESAP son conscientes de que la modalidad es a distancia y, por ende, se requiere de un 
acompañamiento; no obstante, la institución tan solo remunera la hora de tutoría orientada y no la preparación de clase, ni el acompañamiento, lo cual es habitual dentro del 
sistema educativo universitario colombiano. De otro lado, la ESAP es una de las instituciones que mejor remunera la hora.
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En torno a las evaluaciones, se menciona que 
algunos tutores cambiaron las evaluaciones 
tipo test a las de tipo analítico. En torno a las 
matemáticas, hubo casos donde se cambia-
ron los parciales y se reemplazaron por talle-
res y trabajos. En tiempos del COVID-19, a los 
estudiantes se les deben plantear situaciones 
que permitan desarrollar elementos prácticos 
(Conde-Carmona & Padilla-Escorcia, 2021) y de 
la mano de esto, se derivarán posibilidades de 
evaluación que ofrece el dominio de las herra-
mientas tecnológicas.  

En esta misma dirección, si bien es cierto la 
orientación de las matemáticas de manera pre-
sencial es difícil, más aún a través de la media-
ción remota; no obstante, pese a la complejidad 
de las temáticas, los estudiantes valoran que 
los profesores se esfuercen en la planeación y 
desarrollo de los cursos, para que los conteni-
dos sean más fácilmente comprendidos (Con-
de-Carmona & Padilla-Escorcia, 2021).  

Ahora bien, dentro de la educación a distan-
cia se debe dar una evaluación procesual, y 
por ende “Será entonces dialógica, participa-
tiva, formativa, orientada a la promoción de 
las capacidades del individuo, reconstruida 
en espacios de reflexión y aceptando el error 
como parte del proceso de conocimiento” 
(ESAP, 2016, p. 7). Es necesario tener apertura 
hacia diferentes formas de evaluación, pues-
to que, la evaluación orientada al aprendizaje 
debe considerar múltiples aspectos: finalidad, 
cronología, extensión, transparencia, conver-
gencia, objeto, los agentes involucrados y su 

procedencia y normotipo.  A su vez, se deben 
considerar los actores involucrados y las for-
mas de evaluación de acuerdo a la situación 
(García-Peñalvo et al, 2020).

En torno a la flexibilidad frente a trabajos, expo-
siciones y otras opciones, hay tutores que enten-
dieron los problemas de conectividad, aunque 
también se encontraron posiciones bastante 
rígidas, al manifestar no tener responsabilidad 
ante problemas de conectividad y en caso de 
presentarse, ser competencia de la institución 
(Macuacé, 2020). Posiciones como estas no per-
miten avanzar en la educación, puesto que, como 
proceso se debe ir más allá y considerar que, re-
emplazar la hora de clase presencial por otra sin-
crónica mediante herramientas virtuales o enviar 
bibliografía, entre otras opciones, no es educa-
ción online (Llorens-Largo y Fernández, 2020). 

Los tutores presentaron algunos problemas lo-
gísticos relacionados con la conectividad, pero 
especialmente, la de los estudiantes, debido a 
sus locaciones. Pues se logró encontrar que, al-
gunos tutores pusieron a disposición de la ESAP 
múltiples herramientas tecnológicas propias o 
de las instituciones en que laboraban, en procu-
ra de dar continuidad al proceso de formación 
(Álvarez et al, G., 2020). 

En lo académico, la conectividad ha dejado sin 
sabores tanto a tutores como a estudiantes, 
puesto que, a veces puede ser un pretexto para 
no responder una pregunta, realizar exposicio-
nes, parciales u otros; no obstante, es necesario 
considerar que en los entornos virtuales tanto el 
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tutor como el estudiante deben ser activos, par-
ticipativos, deben autoconducirse y autoapren-
der (Alsina, 2004). 

En cuanto a la participación de los estudiantes 
mediante la aplicación TEAMS hay opiniones 
divididas, pues hay quienes argumentan que, si 
antes no participaban, menos aún con la aplica-
ción; aunque hay quienes señalan un incremen-
to en la participación a la que se presentaba de 
manera presencial.  

