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RESUMEN 
 
El presente artículo pretende detallar el devenir de la escuela pública de 
primaria 12 de octubre, situada en la zona metropolitana de la ciudad de 
Oaxaca, durante la pandemia y postpandemia del COVID 19. Se inicia la 

reconstrucción del fenómeno con el llamado a continuar las clases a dis-
tancia y se finaliza con el pleno regreso a la presencialidad a 
inicios/mediados de 2022. Se focaliza en distintas cuestiones, tales como 
las clases a distancia en un contexto de vulnerabilidad económica, el 
vínculo escuelas-familias, el debate sobre el retorno a la presencialidad y 
las estrategias para mitigar los efectos educativos que tuvo la pandemia. 

La pesquisa estuvo pensada como un estudio de caso y se recurrió a técni-
cas de construcción de datos cualitativas como el uso de entrevistas semi-
estructuradas a personas de la escuela. Una de las conclusiones del ar-
tículo es que la pandemia tuvo efectos negativos en la vida escolar.  
  

Palabras clave: Pandemia - Desigualdad educativa - Educación primaria 

 

ABSTRACT 

This article aims to detail the development of a public primary school 
called 12 de October, located in the metropolitan area of the city of Oaxa-
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ca, during the COVID 19 pandemic and the pospandemic. The reconstruc-
tion of the phenomenon begins with the call to continue distance classes 
and ends with the full return to in-person presence in early/mid-2022. It 
focuses on different issues, such as distance classes in a context of eco-

nomic vulnerability, the school-family link, the debate on the return to in-
person presence and strategies to mitigate the educational effects of the 
pandemic. The research was designed as a case study and qualitative data 
construction techniques were used, such as the use of semi-structured 
interviews with people from the school. One of the conclusions of the arti-

cle is that the pandemic had negative effects on school life. 
 
Keywords: Pandemic - Educational inequality - Primary education 
 
Introducción  
 

En este artículo buscaremos reconstruir la vida escolar en la primaria es-

tatal 12 de octubre, situada en la zona metropolitana de la capital del es-

tado de Oaxaca, durante la pandemia del COVID 19. Se comienza el reco-

rrido con el cierre de escuelas en marzo de 2020 y se finaliza con la vuelta 

plena a la presencialidad a inicios/mediados de 2022.  

La pandemia fue unos de los hechos históricos de gran impacto en los sis-

temas educativos a nivel mundial: “es difícil encontrar circunstancias 

equiparables a una en la que tantos millones de estudiantes dejaron de ir, 

de un momento a otro, a sus escuelas por tiempos tan prolongados”.1 Tal 

relevancia empírica fomentó que se convirtiera en un tema de debate aca-

démico a nivel internacional. En términos conceptuales fueron varios los 

temas abordados. En particular destacaremos cuatro, que servirán para 

reflexionar sobre algunos de los acontecimientos sucedidos en la escuela 

oaxaqueña.  

Por un lado, fue relevante la discusión académica sobre cómo mantener 

una continuidad pedagógica en modalidad a distancia en contextos de 

vulnerabilidad económica.2 Ello se lo asoció a un aumento en la desigual-

 
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). “Interrupción y 

respuesta educativa”. https://es.unesco.org/covid19/educationresponse. 
2 Gluz, Nora; Ochoa, Marcelo; Cáceres, Verónica; Martínez del Sel, Valeria y Sisti; Pablo. “Continuidad 

pedagógica en Pandemia. Un estudio sobre la intensificación del trabajo docente en contextos de desigual-

dad”. Revista Iberoamericana de Educación, vol. 86, núm. 1, (2021): 27-42. 
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dad educativa, incluso dentro de un mismo grado escolar.3 Veremos cómo 

esta problemática fue advertida con claridad por los actores de la escuela 

de Oaxaca. 

Otra cuestión fue la manera en que se redefinió el rol de los familiares y el 

hogar.4 En la escuela 12 de octubre, el renovado y obligado protagonismo 

familiar conllevó a una redefinición del vínculo escuela-familia; el que ana-

lizaremos en los próximos acápites. La pandemia refrendó la importancia 

del espacio y el tiempo escolar para la organización de la vida en la institu-

ción.5 En nuestro caso se advirtió cómo la obligación de abandonar la ar-

quitectura de la institución y tener que organizar otra rutina generó im-

pactos en la organización escolar, en el trabajo docente, y en las prácticas 

educativas de las/os estudiantes. 

Por último, adquirió notoriedad el debate -de escala internacional- sobre 

cómo encarar la educación en la postpandemia para mitigar las problemá-

ticas educativas que surgieron o profundizaron.6 En nuestro caso, analiza-

remos las estrategias que elaboraron en la escuela para hacer frente a los 

nuevos desafíos que emergieron una vez que volvieron a la presencialidad.  

Además de esta introducción, este artículo está dividido en 3 acápites y 

unas conclusiones.  

En el primero detallaremos la metodología empleada, en el segundo el con-

texto general de la pandemia en México, de las condiciones socioeconómi-

cas y educativas de Oaxaca y mencionaremos algunas características de la 

escuela. Luego, en el tercero y más importante, nos detendremos en la re-

construcción de la vida escolar en la pandemia. Finalizaremos con unas 

conclusiones generales sobre la temática. 

 

 
3 Schmelkes, Sylvia. “Pandemia y educación”. RLEE NUEVA ÉPOCA (MÉXICO), vol. LI, núm. especial, 

(2021): 7–12. 
4 De la Cruz Flores, Gabriela. “El hogar y la escuela: lógicas en tensión ante la COVID-19”, en Educación y 

pandemia. Una visión académica, coord. Casanova Cardiel Hugo, 39-46. México: IISUE-UNAM, 2020. 
5 Véase: Plá, Sebastián. “La pandemia en la escuela: entre la opresión y la esperanza”, en Educación y pan-

demia. Una visión académica, coord. Casanova Cardiel Hugo, 19-29. México: IISUE-UNAM, 2020ª. Di 

Napoli, Pablo. “La convivencia virtualizada entre la escuela y el hogar en tiempo de pandemia: Una reflexión 

sociopedagógica”. Olhar de professor, Ponta Grossa, vol. 23, (2020): 1-6. 
6 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “The state of 

the global education crisis: a path to recovery”. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380128  

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380128
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Metodología  

La investigación realizada en la escuela 12 de octubre fue pensada como 

un estudio de caso. Entendemos a un caso como “una entidad dotada de 

límites espacio- temporales, de una estructura y de una lógica específica 

de funcionamiento”.7 La discusión metodológica sobre los estudios de caso 

se debaten entre dos posturas predominantes: la intrínseca y la instru-

mental. La primera solo se enfoca en lo particular del caso sin aspirar a 

deliberaciones de mayor nivel de abstracción, y la segunda, por el contra-

rio, emplea el caso para reflexiones de más alcance.8  

En este artículo empleamos la segunda mirada. Mayor alcance no significa 

una generalización empírica; eso solo sería posible estableciendo un mues-

treo a partir de criterios estadísticos. Sino que se refiere a un mayor nivel 

de abstracción, abordando debates conceptuales que tienen la plausibili-

dad de presentarse, aunque con variaciones, en otras situaciones relati-

vamente similares. 

En este sentido, abordar a detalle la escuela 12 de octubre sirve para refle-

xionar sobre aspectos relaciones con el cómo discurrió la educación en el 

nivel de primaria durante la pandemia en Oaxaca y México. Así, se presen-

ta evidencia empírica acerca del cómo el llamado al cierre masivo en marzo 

2020, la instauración de clases a distancia, el desafío pedagógico de enca-

rar la educación en emergencia y los debates sobre la vuelta a la presen-

cialidad, se hicieron presentes en ese rincón del mundo delimitado espa-

cial y temporalmente.  

Lo que define al enfoque del estudio de caso es que busca “generar pro-

ducciones ricas en detalles, densas y holísticas”.9 En este sentido, busca-

remos reconstruir, con cierto grado de detalle, la síntesis de múltiples di-

mensiones que fue la escuela en pandemia, y es gracias a ser específico y 

puntual en que aportaremos a reflexiones de mayor alcance. Así, el miedo 

que tuvo la maestra de primer grado para volver a la presencialidad será 

 
7 Kroll, Hans. “El método de los estudios de caso”, en Observar, escuchar y comprender, coord. Tarrés Ma-

ría, pp. 278-317. México: El colegio de México, 2008, 208. 
8 Kroll, Hans. “El método de los estudios de caso”, en Observar, escuchar y comprender, coord. Tarrés Ma-

ría, pp. 278-317. México: El colegio de México, 2008. 
9 Snow, David y Trom, Danny. “The case of study of Social Movements”, en Method of social movement 

research, eds. Klandermans Staggenborg, 146-172. EEUU: University of Minnesota Press, 2002. 

