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Introducción
¿Qué pasa cuando crees que has perdido el control en la clase?
En una mañana habitual ingresé con normalidad a mi encuentro 
virtual con los pequeños de cuarto, cuando tuve una gran 
sorpresa, por lo general siempre ingreso entre 5 o 10 minutos 
antes para recibir a cada uno de mis niños, pero al momento de 
entrar me di cuenta de que no era la anfitriona de la clase y que 
tenía que esperar a que alguno de mis estudiantes me admitiera. 
A mi mente llegó la incertidumbre: ¿cómo es posible que esto 
ocurra? ¿Será que programé mal el enlace? ¿Qué voy a hacer?
Para mayor sorpresa, el estudiante que estaba de anfitrión tenía 
el control y había establecido las normas de su propia clase. Lo 
que más me impresionó fue cuando me dijo: ‘profe, yo hoy tengo 
el control porque ingresé primero y soy el anfitrión’. Y entre risas 
exclamó: ‘a todos los puedo silenciar, hoy me siento el profe, si 
necesitas hablar me pides la palabra por el chat’. En ese momento 
pensé ¿qué voy a hacer?, y decidí ingresar en su juego.
Me preguntó: ‘profe, lo que has montado al classroom es lo que 
nos vas a explicar, me avisas para compartirte la pantalla’. Así 
que empecé mi clase, pero él tenía el control y era quien concedía 
la palabra, él estaba feliz y todos los niños igual. Fue una clase 
espectacular, donde comprendí que cosas tan simples podían 
cambiar la rutina de casa que estamos pasando y desde ese día 
siempre elijo a un monitor. 

Monarca,8 11 de julio de 2020

Narraciones como esta se compartieron en el proyecto “Programa de acompañamiento 
para la inserción profesional de los maestros egresados de la Universidad de Antio-
quia”,9 que inició en septiembre de 2019 y termina en 2021. Se trata de la implemen-
tación de una estrategia formativa dirigida a egresados de dependencias formadoras 
de maestros de la Universidad de Antioquia, que están transitando sus primeros años 
de ejercicio como profesores. A esta etapa de la carrera se le conoce como inserción  

8. Cada participante del proyecto 
escogió un pseudónimo desde  
la firma del consentimiento 
informado, este documento fue 
avalado por el Comité de ética en 
investigación Área de Ciencias 
Sociales, Humanidades y Artes de 
la Universidad de Antioquia.

9. Proyecto financiado en la Con-
vocatoria Programática 2018: Área 
de Ciencias Sociales, Humanidades 
y Artes, Universidad de Antioquia.
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profesional docente.10 Desde la literatura, se reitera la necesidad de identificar lo que 
sucede con los profesores y las profesoras jóvenes que llegan por primera vez a sus sitios 
de trabajo, y enfrentan una serie de desafíos relacionados con las dimensiones de lo 
personal, de aula, institucional y social.11 

El propósito general del proyecto es analizar precisamente cómo fue el proceso 
de inserción profesional de estos maestros principiantes, y cómo estas vivencias se  
pueden explicitar y movilizar cuando participan en un programa de acompañamiento. 
Las metodologías propuestas son la Investigación Acción Formación12 (iaf) y la narra-
tiva,13 ya que se busca no solo identificar y describir la situación, sino intentar cambiar, 
transformar y empoderar a los participantes del propio proceso. Para ello, se organi-
zaron una serie de encuentros diseñados desde la estrategia de taller,14 con temáticas 
inspiradas en la identificación de las situaciones que ellos viven en la cotidianidad del 
mundo laboral.

Los primeros encuentros se realizaron de manera presencial, pero desde el mes de 
abril del 2020 pasó a la virtualidad y esto implicó modificaciones en las dinámicas del 
equipo, las actividades y herramientas que inicialmente se pensaron utilizar. Parale-
lamente, los profesores participantes estaban viviendo en sus respectivos escenarios 
laborales una serie de cambios no solo por la multiplicidad de las directrices guberna-
mentales y educativas que fueron emitidas, sino porque toda la comunicación se realizó 
desde las casas, y esto develó asuntos ya conocidos, pero que no eran tan visibles en el 
ámbito escolar, como tampoco en lo personal-profesional de los maestros. Algunos de 
los participantes del proyecto apenas habían iniciado su vida laboral, otros llegaron a 
instituciones donde no conocían a nadie, otros se sintieron sin habilidades para el ma-
nejo de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) y para comunicarse 
con estudiantes y padres de familia, o para el desarrollo de las clases; sin embargo, en 
general, mantenían la esperanza de que las dificultades podían verse como potenciali-
dades y con este espíritu permanecieron en el programa de acompañamiento.

Los problemas que se identificaron y priorizaron para los docentes al inicio del pro-
ceso fueron: gestión de aula, trabajo con estudiantes que tienen capacidades diversas y 
enfrentamiento de la realidad escolar. Esta selección se realizó a través de un cuestiona-
rio basado en el que utilizó Luis Antonio Reyes15 y adaptado, gracias a su autorización, 

10. Maurice Tardif y Cecilia 
Borges, “La inserción profesional 
de docentes nóveles: tendencias re-
cientes y retos futuros”, en Forma-
ción e inserción profesional: desafíos 
y pistas para la profesionalización 
docente, Ingrid Boerr, Monica 
Cividini, Rodrigo Fuentealba Jara 
y Enrique Correa Molina (Santiago 
de Chile: Metas Educativas, 2012), 
19-44.

11. Karl Jordell, “Structural and 
Personal Influences in the Socia-
lization of Beginning Teachers”, 
Teaching and Teacher Education, 
Vol. 3, no. 3 (1987): 165-77.

12. Pierre Paillé, “Pour une 
méthodologie de la complexité en 
éducation: le cas d’une recher-
che-action-formation”. Revue 
Canadienne De L’éducation, Vol. 19, 
no. 3 (1994): 215-30.

13. Michael Connelly y Jean 
Clandinin, “Relatos de experien-
cia e investigación narrativa”, en 
Déjame que te cuente. Ensayos sobre 
narrativa y educación (Barcelona: 
Laertes, 1995), 11-59.

14. Ana María Hernández, “El ta-
ller como dispositivo de formación 
y socialización de las prácticas”, en 
Los dispositivos para la forma-
ción en las prácticas profesionales 
(Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 
2015), 71- 106.

15. Luis Antonio Reyes, “Profesores 
principiantes e inserción profesio-
nal a la docencia. Preocupaciones, 
problemas y desafíos” (Tesis de 
doctorado, Universidad de Sevilla, 
2011), 294-7.
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a las condiciones de nuestro contexto que permiten evidenciar aquellas tensiones que 
viven los maestros y que están relacionadas con las dimensiones mencionadas (perso-
nal, aula, institucional y social). En abril del 2020 se revisaron las prioridades respecto 
a los temas con los participantes y se decidieron privilegiar actividades que ayudaran a 
resolver las preocupaciones que tenían en ese momento: la comunicación-motivación, 
el uso de las tic y manejo de habilidades emocionales.