Esta situación tiene que ver con el ideal de es-
tudiantes que como tutores se espera tener y el 
estudiante que realmente se tiene (Borgobello 
et al, 2018). A su vez, se tendría que indagar so-
bre el ideal de tutor y el que se tiene. Puesto que, 
como tutores se espera encontrar en las aulas 
estudiantes que realicen las lecturas previamen-
te, las analicen, propongan, se tomen la clase, 
discutan, etc.; no obstante, esto se deriva de 
la no aplicación del modelo pedagógico, dado 
que los estudiantes se caracterizan por no leer 
previamente, responder lo que se les pregunta 
y realizar actividades sin generación de valor 
agregado. De otro lado, el tutor que tiene la ins-
titución se caracteriza por brindar las clases de 
forma magistral, dejar poco material de lectu-
ra, presentar guías de cátedra con bibliografía 
desactualizada, evaluar de manera tradicional, 
desconocer los procesos de investigación, etc. 
(ESAP, 2019a).  Lo cual implica un importante 
reto para la institución, en el fortalecimiento de 
competencias de estudiantes y tutores. 

Algunos tutores manifestaron plagio de docu-
mentos, lo que condujo a la anulación de prue-
bas y trabajos, así como, la identificación de una 
importante brecha de lectura, escritura y com-
prensión lectora. Esta situación no es propia del 
período de pandemia, puesto que, previamente 
ha sido señalado dentro de la institución (ESAP, 
2019a; ESAP, 2019b), así como, Cardona-Puello 
et al. (2018), quienes identificaron renuencia de 
los estudiantes a la lectura, pero a su vez, una 
postura utilitarista por parte de los docentes, 
quienes veían la misma solo en función de la 
evaluación, lo cual generaba desincentivo a los 
estudiantes por la misma.  

Finalmente, algunos tutores le han manifestado 
de años atrás a la ESAP, sobre la necesidad de 
disponer de las Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (NTICS) en los proce-
sos de formación y tener diferentes recursos 
educativos como salas de cómputo, lo que la 
institución siempre ha considerado que son solo 
para clases de informática y sistemas y no para 
diferentes cursos y menos aún, una preocupa-
ción real por la cantidad de equipos y el estado 
de los mismos. Para estos tutores y su familia-
ridad con las NTICS, solo cambió con el uso de 
la plataforma (TEAMS), dado que sus cursos se 
desarrollaban con recursos tecnológicos, pero 
consideran que no es versátil y pese a que ayu-
da, tiene importantes limitaciones. Quienes no 
han utilizado de manera frecuente plataformas, 
están conformes con esta (Macuacé, 2020). 
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CONCLUSIONES 

Para la ESAP, la emergencia sanitaria provoca-
da por el COVID - 19 fue una gran oportunidad, 
dado que, el modelo pedagógico no se estaba 
aplicando y se dio la necesidad de adoptarlo. 
Toda vez que, de manera repentina se impar-
tió educación por vía remota, adaptarse a los 
recursos tecnológicos y centrar el aprendizaje 
en los estudiantes (Olivares-Parada et al. 2021; 
Macuacé, 2020). 

A los tutores que habían incorporaron las NTICS 
en sus cursos, la emergencia les dio la razón. 
En cuanto a lo pedagógico, se han tenido que 
adoptar diferentes alternativas de evaluación, 
didáctica, dando paso a la innovación, puesto 
que, obligó tanto a los tutores como a los es-
tudiantes a pensar de manera diferente y salir 
de la monotonía (Olivares-Parada et al 2021); 
no obstante, este no es un ejercicio coyuntural, 
dado que, sobre los tutores es que se sopor-
tan las funciones sustantivas de la educación 
superior encomendadas por el Estado colom-
biano: docencia, investigación y proyección 
social. Puesto que, se debe contar tanto con 
políticas como con personal con la suficiencia 
disciplinar y pedagógica, para llevar a cabo de 
manera satisfactoria los procesos de enseñan-
za/aprendizaje, con quienes son el centro del 
proceso educativo (Benavides & López, 2020), 
lo cual implica tutores actualizados, dinámicos 
y versátiles, en definitiva, comprometidos con 
los procesos educativos.  