 



 

 
#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 

AÑO 4, VOLUMEN 2, NÚMERO 8, AGOSTO 2023 ENERO 2024 
 

2023-2024 

 

388 
 

 

relevante, como el hecho de que la maestra de quinto grado se endeudara 

para comprarse una computadora para dar clases. Estos casos concretos 

pueden esconder, en sí mismos, reflexiones sobre el trabajo docente y la 

práctica pedagógica. En pocas palabras, a nivel empírico no nos alejare-

mos demasiadas cuadras de donde está situada la escuela 12 de octubre, 

pero con el objeto de alcanzar reflexiones teóricas que abonen a compren-

der fenómenos que tuvieron una escala global. 

El trabajo de campo lo hicimos en el mes de noviembre de 2022. Se visitó 

la escuela, y se entrevistó a la maestra de primer grado, de quinto grado y 

de educación física, al maestro de sexto, al director de la escuela, a la pre-

sidenta del Comité de Padres de Familia (CPF) y al Asesor Técnico Pedagó-

gico (ATP) de la zona escolar en donde está situada la institución (7 entre-

vistas en total). Se transcribieron todas las entrevistas y luego se analiza-

ron empleando el programa Atlas.ti. Además, gracias a la gentileza del di-

rector de la escuela, se tuvo acceso a los materiales institucionales que se 

produjeron durante la pandemia, información secundaria que robusteció 

la labor y permitió una triangulación de datos.  

Para conocer el marco más general en el cual discurrió el fenómeno tuvi-

mos en consideración los documentos elaborados por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y del gremio que nuclea a los trabajadores de la 

educación de Oaxaca: la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajado-

res de la Educación (SNTE). Además, realizamos entrevistas a referentes 

educativo-sindicales de la entidad para conocer más a fondo las decisiones 

que fue tomando la seccional sindical. 

El contexto general en Oaxaca y en la escuela 12 de octubre 

Condiciones socioeducativas en Oaxaca y la situación pandémica en México 

La escuela pública de primaria 12 de octubre se encuentra en la zona me-

tropolitana de la capital del estado de Oaxaca, en el municipio Santa Lucía 

del Camino (clave de municipio: 390). Dicho estado del sur mexicano cuen-

ta con condiciones socioeconómicas más precarias que otras partes del 

país. El 61.65% de los oaxaqueños estaba en condición de pobreza multi-
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dimensional en 202010, el grado de informalidad laboral alcanzaba el 

80.7%11, solo el 29.5% de los hogares tenía acceso a internet12 y el 51% 

de la población vivía en poblados rurales.13 Por otro lado, es un estado con 

un alto componente indígena: el 65.7% de los oaxaqueños se consideraba 

indígena14 y el 31.2% hablaba alguna lengua indígena.15  

En el municipio Santa Lucía del Camino, municipio de la principal man-

cha urbana, la situación socioeconómica era mejor, teniendo un 27.2% de 

la población en condición de pobreza multidimensional.16 El municipio 

suele ser receptor de migrantes provenientes de las regiones de Oaxaca, lo 

que ha generado que si bien solo el 13.2% de la población habla una len-

gua indígena, en total se hablan 10 lenguas además del español (princi-

palmente zapoteco, mixe y chinanteco).17 

El sistema educativo oaxaqueño, a su vez, está caracterizado por la fuerte 

presencia que tiene la Sección 22 del SNTE, organismo con una propuesta 

sindical beligerante.18 En los hechos, las decisiones de dicho organismo 

impactan en el devenir educativo en el estado, por tal razón se debe tomar 

 
10 Secretaría de Bienestar (SB), “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022”. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/697624/20_390_OAX_Santa_Luc_a_del_Camino.pdf 
11 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), “Perfil de Oaxaca”. 

https://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20oaxaca.pdf 
12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Estadísticas a propósito del día mundial del internet 

(17 de mayo). Datos Nacionales”. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/internet2019_Nal.pdf 
13 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Cuéntame INEGI Oaxaca”. 

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/distribucion.aspx?tema=me&e=20 

[28-06-2023]. 
14 Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO), “Dia de los pueblos indígenas 2022”.  

https://productosdigepo.oaxaca.gob.mx/recursos/publicaciones/hoja_de_datos_dia_de_los_pueblos_indigenas

_2022.pdf 
15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Estadísticas a propósito del día internacional de los 

pueblos indígenas”. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_PueblosInd22.pdf 
16 Secretaría de Bienestar (SB), “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022”. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/697624/20_390_OAX_Santa_Luc_a_del_Camino.pdf 
17 Data México (2022), “Santa Lucia del Camino. Municipio”. https://datamexico.org/es/profile/geo/santa-

lucia-del-camino#population-and-housing 
18 Véase: Estrada Saavedra Marcos. El pueblo ensaya la revolución. La APPO y el sistema de dominación 

oaxaqueño. México: Colegio de México, 2016. Yescas Martínez Isidoro y Zafra Gloria. La insurgencia ma-

gisterial en Oaxaca, 1980. México: Fondo editorial IEEPO, 2006. Casco Mariano. “El sindicalismo de la 

Sección 22 del SNTE/CNTE contra la Reforma Educativa en México (2012-2018). Un caso de  sindicalismo 

de movimiento social”. Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (México), 2020. 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/697624/20_390_OAX_Santa_Luc_a_del_Camino.pdf
https://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20oaxaca.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/internet2019_Nal.pdf
https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/distribucion.aspx?tema=me&e=20
https://productosdigepo.oaxaca.gob.mx/recursos/publicaciones/hoja_de_datos_dia_de_los_pueblos_indigenas_2022.pdf
https://productosdigepo.oaxaca.gob.mx/recursos/publicaciones/hoja_de_datos_dia_de_los_pueblos_indigenas_2022.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_PueblosInd22.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/697624/20_390_OAX_Santa_Luc_a_del_Camino.pdf
https://datamexico.org/es/profile/geo/santa-lucia-del-camino#population-and-housing
https://datamexico.org/es/profile/geo/santa-lucia-del-camino#population-and-housing
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en consideración no solamente las disposiciones oficiales que emanan de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) o el Instituto Estatal de Educa-

ción Pública de Oaxaca (IEEPO), sino también el accionar de la Sección.22 

Al mismo tiempo, los Comités de Padres de Familia (CPF) suelen tener un 

protagonismo en las escuelas de primaria estatal. Los CPF son un actor 

que directivos y docentes deben tomar en consideración y con los cuales 

negociar para la gestión de la institución. Muchas veces el sustento más 

fuerte de su protagonismo escolar se debe a que la escuela sin su inter-

vención no podría funcionar dado que destinan dinero (cuotas) que se 

usan para gastos corrientes de la escuela e incluso, realizan trabajos para 

el mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura escolar.19 

En relación con la pandemia, ésta fue particularmente fuerte en México. El 

país estuvo, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, en-

tre los países con mayor cantidad de fallecidos (en términos absolutos y 

relativos). En 2020 y 2021 el exceso de mortandad fue de 626.000 perso-

nas.20 Esto generó que existiera un miedo real en importantes sectores de 

la población que vieron de cerca los efectos del virus en la salud de las 

personas. 

La política sanitaria mexicana, a grandes rasgos, puede ser caracterizada 

como aperturista, en el sentido que la mayoría de las actividades económi-

cas y sociales continuaron con relativamente menos interrupciones y con-

troles que en otros países. Pero las instituciones educativas usualmente 

estuvieron al margen de dichas aperturas. Por ejemplo, la principal insti-

tución educativa del país, la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), volvió a la presencialidad en agosto de 2022.21 

En suma, el contexto general en donde aconteció el caso a pesquisar fue 

uno donde existían condiciones económicas precarias y la pandemia tuvo 

fuertes repercusiones sanitarias. A su vez, para entender las dinámicas de 

 
19 Cardoso, Crisóforo. “Formas de gobierno y resistencia sindical en tiempos de reforma educativa. Caso de 

los maestros y maestras de Oaxaca de la sección XXII del SNTE-CNTE”. Tesis de Doctorado, Universidad 

Iberoamericana (México), 2016. Casco, Mariano. “El sindicalismo de la Sección 22 del SNTE/CNTE contra 

la Reforma Educativa en México (2012-2018). Un caso de sindicalismo de movimiento social”. Tesis de 

Doctorado, Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa (México), 2020. 
20 Msemburi, William y Karlinsky, Ariel. “The WHO estimates of excess mortality associated with the 

COVID-19 pandemic”. Nature, vol. 613, (2022): 130-137.  
21 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “Mañana inicia en la UNAM el ciclo escolar 2022-

2023”. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_631.html 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_631.html
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la escuela se deben considerar las posiciones que emanaron de las autori-

dades educativas, las sindicales y del Comité de Padres de Familia. 