En las siguientes páginas se da a conocer esta experiencia, que puede servir de insu-
mo para otros procesos formativos con maestros y para ellos, así como para reflexionar 
sobre la riqueza de los saberes experienciales de los egresados.

Características del programa de acompañamiento
El equipo a cargo del proyecto está constituido por dos profesoras adscritas a la Secre-
taría de Educación de Medellín, que también son profesoras de cátedra; dos profesoras 
universitarias (una vinculada y una ocasional) y dos maestras en formación de la licen-
ciatura en Educación Básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, 
en el rol de jóvenes investigadoras. A su vez, se cuenta con el apoyo de dos profesoras 
universitarias de Canadá que pertenecen al Centre de Recherche Interuniversitaire Sur 
La Formation Et La Profession Enseignante (crifpe),16 quienes ad honorem han partici-
pado en las distintas versiones que se han hecho de este programa de acompañamiento. 
En la siguiente figura se sintetizan esta alianza interuniversitaria y algunas característi-
cas de este trabajo colaborativo.

El proceso se realizó con 18 maestros principiantes egresados voluntarios de las si-
guientes unidades académicas formadoras de maestros de la Universidad de Antioquia: 
Facultad de Educación (diferentes programas de licenciatura), Escuela de Idiomas e 
Instituto de Educación Física. Entre los criterios de selección, se privilegió que fueran 
egresados de la Universidad de Antioquia, con un ejercicio docente máximo de cinco 
años, además del interés en participar y la voluntad para hacerlo.

Entre septiembre del 2019 y julio del 2020 se realizó la implementación del pro-
grama de acompañamiento a través de 12 talleres (sábados cada 20 o 30 días, de tres 
horas de intensidad cada uno). En la siguiente tabla se sintetizan las actividades que se 
realizaron:16. Ver: https://www.crifpe.ca/.

https://www.crifpe.ca/
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tabla 1. Actividades realizadas durante el programa de acompañamiento.

gráfico 1. Características del grupo de trabajo y participantes.

Fuente: elaboración propia.

N° 
sesión

Tema principal Actividades

1 Presentación del proyecto a 
los participantes.

Identificación de problemas 
que afectan los primeros 
años de ejercicio docente.

• Audio de ambientación: “recordando los primeros días de 
trabajo como profesor/a”.

• Fichas con problemas: ejercicio individual.
• Síntesis y representación de los problemas: trabajo en grupo.
• Valoración de la jornada.
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N° 
sesión

Tema principal Actividades

2 ¿Qué es un problema?

Identificación de problemas 
del grupo participante.

• Ejercicio escritural de narrativa.
• Socialización y dramatización de problemas en la docencia.
• Diligenciamiento de cuestionario sobre los problemas.
• Lectura (Texto de Simmon Veenman, “Perceived Problems 

of Beginning Teachers”, Review of Educational Research, 
Vol. 54 (1984): 143-78).

• Socialización de resultados del cuestionario y conversación 
sobre los problemas más recurrentes.

• Valoración de la jornada.

3 Presentación y priorización 
de problemas.

• Exposición de los resultados de los cuestionarios.
• Trabajo individual; recuerdo de casos desafiantes en el aula.
• Elaboración de un clasificado en equipos.
• Socialización a través de estrategia de codesarrollo.
• Valoración de la jornada.

4 Inicio temática de inclusión. • Continuación de la presentación de casos con estrategia de 
codesarrollo.

• Actividades con experta en tema de inclusión: sensibilización, 
cuestionario en Kahoot, explicación general sobre los tipos de 
discapacidad, trabajo en equipo analizando casos. 

• Socialización inicial de actividad en equipo. 
• Valoración de la jornada.

5 Continuación de la 
socialización de casos sobre 
discapacidad.

Diseño universal para el 
aprendizaje (dua).

• Socialización de casos.
• Juego en equipos sobre imágenes; capacidades diversas.
• Escritura individual sobre estrategias de enseñanza que se 

emplean en el aula. 
• Exposición dua.
• Categorización de estrategias según principios del dua.
• Escritura narrativa individual sobre la experiencia de los dos 

últimos encuentros.
• Valoración de la jornada.

6 Compartiendo experiencias 
de Colombia y Quebec. 

Actividad preparada por 
participantes (educación 
física).

Valoración de aprendizajes.

• Comunicación virtual con coinvestigadora Monica Cividini 
desde Canadá, para conversar sobre el trabajo de inserción 
profesional con docentes de este país. 

• Actividad sorpresa: juego para movilizar emociones y 
agudizar los sentidos. 

• Socialización, reflexión sobre la actividad. 
• Valoración de la jornada.
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N° 
sesión

Tema principal Actividades

7 Retomar el proceso.

Mapa de sueños 2020.

Carta para un profesor 
principiante.

• Presentación de las temáticas abordadas hasta ese momento 
y concertación de fechas para el primer semestre 2020.

• Elaboración de collages sobre las proyecciones personales, 
formativas y en la profesión para el año 2020. 

• Elaboración de narrativa-carta; lectura cruzada de cartas.
• Valoración de la jornada.

8 El manejo del grupo y el 
control de la disciplina.
La planeación. 

• Conversatorio sobre los problemas de comportamiento y 
emocionales de los estudiantes.

• La planeación articulando al dua.

Inicio pandemia (covid-19)-Encuentros virtuales

9 ¿Qué estrategias están 
utilizando para asumir el 
reto de la educación virtual?

• Conversatorio con Adriana Morales, coinvestigadora, sobre la 
situación educativa en Quebec en época de pandemia. 

• Explicitación de vivencias y estrategias que se pueden 
implementar para facilitar el trabajo virtual.

10 Retos y desafíos de la 
educación en época de 
contingencia sanitaria.
La comunicación asertiva en 
el marco de la virtualidad.

• Padlet con el tema central.
• Exposición de infografía sobre la comunicación asertiva y 

conversatorio acerca del tema. 
• Recomendaciones para una buena salud física y mental en 

tiempo de contingencia.

11 Enfrentar la realidad 
escolar.

• Conversatorio con Monica Cividini sobre la situación 
educativa en Quebec/Ontario.

• Narraciones de maestros. Invitada: Alejandra Cardona. Tema: 
los libros álbum como posibilidad de expresar lo que se vive 
como docente.

12 Los aprendizajes del 
proceso y cierre.

• ¿Qué son y cómo hacer pipocas pedagógicas? (narrativas 
cortas).

• La motivación escolar y estrategias para mejorarla 
(infografía).

• Evaluación del proceso, narrativas orales (podcast).

Fuente: elaboración propia.

