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Prólogo

Alexandro Escudero-Nahón

Claudia Marina Vicario-Solórzano

La pandemia de COVID-19 supuso un punto de inflexión en la 
educación mexicana por diversos motivos. Sin embargo, quizá 
uno de los más relevantes está relacionado con el hecho de que 
esa eventualidad sanitaria develó que casi ninguna institución 
contaba con un plan de continuidad de servicios educativos, en 
caso de que deban lidiar con algún tipo de contingencia. Por 
eso, la mayoría de las instituciones se retiraron sigilosamente de 
su responsabilidad social y dejaron al profesorado a merced de 
sus recursos digitales, de sus habilidades y de su creatividad para 
ejercer solamente docencia remota de emergencia.

Dicha negligencia tendrá un costo social para el país. Antes o 
después emergerán los perjuicios que la falta de previsión le im-
puso a la comunidad educativa. Durante el propio estado de 
confinamiento social fue evidente ya cierta fatiga y desencanto 
en el uso de la tecnología digital con fines educativos. La situación 
planteada fue suficiente para demostrar que la tecnología, en sí 
misma, no resuelve los desafíos de la enseñanza, el aprendizaje 
o la evaluación, sino que es necesario contar con orientaciones 
institucionales claras y bien orquestadas; en definitiva, es necesa-
rio que las instituciones diseñen planes estratégicos ante contin-
gencias de todo tipo con el objetivo de garantizar servicios edu-
cativos de calidad para su comunidad.

Plan de continuidad educativa para emergencias y crisis tiene el 
objetivo de colaborar en la tarea impostergable de formar espe-
cialistas que sean capaces de anticipar la interrupción de los ser-
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vicios educativos por diversos motivos y reaccionar en conse-
cuencia de manera estratégica. En este libro, a lo largo de cuatro 
capítulos se describen algunas buenas prácticas de diversas uni-
versidades mexicanas durante el confinamiento social, se reflexio-
na sobre los prinicipios que permiten una reacción oportuna y 
estratégica ante las contingencias y se explican las fases generales 
que, adapatadas a cada institución educativa en cuestión, pue-
den dar lugar a un plan de continuidad educativa.

El primer capítulo describe el proceso de reflexión sobre el 
papel y la importancia de los planes de continuidad educativa en 
momentos de emergencia y crisis. Se identifican los elementos 
principales de estos tipos de planes y se analizan casos insignes 
de cuatro universidades mexicanas: la Universidad Autónoma de 
Baja California, la Universidad Autónoma del Estado de More-
los, la Universidad La Salle Condesa y el Instituto Tecnológico 
de Sonora. Asimismo, se incluyen unas recomendaciones que se 
desprenden de éstos casos de éxito, poniendo especial atención 
en la estructura, las funciones sustantivas y la formación del co-
mité de continuidad educativa responsable.

El segundo capítulo analiza el hecho de que, tradicionalmen-
te, la investigación educativa ha estudiado el proceso educativo 
dando por sentado que se realiza en condiciones ideales. Sin 
embargo, la pandemia de COVID-19 ha hecho que se ponga la 
atención en el hecho de que existen diversas contingencias que 
diariamente amenazan los procesos educativos. Por ejemplo, 
contingencias naturales (terremotos, incendios), ambientales 
(mala calidad del aire, inundaciones), sociales (inseguridad pú-
blica), políticas (mítines y bloqueos) y, por supuesto, contingen-
cias sanitarias (pandemias). El estudio sobre cómo podrían reac-
cionar las organizaciones, en específico en lo que respecta al 
componente académico, ante cualquier contingencia, es una 
materia pendiente en nuestro país. Se presenta una síntesis de 
diversos estudios documentales que tuvieron como objetivo 
analizar profunda y sistemáticamente cómo se comportaron las 
organizaciones educativas ante la contingencia sanitaria provo-
cada por la pandemia de COVID-19 y qué conocimiento conso-
lidado tenemos ahora al respecto. Destaca el hecho de que ya 
existen propuestas conceptuales, procedimentales e instituciona-
les que permiten anticiparnos a futuras contingencias. No obs-
tante, esas propuestas requieren una reorganización compleja 
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que involucra factores de todo tipo, desde factores técnicos, 
como la disponibilidad de tecnología educativa y servicio de in-
ternet, hasta valores personales e institucionales, como la resi-
liencia y el trabajo colaborativo. El objetivo de un plan de conti-
nuidad educativa, en cualquier caso, es garantizar que la calidad 
de los servicios educativos y académicos se mantenga relativa-
mente estable en los periodos de precrisis, crisis y postcrisis.

El tercer capítulo detalla los componentes estratégicos, pro-
pios de la dimensión organizacional, dentro de un plan de con-
tinuidad educativa: filosofía, organización, estructura y procesos, 
normatividad, liderazgo y motivación. Se enfatiza la idea de que 
el análisis de estos componentes estratégicos permite observar 
factores críticos de éxito que se pueden considerar en el diseño 
de un plan de continuidad. Este capítulo intenta orientar hacia 
una idea peculiar: una institución educativa no es únicamente 
una entidad con estructura deliberada y funciones específicas 
para el logro de una misión, unos objetivos y ciertas metas. No. 
Una institución educativa además funciona con una lógica inter-
na de trabajo, con una particular forma de organizarse, toma de-
cisiones y cumple sus objetivos y metas de acuerdo con su Ethos 
interno. Basándonos en esta noción, se presenta el análisis de las 
experiencias de la Universidad Autónoma de Yucatán, del Cole-
gio de la Frontera Norte, del Instituto Politécnico Nacional y de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, como ejemplos de ins-
tituciones cuyas características organizacionales permitieron im-
plementar estrategias de continuidad académica.

Finalmente, en el capítulo cuatro se analiza el papel del com-
ponente tecnológico. Este revela que tradicionalmente los siste-
mas educativos han sido construidos bajo el ámbito de lo presen-
cial. No obstante, las circunstancias actuales nos han obligado a 
reflexionar y adaptarnos al ámbito digital. La incorporación de 
la tecnología digital en los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación deben estar orientados por los principios institucio-
nales. En ese sentido, el capítulo presenta las características idea-
les del componente tecnológico ante un contexto de emergencia. 
Para lograr lo anterior se enuncian diversas opciones tecnológi-
cas y sus características profesionales.

Ponemos a su disposición esta iniciativa con el único objeti-
vo de que las propuestas aquí presentadas se apliquen, se adap-
ten, se ajusten a la situación educativa de cada institución en 
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particular. Ha quedado claro que la comunidad educativa de 
México es sumamente resiliente porque ha sabido sortear una de 
las contingencias sanitarias más devastadoras en la historia de la 
humanidad. Ahora es momento de saber si esa misma comuni-
dad es suficientemente previsora como para planear estratégica-
mente y con anticipación su respuesta a otra eventual contingen-
cia. Confiamos en que así será.
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