Aspectos generales de la escuela 12 de octubre 

La escuela pública primaria urbana federal 12 de octubre (clave 

20DPR2922A) de la zona escolar 001 está situada en el andador Carmen 

Serdan S/N coloquina Aquíles Serdán a 30 cuadras del Zócalo de la Ciu-

dad de Oaxaca (Estado de Oaxaca) (ver imagen 1). 

Imagen 1. Mapa con ubicación de la Escuela Primaria 12 de octubre 

 

Fuente: Googlemaps. 

 

Si bien es una zona relativamente céntrica de la ciudad se encuentra en 

una colonia con presencia de migrantes internos y un paisaje económico 

caracterizado por la vulnerabilidad de los ingresos de sus habitantes.22 De 

esta manera, aunque es parte de la zona 001 y es una escuela privilegiada 

por su ubicación, las características socioeconómicas de sus estudiantes la 

distinguen de otras escuelas de primaria pública de la misma zona.  

La escuela funciona en un edificio amplio de material y se encuentra en 

una calle de cemento, tenía -en 2020- los grados de 1º a 6º A y B (12 cur-

sos en total), con un total de 360 estudiantes (30 por curso en promedio) y 

 
22 Información de trabajo de campo, 2022. 
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17 trabajadores de la educación entre docentes, directivos y personal ad-

ministrativo.  

Imagen 2. Entrada de la escuela 12 de octubre. 

 

Fuente: Googlemaps. 

Al ser una escuela céntrica, los docentes que arriban a ella tienen usual-

mente una larga trayectoria dentro del sistema educativo: previamente 

trabajaron años o décadas en otras escuelas del Estado de zonas rurales. 

Al mismo tiempo, durante la pandemia la rotación docente había sido im-

portante y contaba con varios docentes con poco tiempo en la institución. 

Por otro lado, en años anteriores esa escuela había tenido un altercado 

entre el cuerpo docente y el Comité de Padres de Familia sobre si una 

maestra que laboraba en la escuela tenía el derecho o no a estar allí. Esta 

situación le asignó, dentro del magisterio, el mote de “escuela conflictiva”. 

Si bien ese conflicto ya había sido superado, permanecía en la memoria de 

los actores.  

Otro rasgo particular, vinculado a lo anterior, era que tenía una presidenta 

del Comité de Padres de Familia con fuerte protagonismo y una militancia 

que, en los hechos, terminaba radicalizando el poder que usualmente te-

nían los CPF dentro de las instituciones escolares del Estado. La presiden-

ta tenía una voz determinante dentro del comité y en el conjunto de los 

padres de familia. A su vez, los maestros y los directivos la tomaban bas-

tante en consideración en el proceso de toma de decisiones de la gestión 

escolar para evitar posibles conflictos.  
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Las fuentes de poder de la presidenta eran su enérgica personalidad, su 

militancia comprometida dentro del comité (hacía muchas cosas por la es-

cuela), su expertise política y sus vínculos con distintas autoridades esta-

tales que le permitía conseguir beneficios materiales para la escuela como 

libros para los estudiantes, papel higiénico, viandas o materiales para me-

jorar la escuela. Todo este genuino trabajo le daba a la presidenta una legi-

timidad dentro de la institución que hacía que su palabra valiera conside-

rablemente. 

La vida escolar en la 12 de octubre en pandemia (2020-2022) 

Marzo 2020 – Julio 2020 

El 15 de marzo, el Secretario de Educación Pública del país, Esteban Moc-

tezuma Barragán, anunció la suspensión de las clases desde el 23 de mar-

zo hasta el 6 de abril. Esto con la idea de empalmar con el receso vacacio-

nal, lo que implicaría casi un mes de tener las escuelas cerradas.23 

Para la escuela 12 de octubre, como para casi cualquier institución esco-

lar, el anuncio del cierre masivo debido a la crisis sanitaria fue una sor-

presa. Directivos y docentes pensaron que la situación sería similar a la 

del lejano 2009 cuando hubo clausura de instituciones por unas semanas 

debido a epidemia causada por el virus AH1N1. Para sortear pedagógica-

mente esas dos semanas lo que hicieron fue dejar varios trabajos para que 

sus alumnos hicieran en sus hogares, en un enfoque “muy de emergencia; 

con la idea de regresar con normalidad después de las vacaciones de 

abril”.24 

Luego, al advertir que la situación se extendería más de lo inicialmente 

previsto, se decidió continuar con el trabajo pedagógico a la distancia em-

pleando cuadernillos y copias hasta el fin del ciclo lectivo el 6 de julio de 

2020. La lógica era que el docente elaboraba un cuadernillo con activida-

des para trabajar una semana completa y lo llevaba a la escuela o a alguna 

madre/padre de familia a donde los demás tutores pudieran ir a retirarlo. 

Luego de la semana lo devolvían y el docente les entregaba otro mientras 

 
23 Secretaría de Educación Pública (SEP), “ACUERDO número 02/03/20 por el que se suspenden las clases 

en las escuelas”. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020#gsc.tab=0 

[28-06-2023]. 
24 Entrevista a maestra de quinto, 8 de noviembre de 2022. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020#gsc.tab=0
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corregían el ya resuelto. Además, para orientar y responder dudas, el me-

dio de comunicación más usado por los profesores era el WhatsApp, desde 

este enviaban fotos explicativas o ejercicios tanto para resolver, como los 

resueltos.   

La decisión de que fuera mediante copias/engargolados y no mediante 

llamadas de zoom/meet fue justificada, por un lado, por la falta de cono-

cimiento que la docencia tenía sobre dispositivos tecnológicos, y, por otro 

lado, por la situación económica de los alumnos: 

Tomamos el acuerdo de trabajar mediante copias. No podíamos en-

contrar otra forma debido a la zona. La zona, aunque pertenece a la 

ciudad, está un poco marginada. El contexto de la escuela está ubi-
cado en donde hay muchas familias que vienen de afuera. Entonces 

prácticamente aquí tenemos gente de todas las regiones a diferencia 

de la mayoría de las escuelas de la ciudad. Tenemos una pluricultu-

ralidad.25 

Así se cerró el ciclo lectivo 2019-2020 en la escuela 12 de octubre con la 

esperanza de que, cuando se iniciara el ciclo 2020-2021 -el 24 de agosto-, 

se lo hiciera en la presencialidad. Pero, si bien los deseos iban en cierta 

dirección, la situación era otra. Y la escuela empezó a organizarse para en-

frentar la situación de la mejor manera posible.  

El ciclo lectivo 2020-2021 

Frente a la palpable constatación de que la situación era para largo, el 

cuerpo docente y directivo de la escuela buscó continuar el ejercicio educa-

tivo recurriendo a medios tecnológicos. 

El gobierno federal había creado para los estudiantes que no contaban con 

los medios para tener educación virtual, el programa Aprende en Casa TV. 

Esencialmente era un canal que pasaba programas con los contenidos de 

los planes y programas de estudio.26 La Sección 22 y la Coordinadora Na-

cional de Trabajadores de la Educación (CNTE) habían rechazado dicho 

 
25 Entrevista a maestro de sexto, 10 de noviembre de 2022. 
26 David González; Juan Larrosa-Fuentes; y Magdalena Paláu. “Educational TV in Mexico during Covid-19”, 

en The Routledge Handbook of Media Education Futures Post-Pandemic, eds. Yonty Friesem, Usha Rman, 

Igor Kanizaj y Grace Y Choi, pp. 345-355. EEUU: Routledge, 2022. 
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programa arguyendo que reemplazaba a los docentes y no contemplaba la 

multiplicidad de contextos escolares.27 

En la escuela las/os maestras/os evaluaron su uso y tomaron la decisión 

de rechazarlo con un criterio principalmente práctico: el programa no ser-

vía para dar clase. Así, el director sostuvo: 

Nosotros al principio les dijimos a los niños y papás que lo vieran. 