La agenda se organizó en cada sesión bajo la forma de taller, que, de acuerdo con 
Ana María Hernández, es una estrategia potente para la formación y socialización de 
experiencias de los maestros, ya que “se proponen acciones pedagógicas encaminadas 
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hacia la circulación de significados, la toma de conciencia, la comprensión, la elabora-
ción de interpretaciones y específicamente la iniciación de procesos de reflexión”.17 Se 
busca que entre participantes y el equipo de investigación, en una relación simétrica, se 
generen diálogos, pero que cada uno asuma un rol protagónico reflexionando sobre sus 
prácticas docentes. Al contarlas, se está ayudando para que otros participantes puedan 
reflexionar acerca de su presente y futuro. En el taller se privilegia “el pensar-sentir-ha-
ciendo, con lo cual se pretende abrir espacios de reflexión, compartiendo experiencias, 
intercambiando inquietudes y cuestionando el hacer profesional”.18

A la par del desarrollo del programa de acompañamiento, se fue recogiendo infor-
mación, utilizando como técnicas e instrumentos la observación participante (graba-
ción y transcripción de encuentros), dos cuestionarios (uno para indagar los problemas 
y otro para la información sobre el currículo y la formación inicial) y las narrativas 
(escritos, representaciones, entre otros). En esta última técnica, fue importante la im-
plementación de las pipocas pedagógicas, un género narrativo propuesto por profesores 
del Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada (gepec) de la Facultad de 
Educación de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Es un tipo de crónica de la 
cotidianidad escolar, una breve narrativa de acontecimientos protagonizados princi-
palmente por profesores y estudiantes. En el marco de la iaf, la información que se fue 
generando a través de estas diferentes técnicas permitió identificar los temas y propiciar 
la reflexión-acción propia de esta metodología. Las narrativas sirvieron para que los 
participantes se manifestaran desde lo oral y lo escrito, dando a conocer las situaciones 
que vivieron al inicio de la actividad docente y que coincidió con la época de crisis por 
la pandemia.

A continuación, se presentan algunos aportes de las vivencias de los participantes 
en el tránsito de estudiantes a profesionales, en un año inolvidable para la humanidad. 

Resultados preliminares: las voces de los participantes

En los primeros encuentros los profesores participantes conocieron los propósitos del 
programa de acompañamiento y la metodología, y narraron los problemas que recor-
daban de su proceso de inserción profesional. Surgieron varios relatos cortos que da-
ban a conocer las tensiones que enfrentaron los maestros en sus primeras experiencias 

17. Hernández, “El taller como 
dispositivo de formación”, 72-73.

18. Ibíd.



• Polifonía para pensar una pandemia 72

laborales y en los casos en que fueron contratados sin haber terminado su formación 
inicial en instituciones privadas. La búsqueda del primer empleo no siempre es tarea 
fácil, y cuando lo consiguen se experimenta una mezcla de emociones y pensamientos 
que se viven de manera solitaria y aislada; Jim Goddard y Rosemary Foster lo llaman 
el “conflicto de emociones”.19 Por ejemplo, cuando hablan de cómo motivar a sus es-
tudiantes en sus clases y, a la vez, se inquietan por los resultados que obtendrán: “Aún 
sin terminar mi carrera, me contratan en una fundación en la cual toda la población 
tiene discapacidad cognitiva [...] entre tantos miedos, incertidumbres, dudas me pre-
senté tratando de entrar un poco en confianza. Empecé a mirar la planeación y pensaba 
muchas cosas: ¿serán atractivas, llamativas?, ¿serán motivadoras? Este era uno de los 
problemas a los que me enfrentaba, pues eran muchos alumnos y no sabía si atendería 
a sus necesidades. Además, no tuve una persona que me guiara o brindara información 
para llevar a cabo esta planeación en el aula”.20

La gestión en el aula y, especialmente, el manejo de estudiantes con discapacidad, 
es un tema en el cual algunos egresados manifiestan no sentirse preparados y, en oca-
siones, las condiciones institucionales tampoco aportan al logro de una mejor adapta-
ción. Andrea menciona que a ella la han marcado situaciones de niños con diagnóstico 
psiquiátrico que tienen comportamientos agresivos: “Se han detonado crisis nerviosas 
en las que se ponen violentos, demasiado agresivos y hay que parar los espacios de 
clase [...] mantener la clase, la calma... es difícil”.21 Por su parte, Lau llega a un aula y 
se encuentra con un grupo de niños, “todos” con discapacidades diversas. Al respec-
to, cuestionó su formación inicial y planteó algunos interrogantes: “Recuerdo que ese 
es un tema vago en las carreras de pregrado, solo se encuentran estrategias por si de 
pronto en un grupo me encuentro con un alumno con discapacidad. Pero, ¿qué pasa si 
todo mi grupo está conformado por chicos con discapacidad?, ¿qué hago?, ¿qué digo?, 
¿cómo actúo?, ¿será que me están escuchando?, ¿cómo los siento?, ¿cómo los ubico?, 
¿canto? Creo que la planeación no se va a desarrollar. ¿Cómo manejo a los niños en 
crisis? Los veo trepar mesas, sillas, ventanas, ¿siempre será así?, ¿los dejo? Y si se caen 
y se lastiman, ¿qué hago?”.22

En el caso de Marez, la falta de conocimiento sobre el manejo de estudiantes con 
discapacidad también pone en evidencia las dificultades en la acción evaluativa.  

19. Jim Goddard y Rosemary  
Foster, “The Experiences of Neophyte 
Teachers: a Critical Constructivist 
Assessment”, Teaching and Teacher 
Education, Vol. 17, no. 3 (2001):  
349-65.

20. Majoi, profesora participante.  
Narrativa desarrollada en la sesión  
número 2, 21 de septiembre de 2019.

21. Andrea, profesora participante.  
Narrativa desarrollada en la sesión 
número 3, 5 de octubre de 2019.

22. Lau, profesora participante.  
Narrativa desarrollada en la sesión 
número 3, 5 de octubre de 2019.
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Menciona su experiencia con una estudiante de 15 años con discapacidad física: “Al no 
saber cómo evaluarla, tomé la decisión de hacerlo oral y aun así no le entendía, pero 
asentía ante sus respuestas e incluso fui atrevida en darle nota numérica a su evalua-
ción. Ella tampoco tomaba nota en clase, en ocasiones se quedaba dormida y sentía que 
eso favorecía la dinámica de la clase. Si hoy volviera a estar en el aula con esta dificultad, 
solo me atrevería a consultar con un experto, pues aún no cuento con herramientas 
para suplir esa necesidad”.23

Estas situaciones son difíciles de afrontar para un maestro principiante, incluso se 
tornan complicadas para una egresada de la licenciatura en Educación Especial, porque 
apenas llega a la escuela siente que las expectativas que tienen colegas y padres de fami-
lia sobrepasan su papel como maestra de apoyo. Ye narra su experiencia:

Qué difícil es llegar a un lugar desconocido, sin saber nada de él, estoy sola y 
lejos de casa, asustada y feliz, ¡mi primer trabajo! ¿A quién buscó?, ¿a quién 
contacto?, ¿a dónde llego? El colegio del pueblo era grande, allí me esperaban 
y ahora ¿por dónde comenzar? Las expectativas generadas se veían opacadas 
por los comentarios: “¡menos mal llegó!”, “necesito un permiso, ¿usted me cu-
bre?”, “este niño no hace nada”, “es que es muy necio”, y un sinfín de etiquetas, 
las cuales, siendo nueva, en tierra lejana y sola, debía enfrentar. Comencé con 
una sensibilización a mis pares docentes sobre cuál sería mi trabajo, mis fun-
ciones. Mi real tarea allí no sería cubrir “huecos”, “faltas de docentes”, “inca-
pacidades”, entre otras tantas. Sería ponerle “orden” a la mal llamada aula de 
apoyo. Cambiar el concepto de la educación especial, los apoyos pedagógicos, 
las flexibilizaciones curriculares, entre otros. Sabía que el camino no iba a ser 
fácil, pero tampoco sería imposible y allí estaba yo para intentarlo, para hacer-
lo cada día mejor.24

Sobre este asunto en particular, en Colombia las aulas de apoyo especializadas se 
conforman como un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen los esta-
blecimientos educativos para brindar soportes a la atención integral de los estudiantes 
con discapacidad o con capacidades excepcionales.25 De esta manera, el profesor nom-
brado en aula de apoyo tiene entre sus funciones promover la integración académica y 
social de estos estudiantes en la educación formal. Además, participa en el desarrollo 

23. Marez, profesora participante. 
Narrativa desarrollada en la sesión 
número 3, 5 de octubre de 2019.

24. Ye, profesora participante. Narra-
tiva desarrollada en la sesión  
número 2, 21 de septiembre de 2019.

25. Presidencia de la República de 
Colombia, Decreto 2082 de 1996, 
Por el cual se reglamenta la atención 
educativa para personas con limita-
ciones o con capacidades o talentos 
excepcionales, Artículo 14.

26. Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, Resolución 
2565 de octubre 24 de 2003, Por 
la cual se establecen parámetros y 
criterios para la prestación del  
servicio educativo a la población 
con necesidades educativas espe-
ciales, Artículo 4.
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de actividades relacionadas con el registro, caracterización y evaluación psicopedagó-
gica de la población estudiantil.26 Sin embargo, algunos docentes y directivos docentes 
todavía lo perciben como el profesor que se encarga de la atención y formación de 
los estudiantes con discapacidad, aunque lo ideal es promover la corresponsabilidad 
familia-escuela.

Asimismo, se dieron a conocer problemas asociados a los contextos rurales, donde 
se evidencia la falta de estructura física y recursos educativos, el poco énfasis en la 
formación inicial de los maestros para construir planes de área y otros documentos 
institucionales, y también se encuentran algunas características de los estudiantes que 
hacen más difícil los procesos educativos:

El principal problema fue llegar a un colegio rural, el cual no contaba con un 
profesor de Educación física desde hacía dos años y pasado tanto tiempo a los 
alumnos no les gustaba realizar ningún tipo de actividad física. Además, desde 
la universidad, y puntualmente desde el Instituto de Educación Física, no se 
fortalece mucho el ser docente, ya que desde el mismo currículo que ofrece la 
carrera no se profundizan los temas específicos para la construcción de planes 
de área, puesto que actualmente el instituto le apuesta más a formar profe-
sionales en el campo de actividades físicas para la salud y el entrenamiento 
deportivo [...]. Gran parte de los colegios rurales no posee nada estructurado, 
generalmente hay extraedad y población flotante, lo que no permite generar 
un orden para el desarrollo del área.27

De todas formas, los profesores reconocen en sus primeros días un acercamiento dis-
tinto con la realidad educativa, que les aporta sin duda a la consolidación de saberes expe-
rienciales que contribuyen a su quehacer como maestros. Carlinoe Acemari cuenta así sus 
sensaciones: “Una inseguridad conectada al terror escénico, todo cuento en la vida que es 
nuevo genera un ‘sustico’, una expectativa con sensación de frío, que se propaga por todo el 
cuerpo, generando otros fenómenos: sudor frío, temblor en las manos, inseguridad en los 
vocablos, una fluidez dudosa o dubitativa en la pronunciación de las palabras”.28

En estos relatos se evidencian algunas de las situaciones en las que el profesor prin-
cipiante conjuga los saberes profesionales29 como parte del paso hacia la vida profe-
sional-laboral. Así mismo, estos resultados coinciden con otras experiencias que ha 

27. El que camina bajo la lluvia, 
profesor participante. Narrativa 
desarrollada en la sesión número 2, 
21 de septiembre de 2019.

28. Carlinoe Acemari, profesor 
participante. Narrativa desarro-
llada en la sesión número 2, 21 de 
septiembre de 2019.

29. Maurice Tardif, Los saberes del 
docente y su desarrollo profesional 
(Madrid: Narcea, 2004).
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desarrollado el grupo de investigación PiEnCias de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Antioquia.30 Y, al parecer, independiente del área de conocimiento de 
la licenciatura, las tensiones sobre la gestión en el aula, la educación inclusiva, la con-
frontación entre lo aprendido en el pregrado y la realidad laboral se manifiestan como 
recurrentes y se convierten entonces en un insumo para la reflexión de las facultades 
formadoras de maestros. ¿Cómo cerrar entonces la brecha entre la formación inicial y 
el inicio del ejercicio profesional docente?

La educación en época de pandemia: buscando posibilidades 
entre la incertidumbre

En la sesión nueve, cuando inició la contingencia por la covid-19, los participantes 
comentaron lo que estaban viviendo. En el siguiente texto de la profesora Sofía se evi-
dencian las dificultades, especialmente en el relacionamiento con las familias:

Trabajo con en el programa Buen Comienzo, en el entorno institucional, por 
ocho horas. La primera semana de la contingencia fue bastante difícil, porque 
con las directrices nos decían que la atención no debía parar, nos decían que 
debíamos estar en contacto con las familias y estudiantes, haciendo todas las 
actividades que tienen que ver con lo pedagógico. Ya la parte de nutrición 
tiene otras directrices, que era organizar la entrega de paquetes alimentarios, 
pero yo pienso que el reto más grande ha sido desde la parte pedagógica, ya 
que el momento inicial fue contactar a todas las familias por teléfono vía 
WhatsApp. Yo tengo a mi cargo 25 familias o 25 niños, y la verdad es que fue 
todo un reto. Pero en la medida en que ya me fui comunicando con todos me 
di cuenta de que todas las familias tienen acceso a internet, que todos tienen 
WhatsApp y fue crear una cartilla con actividades, pero estar haciendo un se-
guimiento diario. La primera semana de las actividades súper genial, pero pasa 
algo, las familias se van como desmotivando, dejan de mandar las actividades, 
ya no le contestan el teléfono a la profe y ustedes saben que el programa Buen 
Comienzo, junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), 
manejan toda la parte que son formatos. Para mí como docente ha sido un 
poco abrumador la cantidad de formatos que me ha tocado llenar, entonces 

30. Mara Mercedes Jiménez 
Narváez, ed., Y llega uno y se 
estrella con un montón de cosas. La 
inserción profesional de profesores 
de ciencias naturales (Medellín: 
Editorial Universidad de Antio-
quia, 2018), http://hdl.handle.
net/10495/9416; Maria Mercedes 
Jiménez Narváez et al., “Acom-
pañamiento para la inserción 
profesional de maestros egresados 
de la Universidad de Antioquia, 
Colombia: avances de la experien-
cia”, en IX Encuentro Internacional 
de la Red Kipus. Políticas docentes 
en la formación inicial y continua 
para la educación básica y superior 
frente a los actuales desafíos (Lima: 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 2020), 291-304, https://bit.
ly/3tiNI9f.

http://hdl.handle.net/10495/9416
http://hdl.handle.net/10495/9416
https://bit.ly/3tiNI9f
https://bit.ly/3tiNI9f
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31. Sofía, profesora participante. 
Testimonio compartido en la 
sesión virtual número 9, 18 de abril 
de 2020.