Desde la territorial se requieren directrices 
concretas y claras sobre el desarrollo de los 
cursos frente a la asistencia a tutorías, la rea-
lización de actividades, la entrega de trabajos 
y presentación de pruebas. Dado que hay co-
municaciones desde la Dirección Nacional que 
no están contextualizadas con las dinámicas 
de las territoriales por lo que se genera desin-
formación y descoordinación. 

Es indispensable generar espacios de diálogo, 
donde se puedan compartir experiencias signifi-
cativas sobre lo que han hecho en este tiempo 
tutores y estudiantes y que hayan derivado en as-
pectos positivos y negativos para los procesos 
de formación, lo cual se pueda conocer, adaptar, 
adoptar y replicar. Esto podría llevar a considerar 
las denominadas Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje (CPA), siendo un tema de discusión 
actual, pese a sus orígenes y aplicaciones en paí-
ses con mejores condiciones socioeconómicas y 
sistemas educativos de avanzada (Morales-Inga 
y Morales-Tristán, 2020). 

En el Plan Universitario Esapista (PUE) se es-
tablecen metas relacionadas con la organiza-
ción, la administración y la gestión, para brindar 
apoyo a la comunidad universitaria, en ámbitos 
tales como salud, cultura, desarrollo humano, 
promoción socioeconómica, entre otros, con el 
objeto de soportar los procesos académicos, 
esta debe ser la ocasión para poner en marcha 
múltiples iniciativas. 



Administración & Desarrollo Vol. 51    Núm. 2    Julio - diciembre 2021

ISSN 0120-3754    E-ISSN 2500-522721

Se requiere la revisión de los posibles casos de 
deserción escolar, así como, los de riesgo de de-
serción escolar, en miras de prevenir y tomar ac-
ciones frente al retiro de estudiantes, que a futuro 
podría desencadenar en la trampa del círculo vi-
cioso de la pobreza (Grupo Banco Mundial, 2020).  

La pandemia y los cambios derivados de esta, 
plantean nuevos retos, lo que quizá lleve a la 
configuración de la educación presencial fren-
te a la no presencial. Que se realice una mayor 
incorporación de las NTICS en los procesos de 
formación, así como, la educación mediada por 
NTICS tenga un mayor peso dentro de los proce-
sos de formación (Olivares-Parada et al., 2021). 

De acuerdo con Torrecillas (2020):  

Nos enfrentaremos, por tanto, a nuevos modelos 
de enseñanza-aprendizaje en los que las tecno-
logías no van a tener un papel complementario 
sino determinante, y donde la docencia online 
se verá con otros ojos por parte de estudiantes y 
profesores, y todo como consecuencia de la pan-
demia del COVID-19. Sin duda, un cambio estruc-
tural en la educación universitaria y en la forma 
de impartir docencia (Torrecillas, 2020, p. 4). 

Para la ESAP, esto implica afianzamiento en 
su modelo pedagógico, lo que, a su vez, lleve 
a que no se mire la aplicación TEAMS como la 
solución al problema, por el contrario, la misma 
es una herramienta que permite la interacción 
remota y se debe avanzar en la pedagogía, la 
didáctica e innovación educativa (Benavides & 
López, 2020; García-Peñalvo et al, 2020). 

En lo concerniente a las administraciones mu-
nicipales, es necesario que gestionen el acce-
so a equipos de cómputo e internet, puesto 
que, la pandemia mostró que la internet es otro 
bien público que debe garantizarse en toda la 
sociedad. Esto requiere de grandes, múltiples y 
continuos esfuerzos institucionales y, a su vez, 
de la articulación con el sector privado en pro-
cura de la mejora de las condiciones socioeco-
nómicas de la población.
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