Para que pudieran ver si servía o no servía, porque si nosotros les 
decíamos: ‘no sirve’ ellos iban a decir: ‘los maestros dicen que no 

sirve’. Pero los papás vieron que no concordaba con su propio con-

texto; ellos mismos dijeron: ‘maestros eso no me ayuda. Mejor va-

mos con usted porque usted ya sabe cómo está el niño, que es lo 

que le falta’.28 

El debate sobre si usar el programa o no estuvo en cada grado de la escue-

la 12 de octubre. La maestra de quinto grado relató su situación: 

Yo lo que hice de manera personal dije: ‘véanlo, si algo sirve rescá-

tenlo, y si no sirve dígannos para que sepamos que con eso no con-

tamos’. Pero ¿por qué? Yo también hice el ejercicio de verlo y de re-

pente los programas en la televisión decían: ‘vamos a ver la página 

tal, y luego contestamos esto’; y en lo que tú procesas lo que dices 
más tomar nota, más contestar, la verdad es que era muy difícil. (…) 

No es que fue mal trabajo en la televisión: yo vi algunas que valían 

la pena y tenían estructurada una planeación. Pero que vivida en un 

aula es otra cosa (…) la velocidad que la transmitía la tv era imposi-

ble que los niños captaran y encima entendieran de qué se trataba 

el tema.29 

El de sexto tuvo una idea similar: “la verdad, la vi 2 o 3 veces y no tenían 

ni como pues. Los niños tenían que estar muy activos o ser muy listos pa-

ra estar palpando lo que mencionaba”.30 Y con ellos coincidió la presidenta 

del comité de padres de familia: “Nunca funcionó, lo quise ver en casa con 

mi niño y no lo encontré en ningún canal (…) El programa fue mentira 

porque si hubiese sido verdad no creo que mi televisión fallara”.31 

 
27 Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). “Posición política de la CNTE ante el 

inicio del ciclo escolar”. México, CNTE, 2020a.  
28 Entrevista al director, 10 de noviembre de 2022. 
29 Entrevista a maestra de quinto, 8 de noviembre de 2022. 
30 Entrevista a maestro de sexto, 10 de noviembre de 2022. 
31 Entrevista a la presidenta del CPF 15 de noviembre 2022. 
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Frente a las dificultades que tenía el uso del programa Aprende en casa TV 

y lo limitado de la enseñanza por copias es que se evaluó la posibilidad de 

tener clases virtuales por algún medio. La supervisión de la zona 001 con-

sideró que, debido a las diversidades en las condiciones de cada escuela, 

se evaluara la posibilidad según el contexto: “Desde Supervisión no hubo 

línea directa. Se les dio libertad para trabajar, pensando en las dificulta-

des”.32 En la escuela 12 de octubre se hizo una encuesta para saber cuán-

tas familias tenían algún dispositivo tecnológico con acceso a internet, ya 

sea una tableta, computadora o celular. El 85% manifestó que tenía y un 

15% que no. Pero casi ninguno tenía wifi, sino que el acceso era mediante 

“tarjeta”.33 

Con esa información se decidió encarar el ciclo lectivo 2020-2021 que co-

menzaba, oficialmente, el 24 de agosto de manera principalmente virtual.34 

Para las clases en línea se usó la versión gratuita de zoom de 45 minutos y 

googlemeet. La capacitación del programa fue provista por la supervisión 

escolar. El manejo del programa, en el nivel estrictamente técnico, fue un 

desafío para la mayoría de los docentes no acostumbrados al contacto co-

tidiano y laboral con herramientas virtuales. En relación con el 15% de 

estudiantes sin posibilidad alguna de clases en línea se continuó con el 

trabajo por copias de manera similar a cómo había sido anteriormente. 

Casi ningún docente tenía una computadora con los requerimientos para 

tener clases en línea, lo que llevó a que algunos tuvieran que hacer una 

inversión para adquirirla. Este fue el caso, por ejemplo, de los maestros de 

quinto y sexto, que compraron, en cuotas o pidiendo préstamos, dispositi-

vos que rondaron los 17000 pesos mexicanos (unos 850 dólares). Es decir, 

computadoras que equivalían aproximadamente a dos meses de salario 

docente de primaria con una plaza. Además, tuvieron que contratar servi-

cio de wifi en sus hogares, un servicio, antes de la pandemia, no usual en 

la población oaxaqueña. No todos los docentes incurrieron en gastos de 

esta magnitud. Algunos explicaron que no podían hacerlo por falta de di-

nero dado que tenían muchos gastos por sus hijos o ya estaban endeuda-

dos. Esto implicó que usaron su celular para dictar clases por zoom. Ade-

 
32  Entrevista a la ATP, 22 de noviembre 2022. 
33 Entrevista al director, 10 de noviembre de 2022. 
34 Secretaría de Educación Pública (SEP), “Calendario Escolar 2020-2021”. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/571858/Calendario_Escolar_BASICA_2020-2021.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/571858/Calendario_Escolar_BASICA_2020-2021.pdf
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más, hubo un docente que por no tener un dispositivo apto para videolla-

madas estuvo buena parte del ciclo lectivo enviando actividades por 

WhatsApp.  

Esta diferencia en el acceso a dispositivos tecnológicos implicó que docen-

tes de distintos grados impartieran clases sustancialmente distintas, am-

pliando la brecha entre lo que aprendían los alumnos de un curso respecto 

de otro. De esta manera, la experiencia estudiantil hizo que variara mucho 

más dentro de la escuela durante la pandemia respecto de lo que sucedía 

antes por el solo hecho del dispositivo que tuvo cada docente. 

Estas diferencias generaron algunos resquemores entre docentes. Una 

maestra/madre, cuya hija iba a la misma escuela, refiriéndose al maestro 

que le dio clases a su hija dice:  

“El compañero que fue maestro de Luna no dio ni una sola sesión 
virtual. Es más no tuvo ni siquiera una sola virtual ni presencial. 

Creó un grupo de WhatsApp y así eh: ‘Señores padres de familia es-

te mes van a trabajar de español de la página 1 a las 26, de mate-

máticas de 64 a las 70 (…). Si alguien tiene dudas comuníquese”.35  

La maestra/madre luego concluyó que:  

“yo creo que no todos tenemos las mismas posibilidades para hacer 

el trabajo [docente], pero también creo que muchos se colgaron en 

algunos momentos ‘ah no como estamos en pandemia bye’ y eso de-

tonó muchas situaciones”.36 

Si la distancia entre los dispositivos que tenían los docentes y el manejo 

que sabían hacer de ellos era relevante, la diferencia entre la disponibili-

dad de dispositivos de las familias era todavía mayor. El 15% del estudian-

tado, como ya dijimos, no tenía ningún tipo de recurso tecnológico. Pero 

dentro del otro 85% la mayoría de las familias poseía un solo celular para 

todos sus integrantes: es decir, no solo debían usar el mismo celular para 

que sus diferentes hijas/os tuvieran clases, sino también alternarlo con los 

otros usos que tienen los dispositivos. Además, el internet no era, casi 

siempre, mediante wifi, sino por tarjeta, lo que implicaba que cada hora de 

clase por zoom tenía un costo considerable para las familias. Finalmente, 

 
35 Entrevista a la maestra de quinto, 8 de noviembre de 2022. 
36 Entrevista a la maestra de quinto, 8 de noviembre de 2022. 
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había un grupo pequeño de familias cuyos estudiantes tenían un dispositi-

vo para un uso exclusivamente educativo y acceso a wifi. 

Las diferencias entre familias generaron reclamos distintos, por ejemplo, 

quienes tenían más recursos pedían más tiempo de clase, y quienes no, 

menos. Así lo relata el profesor de sexto grado:  

“Algunos papas pedían más tiempo de clases, los que tenían la posi-

bilidad económica, pero los que no podían decían ‘es que maestro yo 
tengo que pagar internet’ o inclusive tuvieron que comprar un telé-

fono que sirviera [para tener clases] y tener internet en el celular”.37 

 Esta disparidad estructural significó desafíos organizativos para la escue-

la, para los docentes en sus clases y para las familias. En relación con la 

escuela, significó armar todo un organigrama que evitara la superposición 

de clases entre los distintos grados para que los grupos familiares con va-

rios estudiantes pudieran usar el mismo celular en momentos distintos. 