32. Herramienta usada como una 
pizarra colaborativa virtual en la 
que profesor y estudiantes pueden 
trabajar al mismo tiempo. Ver: 
https://padlet.com/dashboard.

hay días en que he estado en esos dilemas, de si lleno el formato para mandar 
o me comunico con estas familias para hacer el acompañamiento, ¡entonces 
han sido unos días bastante difíciles!

También me ha parecido algo difícil unos días con las familias que se han 
ido desmotivando en el camino, uno sabe que tienen internet, tienen la herra-
mienta, pero ya no quieren hacer nada. Entonces la verdad para mí ha sido 
un gran reto, han sido como altos y bajos, porque hay días súper bien, me 
comunico con las familias para ver si hicieron las actividades, pero hay días 
bajos, no se reportan. Entonces yo pienso que es una curva de emociones para 
uno también, porque uno en el encierro también está viviendo sus desafíos 
personales, la verdad que ha sido un reto.  Hasta el momento siento que ya 
estoy dominando la rutina diaria, pero sigue ese reto en la distancia, seguir 
motivando a las familias, a los niños.31

Los participantes y el equipo dialogaron sobre las diferentes directrices que emi-
tieron sus instituciones para sobrellevar el trabajo, establecer formas de comunicación 
con la comunidad educativa e identificar las condiciones socioeconómicas y tecnoló-
gicas de las familias. También, para reconocer lo que se estaba viviendo en el ámbito 
personal, por ejemplo, quienes tienen hijos y personas a cargo, la falta de equipos o su 
obsolescencia para responder a las demandas de ese momento (conexión virtual per-
manente, apropiación pedagógica y tecnológica de herramientas tic), o sus temores 
por el precario servicio de salud del magisterio, aunado a la gran incertidumbre por la 
forma en la cual se debe enfrentar la estrategia de trabajo en casa.

En el muro colaborativo, desde la herramienta padlet,32 los participantes sintetiza-
ron los desafíos y retos que estaban afrontando:

Como se puede leer, los maestros participantes resaltaron aspectos tales como: 
• Falta de claridad en las directrices escolares.
• Dificultad en la interacción con padres de familia (vía WhatsApp y teléfo-

no), desmotivación, poco apoyo, falta de condiciones en las casas y padres 
analfabetas.

• Los diversos formatos y las nuevas formas de control de lo que el maestro hace.
• El diseño de materiales (virtuales y físicos) según las necesidades, y la pregunta 

constante: ¿cómo se les hace llegar estos materiales a los estudiantes?

https://padlet.com/dashboard
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gráfico 2. Relatos de los participantes acerca de los retos y desafíos en época de pandemia.

Fuente: elaborado en el marco de la sesión 10, el día 18 de abril de 2020.
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• Discusiones entre colegas para tomar decisiones sobre contenidos, formas de 
trabajar, tiempos de dedicación en la jornada (sincrónica, asincrónica).

• Las propias vivencias de los maestros/as, la salud, las emociones, las condicio-
nes logísticas.

• Llegar como profesor nuevo a un colegio y no conocer a los estudiantes (todo 
virtual).

• Preocupación permanente por sus estudiantes (población urbana y más aún en 
la rural), su alimentación, acompañamiento (ausencia) en el hogar.

• Se sienten poco preparados en el manejo de herramientas virtuales, entonces 
aprenden en el camino, hacen cursos intensivos, consiguen equipos para su 
hogar.

• El trabajo en casa y la sobrecarga laboral.

En otras palabras, aunado a las problemáticas comunes a las que se enfrentan los 
maestros principiantes,33 se evidenciaron algunos asuntos que ponen en tensión no solo 
al maestro, sino a toda la comunidad educativa en general, tensiones que, de acuerdo 
con Horacio Álvarez Marinelli et al., son en parte porque “desde antes de la pandemia 
muy pocos países contaban con conectividad o con herramientas digitales para apoyar 
el proceso de enseñanza en el contexto escolar”.34 Además, algunos estudios están mos-
trando que los docentes “están sometidos a un estrés adicional debido a la pandemia, 
ya que intentan mantener su rol de contención en sus propias vidas y en las de sus es-
tudiantes, y lidian al mismo tiempo con las presiones emocionales y económicas que la 
covid-19 ha significado para todos”.35

Es constante la preocupación que manifiestan los maestros principiantes por los 
contextos de sus estudiantes, pues las soluciones de la educación a distancia que se pro-
pusieron en su momento desde el Ministerio de Educación Nacional no se alineaban 
con las características de los estudiantes y sus familias, sobre todo en las instituciones 
educativas de zonas rurales. En otras palabras, la crisis de la covid-19 mostró la gran 
desigualdad que se presenta en el país, pues, a pesar de que las iniciativas se encaminan 
hacia estrategias que permitan la continuidad del sistema educativo, este se ve afectado 
por las condiciones socioeconómicas de los hogares, deterioradas por la cuarentena. En 

33. Simmon Veenman, “Perceived 
Problems of Beginning Teachers”, 
Review of Educational Research,  
Vol. 54 (1984): 143-78; Beatrice 
Avalos, “La inserción profesional de 
los docentes”, Profesorado. Revista de 
currículum y formación del profesora-
do, Vol. 13, no.1 (2009): 43-59; Juan 
Carlos Serra, Graciela Krichesky y 
Alicia Merodo, “Inserción laboral 
de docentes noveles del nivel medio 
en la Argentina. Una aproxima-
ción a partir de los egresados de la 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento”, Profesorado. Revista de 
currículum y formación del profesora-
do, Vol. 13, no. 1 (2009): 195-208.

34. Horacio Álvarez Marinelli et al., 
“Panorama de las acciones emprendi-
das durante la crisis para la continui-
dad de los servicios educativos”, en La 
educación en tiempos del coronavirus. 
Los sistemas educativos de América 
Latina y el Caribe ante COVID-19 
(Washington, D.C.: Banco Interame-
ricano de Desarrollo (bid), 2020), 10, 
https://bit.ly/2YyEOJu.