Los horarios de clase para el ciclo lectivo 2021-2022 se pueden ver en la 

imagen 3. 

Imagen 3. Cronograma Escuela 12 de octubre,                                              
ciclo escolar 2021-2022. 

 

 Fuente: Trabajo de campo 2022 

 
37 Entrevista al maestro de sexto, 10 de noviembre de 2022. 
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No siempre se lograba que coincidieran todos los horarios, y las ma-

dres/padres tenían que elegir qué hija/o iba a tener clase o si se iban a 

turnar. Usualmente el criterio de selección era que los más grandes tuvie-

ran prioridad. Las madres también tuvieron que elegir, cuando el dinero 

escaseaba, cuál de sus hijas/os iba usar la tarjeta de internet y cuál se iba 

a quedar sin clase. En la escuela 12 de octubre las dificultades materiales 

que ya existían, ahora agravadas por la pandemia, repercutieron en las 

clases virtuales que se pudieron dar y en lo que pudieron aprender los 

alumnos. La pandemia implicó un cambio drástico del conjunto de rutinas 

escolares a las que ya estaban acostumbrados las/os docentes. Así, el tra-

bajo invadió los otros mundos de vida de las/os maestras/os:  

Era difícil, rompía muy fuerte con el tema de mi horario, yo estaba 

acostumbrada de ir a la escuela de atender de tal a tal hora y mi 

tarde es mi tarde y aquí el asunto de mi privacidad se perdía. (…) 

Era todo el día charlar con niños y padres y ¿a qué hora califico? 
Había papás que podían hablar a las 7 am otros a las 11 de la no-

che, otros a la tarde.38 

Lo mismo sucedió para la dirección escolar, encargada de la gestión y ad-

ministración de la institución: 

Nosotros tuvimos más trabajo en pandemia que ahorita en la vuelta 

a la presencialidad. Poque durante pandemia nos molestaban de 7 

am a 10 o 12 de la noche. Entonces era el teléfono todo el SANTO 
día, hoy que ya estamos presencial porque estamos de 8 a 12.30, 

entonces máximo a las 2 pm se corta y ya al siguiente día.39 

Dentro de la escuela 12 de octubre, así como hubo ejemplos como los re-

cién nombrados, también hubo trabajadores de la educación que vieron 

una merma en sus responsabilidades. Es decir, sucedió la situación de 

que mientras que para algunos hubo un aumento de la carga de trabajo, 

para otros terminó siendo menor. Se trata de comprender por qué fue po-

sible esa diversidad de prácticas. Quizá una manera de abordar esta dis-

paridad dentro de los propios trabajadores de la educación de una misma 

escuela sea focalizar en el lugar central que ocupa el espacio físico de la 

escuela para el control de las labores que suceden dentro de la institu-

 
38 Entrevista a la maestra de quinto, 8 de noviembre de 2022. 
39 Entrevista al director, 10 de noviembre de 2022. 
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ción40, así como lo fundamental que es el tiempo dentro del dispositivo es-

cuela.41 Es decir, desaparecida la necesidad de estar físicamente en la es-

cuela y rota la rutina de ingresar a cierto horario y salir a otro se rompió 

una herramienta que normalizaba la actividad docente, incentivando que 

las rutinas de emergencia fueran en sí mismas dispares. El pasaje a la 

educación virtual no fue planificado, lo que hubiera implicado establecer 

criterios de trabajo y organización, sino que fue una pedagogía de la emer-

gencia42, en donde los acuerdos se fueron reconstruyendo de un momento 

a otro. 

Así como Di Napoli planteó que “La arquitectura escolar clásica (…) le 

brinda a muchos niñas y niños y jóvenes la posibilidad de tener un espa-

cio, un tiempo y una persona adulta que le cuida”43; podemos extender esa 

función clave del espacio escolar al ordenamiento de la rutina docente, la 

que se vio desarticulada de un momento a otro por la pandemia.  

Las clases virtuales en la escuela 12 de octubre 

Para la docencia fue todo un desafío dictar clases en línea en contexto de 

carencia de dispositivos, de inadecuado conocimiento para manejarlos y 

sin preparación previa. Fue una situación de prueba y error para ir viendo 

qué funcionaba mejor. El pizarrón, los distintos usos de la voz para man-

tener un control del espacio áulico, la manera de caminar por el aula para 

lograr la atención de los estudiantes inquietos, todo tipo de saberes-

haceres mínimos y cotidianos44, pero con una profunda utilidad en el aula, 

habían dejado de tener sentido y un conjunto de haceres ordinarios tuvie-

ron que ser inventados en la escuela 12 de octubre para llevar a cabo la 

práctica pedagógica por zoom.   

 
40 Di Napoli, Pablo. “La convivencia virtualizada entre la escuela y el hogar en tiempo de pandemia: Una 

reflexión sociopedagógica”. Olhar de professor, Ponta Grossa, vol. 23, (2020): 1-6. 
41 Escolano, Agustín. “Tiempo y educación. Notas para una genealogía del almanaque escolar”. Revista Edu-

cación, núm. 298, (1992): 55-79. 
42 Plá, Sebastián. “Educación histórica en la escuela pandémica: Hacia una pedagogía de la emergencia”, Clio 

& Asociados, núm. 31, (2020b): 8-20. 
43 Di Napoli, Pablo. “La convivencia virtualizada entre la escuela y el hogar en tiempo de pandemia: Una 

reflexión sociopedagógica”. Olhar de professor, Ponta Grossa, vol. 23, (2020): p. 3. 
44 Dussel, Inés. “La formación docente y los desafíos de la pandemia”. Revista Científica EFI · DGES, vol. 6, 

núm. 10, (2020): pp.13-25. 
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Algo clave fue encontrar la manera de aprovechar más el tiempo para que 

rindiera la clase: ver de no tomar lista, de regular el saludo de “buenos 

días” de los que llegaban tarde, de que supieran hablar de uno a la vez sin 

que se interrumpieran entre sí y hasta tener el ritmo para que la sesión de 

zoom no se acabara en el clímax de la clase: “A veces nos emocionábamos 

en la clase leyendo o debatiendo y ¡pum! se cortaba”.45 

Fue un desafío relevante cómo mantener la atención de los estudiantes en 

una clase de zoom, sobre todo en grados inferiores, como lo resalta la 

maestra de primer grado: “Si en clase nos cuesta porque hay algunos que 

requieren más atención, entonces ahora con esto de la virtualidad no se 

podía”.46 También se impusieron normas, para garantizar que las/os 

alumnas/os sí estuvieran en la clase, tales como la obligación de que tu-

vieran la cámara prendida. 

Para el profesor de sexto grado el punto positivo de la virtualidad era la 

amplia disponibilidad de videos para ciencias sociales y naturales, en 

cambio, los puntos claramente negativos eran la enseñanza de español y, 

sobre todo, matemáticas.47 El uso de videos como complemento fue una 

estrategia que también le dio frutos a la maestra de quinto grado.48 

La profesora del grado primero realizó actividades tales como dibujar pala-

bras y buscar actividades para que respondieran, además enseñó opera-

ciones matemáticas como sumas y restas y la numeración del 1 al 100. 

Para enseñar esto último “les decía que contara sus objetos en casa; que 

reunieran su ropa y contaran cuántas prendas de vestir tenían. Que con-

taran cuántos zapatos tenían”.49 

Por otro lado, al profesor del grado sexto se le ocurrió tener reuniones por 

las tardes para fortalecer la lectura: “lecturas que ellos pidieran y para po-

der fomentar la lectura que es donde veíamos problemas; y también donde 

ellos pudieran calmar su ansiedad en el momento de estar encerrados”.50 

Por su parte, la supervisión del nivel de educación física decidió que la 

manera de trabajar iba a ser mediante calendarios con actividades diarias 

 
45 Entrevista a la maestra de quinto, 8 de noviembre de 2022. 
46 (maestra de primero, comunicación personal, 10 de noviembre de 2022) 
47 Entrevista al maestro de sexto, 10 de noviembre de 2022. 
48 Entrevista a la maestra de quinto, 8 de noviembre de 2022. 
49 Entrevista a la maestra de primero, 10 de noviembre de 2022. 
50 Entrevista al director, 10 de noviembre de 2022. 
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o semanales que los estudiantes debían completar y tachar en una hoja 

que luego debían enviarla a la escuela como certificación del trabajo reali-

zado. Así empezó trabajando la profesora de educación física de la escuela. 

Luego cambió de lógica y empezó a grabar y enviar videos con actividades 

que pudieran hacer los niños en sus casas. A su vez pedía que, como evi-

dencia, les reenviaran videos de los niños haciendo las actividades pro-

puestas.51 

Acompañando las clases en línea, la supervisión de la zona hizo visitas vir-

tuales a las clases para ver cómo las dictaban los maestros. Además, reali-

zaron reuniones virtuales con los docentes para saber cómo venían.52 Las 

clases en línea fueron un proceso de prueba y error, de sistematización y 

acumulación de experiencia que permitieron que a medida que pasaran los 

meses mejoraran. 

La Sección 22 realizó el Taller Estatal de Educación Alternativa (TEEA) en 

agosto 2020 y en agosto 2021, donde se reflexionó sobre las implicancias 

de la pandemia y los desafíos pedagógicos que conllevó para la educa-

ción.53 Los TEEA sirvieron como espacio de reflexión colectiva del magiste-

rio oaxaqueño, en el cual las maestras/os de la escuela 12 de octubre fue-

ron parte con sus opiniones.  

 La relación escuela-familias 

Analíticamente, el vínculo de la escuela con las familias podemos dividirlo 

en dos: por un lado, el vínculo en sentido individual, que incluye las rela-

ciones que establecían cada docente o directivo con cada padre, y, por 

otro, el vínculo entre la escuela y los docentes con el colectivo padres de 

familia, principalmente condensado en el comité de padres de familia de la 

escuela. Históricamente el vínculo escuela-familias ha sido uno de nota-

bles complejidades caracterizado por múltiples acuerdos y tensiones; las 

 
51 Entrevista a la maestra de educación física, 09 de noviembre de 2022. 
52 Entrevista al ATP, 22 de noviembre 2022. 
53 Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). “Educación propia, como 

principio en la continuidad de la reorganización educativa ante la realidad social actual”. México, Sección 22 

del SNTE, 2021b. 
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que han adquirido distintas tonalidades según el contexto histórico especí-

fico.54 Ese vínculo fue reformulado durante la pandemia. 

A nivel individual, durante la pandemia, la importancia educativa de los 

padres aumentó. El rol de los familiares sufrió importantes cambios al 

convertirse los hogares en los espacios donde acontecía buena parte de la 

práctica educativa.55 Esta cuestión fue advertida en Oaxaca, el ATP de la 

zona escolar comentó: “El vínculo [con las familias] fue el medio para llegar 

al alumno. Fue primordial, si no había comunicación con el papá el proce-

so educativo no iba a funcionar, el papá jugó un papel relevante en la 

pandemia”.56 

La escuela convocó e incentivó el mayor involucramiento de los padres en 

la educación, dado que era más necesario que antes su acompañamiento 

para que los alumnos pudieran aprender. Por diversas cuestiones, muchas 

veces estructurales (situación laboral y económica, nivel de estudios, etc.), 

no todas las familias acudieron con la misma intensidad al llamado. Pero, 

a su vez, surgió el inconveniente contrario: los padres que se involucraban 

demasiado en las clases. Así lo relata el director: 

Los padres de familia ayudaban mucho a sus hijos, pero a veces se 
pasaban, porque a veces hacían el trabajo que les correspondía a los 

niños, entonces el padre de familia se las ingeniaba para ayudarle a 

responder. (…) Entonces, ¿ahí que hacías? Porque les decíamos que 

ayudaran a sus hijos y sí ayudaban, pero se pasaban.57 

La presidenta del comité, en su rol de madre, estuvo pendiente de esta 

cuestión, por eso me señaló que:  

No intervine en ayudarlo porque siempre pensé que le iba a hacer 

un daño. Así lo pensaba como mamá: si yo le ayudo a hacer su ta-

rea, su trabajo, el día que él regrese a la presencialidad va a decir 

¿dónde está mi mamá?, entonces tiene que aprender a hacerlo solo 

por línea y entender a la maestra. Si no entendía yo le decía: háblalo 

con tu maestra.58  

 
54 Siede, Isabelino. Entre familias y escuelas: Alternativas de una relación compleja. México: Paidós, 2017. 

Carrasquillo, Angela y London Clement. Parents and Schools. A Source Book. EEUU: Routledge, 2013. 
55 Haller Teresa y Novita Shally. “Parents’Perceptions of School Support During COVID-19: What Satisfies 

Parents?”. Frontiers in education, vol. 6, (2021): 1-15. 
56 Entrevista al ATP, 22 de noviembre 2022. 
57 Entrevista al director, 10 de noviembre de 2022. 
58 Entrevista a la presidenta CPF, 15 de noviembre 2022. 
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Aunque históricamente el contexto familiar ha sido relevante para com-

prender el desempeño educativo de los alumnos, durante la pandemia pa-

só a ser todavía más definitorio.59 Los estudiantes de la escuela 12 de oc-

tubre no fueron la excepción. 

La maestra de quinto pasó a sexto con el cambio de ciclo escolar, y tuvo al 

mismo grupo durante los ciclos escolares 2020-2021/2021-2022. Entre 

sus alumnos estuvo el hijo de la presidenta del comité de padres de familia 

(quien, a la postre, fue quien presionó para que esa docente siguiera con el 

mismo grupo). La presidenta tenía condiciones estructurales mejores que 

el promedio de los estudiantes de la escuela y destinaba tiempo a la edu-

cación de su hijo. Este trabajo conjunto entre la maestra y la familia, su-

mado al esfuerzo del propio niño, devino, según las propias palabras de la 

madre, en un resultado fructífero: 

 “Esta pandemia créanme no fue muy mala para mi hijo, fue buena 

porque aprendió. Aprendió bien y lo reflejó en la secundaria, cuando 

él hizo su examen fue el cuarto niño en calificaciones. Me llamó el 

director y me dijo: tuvo buena maestra”.60 

El caso de este niño quizá sea un ejemplo exitoso de articulación de bue-

nas condiciones y dedicación familiar, por un lado el esfuerzo del niño y 

por el otro, el trabajo de la maestra. El tema, justamente, era en todas las 

otras situaciones en que las condiciones eran otras. La misma maestra 

tuvo un niño que carecía de dispositivo tecnológico y en donde la familia 

había vuelto a su comunidad dado que no había trabajo en la ciudad. Por 

ello, cada mes volvía la madre a la ciudad y le entregaba lo avanzado por el 

hijo para que corrigiera. Lo que pudo aprender este último niño, en pala-

bras de la maestra, fue mucho menos que el resto del curso. 

Estos casos contrastantes entre dos niños con la misma maestra es evi-

dencia empírica de la importancia que tuvieron los contextos familiares 

para el desenvolvimiento educativo del estudiante. En suma, lo que se ad-

vierte es que, durante la pandemia, la situación familiar pasó a ser más 

relevante que lo que era antes. 

 
59 De la Cruz Flores, Gabriela. “El hogar y la escuela: lógicas en tensión ante la COVID-19”, en Educación y 

pandemia. Una visión académica, coord. Casanova Cardiel Hugo, 39-46. México: IISUE-UNAM, 2020. 
60 Entrevista a la presidenta CPF, 15 de noviembre 2022. 

 



 

 
#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 

AÑO 4, VOLUMEN 2, NÚMERO 8, AGOSTO 2023 ENERO 2024 
 

2023-2024 

 

405 
 

 

Indistintamente del desempeño de cada estudiante, las disposiciones ofi-

ciales fueron taxativas con que nadie podía ser reprobado; por ello, todos 

los alumnos de la escuela 12 de octubre pasaron de grado en los ciclos lec-

tivos pandémicos.  

El debate sobre la vuelta a la presencialidad en la escuela 12 de octu-
bre 

La SEP definió que la vuelta a la presencialidad sería en agosto de 2021. 

Uno de los requisitos era que los padres firmaran una carta en la que da-

ban su consentimiento para el regreso a clases de sus hijos. En Oaxaca, la 

decisión de la Sección 22 del SNTE fue oponerse a esa medida y a la firma 

de esa carta. En términos generales, su argumento era que no estaban da-

das las condiciones materiales de las escuelas para recibir estudiantes y 

que eso iba a desembocar en un aumento fuerte de los contagios en la co-

munidad escolar. A ello se le sumó que, las universidades más importan-

tes del país y de Oaxaca (Universidad Nacional Autónoma de México -

UNAM-, Instituto Politécnico Nacional -IPN- y la Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca -UABJO-), tampoco regresarían.61 

La escuela 12 de octubre se adhirió a lo planteado por el organismo gre-

mial y comenzaron el ciclo lectivo de la misma manera en que habían ter-

minado el ciclo anterior: con clases virtuales. Para ese momento los profe-

sores y alumnos tenían más experiencia y a su vez, nuevas familias adqui-

rieron un dispositivo para tener clases.  