35. Sánchez et al. citado en “Aportes 
para una respuesta educativa frente 
a la COVID-19 en América Latina: 
análisis desde la evidencia del Labo-
ratorio Latinoamericano de Evalua-
ción de la Calidad de la Educación 
(llece). Documento de programa”, 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (unesco) y Oficina Regional 
de Educación para América Latina y 
el Caribe (orealc), unesco, Santia-
go de Chile, junio de 2020, 9,  
https://bit.ly/3AiW4QY.

https://bit.ly/2YyEOJu
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este sentido, se menciona lo siguiente en los estudios de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco): “Es preciso entender estas brechas desde 
una perspectiva multidimensional, porque no se trata solo de una diferencia de acceso 
a equipamiento, sino también del conjunto de habilidades que se requieren para poder 
aprovechar esta oportunidad, que son desiguales entre estudiantes, docentes y familia-
res a cargo del cuidado y la mediación de este proceso de aprendizaje que hoy se realiza 
en el hogar”.36

Ante este panorama, el programa de acompañamiento tuvo que replantear las temá-
ticas y estrategias, con el fin de responder a las demandas de diverso orden que surgie-
ron entre los participantes, relacionadas por ejemplo con la flexibilidad en términos de 
ajustes en la metodología, la reorganización de las temáticas, el diseño de materiales y 
el manejo de las plataformas digitales. De igual manera, tanto el equipo base como los 
maestros principiantes tuvimos que sobreponernos a la angustia y el estrés derivados 
de la crisis social y sanitaria, los encuentros se convirtieron en un espacio de catarsis 
colectiva y de búsqueda de alternativas ante el mar de incertidumbres de parte y parte, 
en ellos encontramos apoyo socioemocional y de salud mental.

En este mismo ejercicio, fue interesante empezar a reconocer una variedad de es-
trategias que los maestros principiantes estaban utilizando. Al comentarlas con sus co-
legas, se convirtieron para algunos en posibilidades de solución, reflexión e inclusive 
de planeación de rutinas personales y laborales diferentes. Estas son algunas de ellas:

• Cambiar las formas de trabajo, seleccionar contenidos, disminuir actividades, 
escoger lo fundamental, establecer relaciones con la vida.

• Reunirse con otros colegas y hacer trabajos interdisciplinarios o por nodos, se-
gún las características institucionales. 

• Diseño de guías y talleres. Utilizar los materiales que se habían hecho en los 
cursos de la Universidad de Antioquia (pregrado y posgrado).

• Hacer nuevos y más detallados diagnósticos de los grupos escolares, para actua-
lizar, entre otros asuntos, las tecnologías que tenían en las casas.

36. “Aportes para una respuesta 
educativa”, unesco y orealc, 7.
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• Aprender a aprovechar todas las funcionalidades de WhatsApp, formar distin-
tos grupos (estudiantes, padres de familia, profesores de la institución), poner 
horarios y límites, así como establecer reglas de comunicación.

• Integrar a los padres de familia y escuchar sus necesidades.

• El trabajo en colectivo, entre compañeros y entre amigos, pues, aunque algu-
nos no estaban trabajando, ofrecieron sus servicios para apoyar a los padres de 
familia.

• Integración entre áreas para el diseño de guías de aprendizaje.

• Aprovechar y aprender a manejar las plataformas que dispuso el Gobierno para 
la virtualidad (correo institucional, Gmail, Teams, Zoom, programas de radio 
y televisión).

• Integrar los juegos y la música a las clases, disponerse a cambiar las interaccio-
nes con sus estudiantes y arriesgarse a ser disc-jockey.

Algunas de estas estrategias podrían leerse como obvias en la acción docente; sin 
embargo, para un maestro principiante que está solo resolviendo el día a día, estas se 
convierten en una alternativa que tal vez no había considerado. Muchas surgieron de 
las iniciativas personales e institucionales, y se constituyeron en el único recurso para 
orientar el accionar de los maestros ante la difícil situación derivada de la pandemia. 

En la última sesión, se propuso la elaboración de pipocas pedagógicas sobre situa-
ciones relacionadas con la motivación en el aula y las experiencias vividas durante el 
inicio de su vida laboral. El ejercicio fue significativo para los participantes y el equipo 
investigador, puesto que la estrategia implicaba la escritura de su vivencia y el sentir 
personal. Se contaba con poco tiempo para su elaboración, así que se sugirió iniciarla 
y, posteriormente, volver a ella para completarla y culminarla de forma voluntaria. Al 
inicio se generó un poco de temor por enfrentarse al papel (o a la pantalla) en blanco; 
sin embargo, los resultados fueron muy valiosos porque dejaron aflorar elementos que 
en ocasiones se asumen como algo sin importancia, pero que, al verlo desde otro punto 
de vista, permite la reflexión de lo sucedido. 

Se construyeron diez pipocas pedagógicas. A modo de ejemplo, se presenta la que 
construyó la profesora Marcega: 



Maestros egresados de la Universidad de Antioquia: vivencias... •81

En un mundo acelerado, donde parece que lo único permanente es la trans-
formación del ser humano y de sus creaciones, las cuales están determinadas 
por los contextos sociales, culturales, políticos, religiosos, educativos y econó-
micos, se ha tratado de darle un espacio al ser, ese que cuestionamos por su 
existencia, el cual ha estado transversalizado por una tradición y una forma-
ción que le permite centrarse en lo que es y en lo que lo caracteriza. Los sujetos 
tienden entonces a construir e interpretar la realidad de la cual hacen parte; 
sin embargo, este año hemos tenido que hacer un pare en el camino, el cual 
nos ha invitado precisamente a seguir en esta transformación que dio un paso 
gigante y nos llevó, por no decir nos obligó, a pasar de lo presencial a lo virtual. 

Para mis estudiantes ha sido todo un reto tener que tratar de comprender 
esta situación, la pregunta constante es: “Profe, ¿cuándo volvemos a la corpo-
ración?, extraño mucho a mis compañeros y profesores”.

Para los padres ni se diga, el tener que apoyar en mayor medida a los chicos 
creo que ha sido uno de los más grandes retos, incluso en este momento. Han 
desertado cuatro de nuestros estudiantes, ya que sus familias argumentan no 
poder brindar el apoyo que los chicos necesitan, porque no saben de educa-
ción especial y no creen que puedan aprender algo a través de estos medios.