En ese entonces tampoco hubo mucha insistencia por parte de los padres 

de familia sobre regresar a la presencialidad. Lo cierto es que la pandemia 

era dura, existía un innegable miedo a contagiarse y a las posibles conse-

cuencias que ello pudiera tener. La primera, obvia, era su impacto en la 

salud que podría desembocar en un trágico final. Pero no menos cierto es 

que había una preocupación económica por contagiarse. El sistema de sa-

lud estaba colapsado, lo que hacía que los costos fueran altísimos y por 

fuera del alcance no solo de trabajadores en la informalidad, sino de am-

plios sectores de la clase obrera oaxaqueña, incluyendo a docentes; los 

que, en varias ocasiones, tuvieron que endeudarse para hacer frente al tra-

 
61 Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). “Documento informativo para 

el inicio del ciclo escolar alternativo 2021-2022”. México, Sección 22 del SNTE, 2021a. 
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tamiento de un familiar enfermo. En nuestra escuela, la mitad de los do-

centes se contagiaron, pero ninguno murió. Y, según el relato de los docen-

tes, hubo niños que perdieron un familiar cercano.  

A medida que continuó el ciclo lectivo 2021-2022 las opiniones sobre la 

vuelta a la presencialidad empezaron a modificarse en los distintos actores 

de la escuela. Los motivos principalmente del cambio fueron dos. El prime-

ro, más general, era que cada vez la vida se parecía más a la de la prepan-

demia en la mayoría de los lugares de Oaxaca, lo que contrastaba con una 

escuela de puertas cerradas.  

El segundo motivo era la evidencia, cada vez más palpable, de que las 

complicaciones educativas se iban acumulando. En otras palabras, que la 

educación virtual en ese contexto de precariedad ni remotamente se acer-

caba a lo que era estar en la escuela con los alumnos dentro de un aula. El 

profesor de sexto, sorprendido por los buenos resultados en los exámenes, 

solicitó realizar un examen presencial, al aire libre, en la escuela: 

En virtual sacaban de 8 a 10 y aquí [en la escuela] de 1 a 3. Y había 

niños que decían: ‘es que no le entiendo al problema’ y se agarraban 
los pelos, y un niño se puso a llorar de impotencia que no pudo re-

solver una división que no era muy grande, entonces les costaba 

mucho trabajo entender y comprender. Entonces ahí fue a donde 

empezamos en la cuestión de que era necesario regresar a las clases 

presenciales.62 

Además de la preocupación educativa también los padres veían como rele-

vante la vuelta a la presencialidad para tener menos dificultades en la or-

ganización de su cotidianeidad laboral. Una de las que impulsó la vuelta 

fue la docente de sexto junto con un grupo de mamás de su grado que se 

le acercaron a hablar. En conjunto se coordinaron para hablar con los dis-

tintos actores de la escuela (director, consejo técnico y comité de padres de 

familia) y plantear la necesidad del regreso.63 

A grandes rasgos, el debate sobre la vuelta comenzó a inicios de 2022. La 

Sección 22 del SNTE se había opuesto a la vuelta a la presencialidad 

cuando fue convocada por la SEP en agosto de 2021. Pero con el transcur-

so de los meses y el avance en la vacunación y la reducción en la cantidad 

 
62 Entrevista al maestro de sexto, 10 de noviembre de 2022. 
63 Entrevista a la maestra de sexto, 8 de noviembre de 2022. 
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de contagios, el organismo gremial fue aligerando su postura del no regre-

so, pero sin convocar enfáticamente a la vuelta masiva a clases. Su postu-

ra fue que se debían analizar las condiciones de cada comunidad escolar: 

“Lo que se decía es: ‘decidan en función de sus condiciones. Si hay condi-

ciones empiecen a regresar. Si no hay condiciones ustedes decidan”.64 

La cuestión fundamental era no solo cuándo volver, sino en qué condicio-

nes y bajo qué modalidad. Para que la decisión se tomara conjuntamente 

en la comunidad escolar y así evitar que se culpara a un docente o directi-

vo sobre algún infortunio que pudiera suceder, el director organizó una 

serie de encuestas. De esta manera se sabía qué opinión primaba entre los 

padres de familia y se los tomaba en consideración. Esto iba en consonan-

cia con la sugerencia que venía de la supervisión escolar: “uno de los pri-

meros puntos era que fuera consensuado, que estuvieran de acuerdo en el 

regreso a clases con los padres, esto por si había algún problema de con-

tagio masivo. Se hicieron instrumentos para lograr que sea consensua-

da”.65 

Este tipo de procedimientos para tomar decisiones no era algo exclusivo de 

la escuela. Los directivos escolares, en las escuelas de Oaxaca, suelen to-

mar en cuenta a los docentes para varias decisiones de la gestión escolar, 

y, en menor medida, aunque también con cierta asiduidad, a los padres de 

familia. Estos modos de actuar se sustentan, por un lado, en la creencia 

en la importancia de tomar decisiones de manera colectiva -principalmente 

en asambleas-, pero también como estrategia para mantener la gobernabi-

lidad de la escuela y favorecer el necesario aporte que los padres tenían 

que realizarle a la escuela, tales como pagar cuotas, donar víveres, o reali-

zar trabajos para el mantenimiento/mejoramiento escolar. En la escuela 

12 de octubre se hicieron tres encuestas: 

Nos pusimos de acuerdo e hicimos varias encuestas: las primeras 
fueron de manera electrónica, a través de los teléfonos. Un formula-

rio de Google. Y si estaban de acuerdo de que se regresara, bajo que 

términos regresar. Hubo disparidad. Algunos papas que sí, algunos 

que no. Algunos que decían que ¿quién se iba a hacer responsable 

de su hijo si se enfermara?, que ¿qué íbamos a hacer si le pasaba 
algo? Como no había vacunas para los niños, entonces nosotros 

 
64 Entrevista a Erica, 10 de noviembre de 2022. 
65 Entrevista al ATP, 22 de noviembre 2022. 
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conjuntamente con el comité [de padres de familia] platicando sobre 

el tema dijimos: no podemos regresar todavía porque el riesgo que 

corren ellos [los niños] es todavía mayor.66  

Otro aspecto que limitaba el regreso era que éste iba a implicar que los 

familiares destinaran dinero a la compra de elementos de sanitización y 

que iban a tener que participar en la limpieza y sanitización de la escuela. 

Por último, el otro punto clave era que la presidenta del comité estaba en 

contra de regresar, y su voz tenía un peso propio capaz de cambiar el voto 

de varios padres de familia. Por su parte, dentro de la docencia también 

había posiciones encontradas. Si, por un lado, estaba la de quinto impul-

sando el regreso, en el otro extremo estaba la maestra de primero que no 

quería regresar; en sus palabras: 

Yo no quería regresar. No estaba de acuerdo con el regreso a clases 

porque a mí sí me dio COVID. Entonces yo lo viví y toda mi familia 
se enfermó. Mi sobrinita que está pequeña le dio COVID y la verdad 

pues yo no quería que eso le pasara a mis alumnos porque es una 

enfermedad muy fuerte (…) dije: ‘no, es muy difícil, es muy costoso 

los medicamentos’ y la alimentación que a veces aquí es difícil, era 

muy complicado, entonces dije ‘NO’.67 

La primera encuesta fue en febrero de 2022. Y ganó 51% a 49% el no re-

greso. Con esos datos el director decidió no regresar. La segunda encuesta 

fue fundamental para la vuelta a la presencialidad. Se aplicó luego del re-

ceso vacacional de abril de 2022. Allí los resultados dieron ganador al re-

gresar, (véase tabla 1). 

     Tabla 1. Pregunta sobre regreso a clases  

                             presenciales en la Escuela 12 de Octubre 

Pregunta: 1. ¿Usted qué opina sobre 
el regreso a clases? 

 

Respuestas Absolutos Porcentaje  

SI regresar 190 60% 
 

NO regresar 127 40% 
 

 
66 Entrevista al director, 10 de noviembre de 2022. 
67 Entrevista a la maestra de primero, 10 de noviembre de 2022. 
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TOTAL 317 100% 
 

   

Fuente: elaboración propia con base en datos 
 de la Escuela 12 de Octubre. 