Dado lo anterior, es evidente que las familias aún siguen siendo uno de 
los principales factores que influyen en que nuestros estudiantes no crean que 
ellos mismos puedan ser capaces y por eso desarrollan problemas de baja au-
toestima, poca seguridad y siguen repitiendo frases como “yo no soy capaz”.37

En la anterior pipoca, se pone de manifiesto cómo esta maestra principiante cues-
tiona algunas de las actitudes de las familias que tienen hijos con alguna discapacidad, 
siente la incertidumbre que generó en la comunidad educativa la distancia obligatoria  
impuesta por la pandemia y también habla del reconocimiento de su labor como aporte 
a esa transformación que lleva la educación. En el marco del proyecto “Políticas y pro-
gramas para jóvenes con discapacidad en América Latina”, que hace parte de las acti-
vidades de la Cuenta para el Desarrollo de las Naciones Unidas, la cepal da a conocer 
algunas barreras en el acceso a la educación durante la crisis asociadas a la falta de equi-
pos, conexión a internet y la pobreza que predomina en los hogares de personas con 
discapacidad. Adicionalmente, la escasez de materiales educativos que ya predominaba 

37. Marcega, profesora partici-
pante. Pipoca desarrollada en la 
sesión virtual número 12, 11 de 
julio de 2020.
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antes de la pandemia hizo que para la mayoría de los niños y niñas con discapacidad no 
fuera posible continuar con sus clases y estudios. 

Las pipocas que construyeron los maestros dan cuenta de las posibilidades que tie-
nen como estrategia narrativa para describir las situaciones cotidianas de niños y niñas, 
que, al ser plasmadas en el papel y luego leídas, solos o acompañados por otras perso-
nas, aportan en la reflexión sobre la acción docente que en ocasiones se va perdiendo 
por las dinámicas vertiginosas de la escuela. En el texto “Estudio sobre las emociones 
de los docentes en pandemia arroja preocupantes resultados”38 se reconoce que el siste-
ma escolar (tanto privado como público) tiene la responsabilidad de proveer espacios 
de contención y protección a los docentes, así como evitar la sobrecarga laboral y bus-
car maneras para prevenir la aparición y cronificación de emociones negativas, que sin 
duda repercuten en la salud mental y en el proceso educativo. 

Los resultados preliminares muestran entonces la multiplicidad de asuntos que los 
maestros atraviesan en su práctica docente, las diferentes preocupaciones personales y 
profesionales que tienen y que pudieron poner sobre la mesa y, a partir de ahí, ver de 
otra manera. El proyecto continúa. Esperamos tener al final de este año un panorama 
más amplio de lo que implica la inserción profesional docente en nuestro contexto, 
como insumo para seguir pensando en la formación inicial y continua de los maestros 
que se forman en la Universidad de Antioquia. 

A manera de conclusiones

En tiempos de pandemia, el proyecto logró canalizar las voces de los maestros frente a 
las problemáticas, pero más que eso logró trascender esa incertidumbre para construir 
entre todos estrategias que abrieran caminos en ese mar de incertidumbre. Además, 
les permitió darse cuenta de que no estaban solos en la labor docente, que, así como 
en los inicios de su vida laboral, cuando se enfrentaban a algo nuevo, a nuevos retos 
y desafíos profesionales en su periodo de inserción profesional, así mismo no estaban 
transitando solos esta etapa, podían compartir experiencias, sentimientos y emociones 
que derivaron de la pandemia. Fue así como nos dimos cuenta, al encontrarnos en un 
espacio virtual donde ya no fue posible abrazarnos y mirarnos frente a frente, de la 
importancia del otro para construir juntos, donde la experiencia de uno se convirtió 

38. “Estudio sobre las emociones 
de los docentes en pandemia 
arroja preocupantes resultados”, 
Colegio de Profesoras y Profesores 
de Chile, 24 de mayo de 2021, 
https://bit.ly/39alh44.
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en la experiencia de muchos, y que las alternativas brindadas por una institución o un 
maestro se convirtieran también en posibilidades para otros.

Hasta el momento, se considera que la narrativa como estrategia metodológica y 
complementaria a la investigación-acción-formación permitió que los participantes 
evocaran las experiencias de su ingreso al mundo laboral, pudiendo ir y venir sobre los 
sucesos y los contextos en los que se produjeron, se entretejieron las voces y se percata-
ron del hecho de que algunas de esas vivencias se repetían, así no se sentían tan solos.

Igualmente, el poder expresarnos mediante la virtualidad hizo que afloraran una 
serie de sentimientos y emociones que, históricamente, puso a todos en el mismo lugar, 
pues estábamos afrontando una misma realidad y ninguno tenía las respuestas sobre 
qué era lo mejor, pero ante esa necesidad todos empezamos a jalonar hacia el mismo 
lado para no dejar hundir el barco. Fue en ese momento cuando el hecho de recurrir al 
otro hizo evidente la necesidad e importancia del trabajo en colectivo.

Todo lo vivido en el proyecto deja grandes interrogantes, especialmente a los pro-
gramas de formación de maestros y a la administración pública, pues, ante un escenario 
que nunca se había imaginado, se pone sobre la mesa la necesidad de formación no solo 
en el manejo de las tic, sino en asuntos todavía más álgidos como son las competencias 
socioemocionales del docente.

La pandemia generó grandes retos a la academia, algunos de ellos ha sabido sortear 
hasta el momento; sin embargo, exige seguir pensando en asuntos como por ejemplo 
si no podemos regresar a las aulas, ¿qué perfil de maestro formar para la virtualidad?, 
¿cuál es el perfil del estudiante y del egresado que estamos formando?, ¿qué modifica-
ciones se tendrían que realizar a los planes de estudio?, ¿cómo hacer efectiva la flexi-
bilidad curricular? Y, en el caso particular de las unidades académicas formadoras de 
maestros de la Universidad de Antioquia, ¿cómo vamos a aportar para que los maestros 
y las maestras principiantes respondan de manera asertiva, ética y emocionalmente a 
los cambios que nos exige la sociedad?

Bibliografía
Álvarez Marinelli, Horacio, Elena Arias, Andrea Bergamaschi, Ángela López, Alessandra Noli, 

Marcela Ortiz, Marcelo Pérez-Alfaro et al. “Panorama de las acciones emprendidas durante 



• Polifonía para pensar una pandemia 84

la crisis para la continuidad de los servicios educativos”. En La educación en tiempos del 
coronavirus. Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe ante COVID-19, 10-18. 
Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo (bid), 2020. https://bit.ly/2YyEOJu

Avalos, Beatrice. “La inserción profesional de los docentes”. Profesorado. Revista de currículum y 
formación del profesorado, Vol. 13, no.1 (2009): 43-59.

Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. “Estudio sobre las emociones de los docentes en 
pandemia arroja preocupantes resultados”. 24 de mayo de 2021. https://bit.ly/39alh44

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). “La educación en tiempos 
de la pandemia de Covid-19”. Repositorio Digital cepal, agosto de 2020. https://reposito-
rio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf

Connelly, Michael y Jean Clandinin. “Relatos de experiencia e investigación narrativa”. En Dé-
jame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación, 11-59. Barcelona: Laertes, 1995.

Goddard, Jim y Rosemary Foster. “The Experiences of Neophyte Teachers: a Critical Constructi-
vist Assessment”. Teaching and Teacher Education, Vol. 17, no. 3 (2001): 349-65.