El problema era que si bien ganaba el regreso no había acompañamiento a 

los requisitos que consideraba pertinentes la dirección, tales como una 

carta firmada siendo responsables de sus hijos, participar en los comités 

de salud en cada grupo, y cumplir con las medidas de higiene.  

A partir de esta segunda encuesta gana la opción de volver (aunque no con 

las condiciones exigidas por la escuela) y comienza el regreso escalonado. 

La institución les dio a los padres la opción de seguir virtual si lo prefe-

rían. El primer criterio fue que unos días los maestros atendían a quienes 

querían presencial y los otros días de la semana a quienes preferían seguir 

virtual.  

El caso más paradigmático, que generó cierto debate entre el magisterio, 

fue el de la maestra de quinto, quien había impulsado el regreso. En su 

curso ganó ampliamente continuar de manera virtual, principalmente de-

bido a que la presidenta del comité era mamá de un niño de ese grado. El 

argumento de la presidenta era que era riesgoso volver y contagiarse y que 

las clases en línea funcionaban bien. Entonces, si bien la maestra había 

impulsado la vuelta, su grupo siguió enteramente virtual. 

Semanas después se hizo la tercera encuesta, con resultados que dieron 

todavía más favorable el regresar. Con estos datos se organizaron clases 

dividiendo los cursos a la mitad. Un 50% de los alumnos del curso iba lu-

nes y miércoles y el otro 50% martes y jueves, dejando el viernes para ta-

reas administrativas y para fortalecer a alumnos que estaban más atrasa-

dos que el resto. Finalmente, la tercera etapa, ya sin preguntar, se convocó 

al regreso masivo. Esto sucedió sobre el final del ciclo lectivo 2021-2022.  

La escuela en la presencialidad 

El regreso a la presencialidad y a cierta normalidad escolar fue el contexto 

que mostró de manera muy clara la situación educativa en la que se en-

contraban los niños de la escuela. Así eran dos los principales inconve-

nientes: en general los estudiantes habían aprendido menos, pero sobre 
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todo, se había ampliado la brecha de lo que sabían algunos alumnos res-

pecto de otros del mismo curso. En palabras del director: 

Tenemos otro problema: el famoso rezago. Lo que provocó la pan-
demia es que si ya teníamos un atraso nos atrasamos más. Enton-

ces por ejemplo ahorita tenemos un niño de tercer grado, pero es 

como si tuviéramos un niño de primero, tenemos un niño de sexto 

grado, y es como de tercero. Estamos rezagados en varias situacio-

nes. Un tanto por la pandemia, otro tanto por la cuestión de que en 

algunos casos de algunos padres no pudieron apoyar a sus hijos68 

Una mirada similar tuvo el ATP:  

“Hoy el perfil de egreso de los alumnos consideramos que está bajo, 

va a bajar, no va a la par como el perfil de un grado”.69 La situación 
más extrema es la que relata el profesor de sexto: “Hay niños que en 

5 grado no sabían leer. Y ni hablemos del dominio de las operacio-

nes matemáticas básicas no la sabia”.70 

Otra temática advertida fue la emocional: “la parte emocional se reflejó en 

el docente y se refleja hasta ahorita, en los docentes, en los alumnos, en 

los trabajadores administrativos, de apoyo. Toda la comunidad educativa 

tiene alguna situación emocional que ir atendiendo”.71 La niñez fue la que 

llevó la peor parte, como lo planteó la profesora de educación física: “hay 

niños agresivos y no entiendes por qué hay niños que lloran mucho y no 

entiendes por qué, entonces son muchas cuestiones que se tienen que tra-

bajar y se necesita mucho tiempo, dedicación”.72 

La situación no era exclusiva de la 12 de octubre, sino que la problemática 

fue global. Para la UNESCO el impacto de la pandemia en las escuelas fue 

inmenso y su “magnitud todavía no es del todo comprendida, pero la evi-

dencia recabada es profundamente preocupante”.73 Para dicho organismo, 

esto conllevaba a un debate sobre las políticas educativas que debían im-

plementarse para mitigar los efectos educativos de la pandemia. De eso 

desprendían que se debían realizar políticas educativas para mitigar los 

 
68 Entrevista al director, 10 de noviembre de 2022. 
69 Entrevista al ATP, 22 de noviembre 2022. 
70 Entrevista al maestro de sexto, 10 de noviembre de 2022. 
71 Entrevista al ATP, 22 de noviembre 2022. 
72 Entrevista a la maestra de educación física, 09 de noviembre de 2022. 
73 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “The state of 

the global education crisis: a path to recovery”. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380128 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380128
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efectos negativos y sugerían que se enfocaran en tres aspectos: (1) Conso-

lidar el currículum, (2) extender el tiempo de cursada y (3) mejorar la efi-

ciencia del aprendizaje.74 

Por su parte, dentro de la escuela buscaron qué medios a su alcance exis-

tían para responder a la situación educativa. La mirada que predominó fue 

priorizar en lectura y matemáticas por sobre las otras asignaturas y esta-

blecer estrategias diferenciadas entre la mayoría de los estudiantes respec-

to de los que estaban sensiblemente atrasados: “entonces el maestro se 

encuentra en esa dinámica de trabajar estrategias y metodologías para el 

grupo de manera conjunta y buscar una estrategia para trabajar al 

alumno que no pudo acceder a la lectura”.75 

Además de la estrategia diferenciada dentro de cada aula, en la escuela 

también se usó la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER) para atender al grupo de estudiantes más atrasado. En total, a 

fines de 2022, eran 65 estudiantes (22% del total del alumnado) que de 

alguna manera tenían algún tipo de atención personalizada empleando los 

docentes de USAER. Pero esta estrategia tuvo sus limitaciones, principal-

mente por falta de recursos. USAER fue pensado para atender pocos niños 

por escuela que tenían problemas específicos, no al 22% del estudiantado: 

USAER tiene psicología, pedagogía y lenguaje, que es: dónde noso-

tros frente a grupo detectamos a algún alumno, en tiempos norma-

les, detectamos un alumno con problema de lenguaje de compren-

sión de conocimiento, entonces se le manda a educación especial, 

pero son mínimos, de un grupo de 30 alumnos se le manda 1 o 2 

como mucho.76 

El empleo de USAER, instancia no creada para resolver la debacle educati-

va en la postpandemia, fue una estrategia de tomar “lo que estaba a mano” 

para intentar resolver la problemática educativa en la escuela, mas, no 

puede ser considerado una estrategia generalizable. Para el ATP, con los 

recursos que disponían, enmendar la educación iba a llevar tiempo: “En-

tonces sí la pandemia nos dejó rezagos educativos que hoy no los vamos a 

 
74 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “The state of 

the global education crisis: a path to recovery”. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380128 
75 Entrevista al ATP, 22 de noviembre 2022. 
76 Entrevista al ATP, 22 de noviembre 2022. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380128
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solucionar en este ciclo escolar, vamos a tener que solucionarlos en 2, 3, 4 

ciclos escolares”.77 

Conclusiones 

En este artículo intentamos dar cuenta del derrotero de una escuela de la 

periferia educativa de la Ciudad de Oaxaca durante la pandemia del CO-

VID-19. Comenzamos con el llamado al cierre masivo y finalizamos con las 

estrategias que docentes y directivos buscaban implementar para resolver 

los problemas educativos que habían emergido. 

Entre otros, advertimos las dificultades que tuvieron los docentes para dic-

tar clases en una situación en la que la emergencia sanitaria se mezclaba 

con el contexto de precariedad económica en que vivían las/os estudiantes 

y sus familias.  

Se entrecruzaron muchas variables en el ámbito escolar: el miedo al con-

tagio, el desconocimiento en el uso de dispositivos tecnológicos o la caren-

cia de ellos, problemas familiares y dificultades económicas. En este con-

texto es que se deben destacar las iniciativas de docentes, de familiares y 

de los propios niños que buscaron mantener una continuidad pedagógica 

en una crisis inesperada. 

La pandemia del COVID-19 fue uno de los hechos históricos de más im-

pacto en los sistemas educativo del mundo y la escuela 12 de octubre no 

estuvo exenta. Todavía no queda claro la magnitud del cambio en la edu-

cación, lo cierto es que serían necesarios más recursos y novedosas políti-

cas públicas en un nivel más macro para revertir la situación de las escue-

las como la que tomamos como caso.  
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