Hernández, Ana María. “El taller como dispositivo de formación y socialización de las prácticas”. 
En Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales, 71- 106. Rosario: Homo 
Sapiens Ediciones, 2015. 

Jiménez Narváez, Maria Mercedes, ed. Y llega uno y se estrella con un montón de cosas. La in-
serción profesional de profesores de ciencias naturales. Medellín: Editorial Universidad de 
Antioquia, 2018. http://hdl.handle.net/10495/9416

Jiménez Narváez, Maria Mercedes, Luz Mejía, Margarita Ruiz, Adriana Torres y Laura Valencia. 
“Acompañamiento para la inserción profesional de maestros egresados de la Universidad 
de Antioquia, Colombia: avances de la experiencia”. En IX Encuentro Internacional de la 
Red Kipus. Políticas docentes en la formación inicial y continua para la educación básica y 
superior frente a los actuales desafíos, 291-304. Lima: Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 2020. https://bit.ly/3tiNI9f

Jordell, Karl. “Structural and Personal Influences in the Socialization of Beginning Teachers”. 
Teaching and Teacher Education, Vol. 3, no. 3 (1987): 165-77. 

Meresman, Sergio y Heidi Ullmann. COVID-19 y las personas con discapacidad en América Lati-
na. Mitigar el impacto y proteger derechos para asegurar la inclusión hoy y mañana. Santia-
go de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cepal, 2020. https://
bit.ly/3n9rA06

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Resolución 2565 de octubre 24 de 2003. Por 
la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la 
población con necesidades educativas especiales. 

https://bit.ly/2YyEOJu
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
http://hdl.handle.net/10495/9416
https://bit.ly/3tiNI9f


Maestros egresados de la Universidad de Antioquia: vivencias... •85

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
y Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC). “Aportes 
para una respuesta educativa frente a la COVID-19 en América Latina. Análisis desde la 
evidencia del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(llece). Documento de programa”. unesco, Santiago de Chile, junio de 2020. https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373761/PDF/373761spa.pdf.multi

Paillé, Pierre. “Pour une méthodologie de la complexité en éducation: le cas d’une recherche-ac-
tion-formation”. Revue Canadienne De L’éducation, Vol. 19, no. 3 (1994): 215-30.

Presidencia de la República de Colombia. Decreto 2082 de 1996. Por el cual se reglamenta la aten-
ción educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.

Reyes, Luis Antonio. “Profesores principiantes e inserción profesional a la docencia. Preocupa-
ciones, problemas y desafíos”. Tesis de doctorado, Universidad de Sevilla, 2011. 

Serra, Juan Carlos, Graciela Krichesky y Alicia Merodo. “Inserción laboral de docentes noveles 
del nivel medio en la Argentina. Una aproximación a partir de los egresados de la Univer-
sidad Nacional de General Sarmiento”. Profesorado. Revista de currículum y formación del 
profesorado, Vol. 13, no. 1 (2009): 195-208. 

Tardif, Maurice. Los saberes del docente y su desarrollo profesional. Madrid: Narcea, 2004.
Tardif, Maurice y Cecilia Borges. “La inserción profesional de docentes nóveles: tendencias re-

cientes y retos futuros”. En Formación e inserción profesional: desafíos y pistas para la pro-
fesionalización docente. Ingrid Boerr, Monica Cividini, Rodrigo Fuentealba Jara y Enrique 
Correa Molina, 19-44. Santiago de Chile: Metas Educativas, 2013.

Veenman, Simmon. “Perceived Problems of Beginning Teachers”. Review of Educational Re-
search, Vol. 54 (1984): 143-78.



Esta publicación se compuso en caracteres MinionPro y MetaPro. 
Diciembre de 2021



FONDO EDITORIAL FCSH FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

A través de las siguientes páginas, los lectores 
encontrarán disertaciones, experiencias y apuestas 
que responden a la cuestión sobre qué está haciendo 
la academia para resolver los problemas derivados 
o expuestos por la pandemia de la covid-19. 
Deseamos que este libro logre dar cuenta de todos 
los esfuerzos, de las apuestas responsables y 
solidarias de nuestros docentes, estudiantes y 
grupos de investigación, y de las preocupaciones 
que se ciernen sobre el ayer, el hoy y el mañana. 
Con ambos volúmenes de Polifonía para pensar 
una pandemia dejamos un testimonio acerca de 
cómo la Universidad de Antioquia ha enfrentado las 
vicisitudes de la pandemia por covid-19 y ha logrado 
construir una narrativa que trasciende, incluso, los 
resultados de orden científico.

Adriana M. Torres D., Adriana M. Ruiz G., Ana M. Velásquez, Ana V.  
Saldarriaga A., Andrés García S., Andrés L. Gómez Z., Anyeline P. Escudero E., 
Arnold Sepúlveda C., Camilo Gallego P., Astrid N. Molina J., Astrid M. Bedoya, 
Ayda L. Piñeros M., Bernardo Bustamante C., Boris A. Rodríguez, Camilo Noreña 
H., Carlos J. Giraldo J., Christian F. Giraldo M., Cindy V. Hernández T., Claudia 
Puerta S., Diana C. Buitrago D., Diana L. Ochoa L., Diana M. Ramírez H., Diana 
N. Polanco E., Diego A. Velásquez Z., Eliana M. Chacón B., Eliana M. Hernández 
R., Esteban Torres M., Ever E. Álvarez G., Gloria M. Serna R., Guberney Muñetón 
S., Guillermo L. Moreno S., Hilda M. Rodríguez G., Ilia Gómez A., Isabel Hoyos, 
Iván F. Muñoz E., Jairo E. Páez Z., John M. Muñoz L., Juan C. Estrada C., Juan D. 
Rodas P., Karla T. Martínez D., Laura K. Valencia S., Lina Ruiz, Lorena Castaño 
P., Luz A. Muñoz D., Luz S. Giraldo C., Luz S. Mejía A., Manuel A. Betancur Q., 
Margarita I. Ruiz V., María L. Murillo R., Maria M. Jiménez N., Mauricio A. 
Arango T., Mauricio Bedoya H., Michell Londoño T., Nicanor A. Muñoz A., Olga 
E. Jaramillo G., Paola Velásquez Q., Ricardo Velasco V., Sandra M. Alvarán 
L., Sara Carmona B., Sebastián Espejo, Sergio C. Marulanda, Susana Carmona, 
Valentina Ramírez Z., Verónica Tangarife A., Verónica Valderrama G.,  
William Vásquez A., Yesenia Quiceno S., Yuliana Montoya P.


	_heading=h.3znysh7
	_heading=h.30j0zll
	_heading=h.1fob9te
	Maestros egresados de la Universidad 
de Antioquia: vivencias y desafíos 
en tiempos de la covid-19
	Maria Mercedes Jiménez Narváez1
Adriana Marcela Torres Durán2
Luz Stella Mejía Aristizábal3
Margarita Isabel Ruiz Vélez4
Laura Katerine Valencia Sepúlveda5
Valentina Ramírez Zuleta6


