
Revista CS 44

Reconfiguración de la identidad  
de docentes universitarios en el contexto 
de la pandemia*

Etna Ximena Vélez-Guerra I , Mónica Roncancio-Moreno II 

https://doi.org/10.18046/recs.i44.06

Cómo citar: Vélez-Guerra, Etna Ximena; Roncancio-Moreno, Mónica (2024). Reconfiguración de la 
identidad de docentes universitarios en el contexto de la pandemia. Revista CS, 44, a06. https://doi.
org/10.18046/recs.i44.06

Resumen: El propósito de este estudio fue mostrar la dinámica de reconfiguración de la 
identidad en docentes universitarios a partir de sus experiencias de vida en el contexto del 
COVID-19. Teóricamente, se realizó una intersección entre la perspectiva de la psicología cul-
tural semiótica y el abordaje de la teoría del self dialógico. Metodológicamente, esta fue una 
investigación cualitativa idiográfica con tres docentes universitarios participantes, quienes, a 
través de la entrevista en profundidad y la técnica de la foto-palabra, mostraron la dinámica 
de cambios que trajo consigo la pandemia. Si bien los tres casos reflejaron sus experiencias 
particulares, fue interesante reconocer que en todos se crearon significados comunes sobre la 
pandemia y el estallido social como parte fundamental de las vivencias. Los resultados llevaron 
a reconocer cómo las rupturas y las transiciones permiten comprender los ajustes psicológicos 
entre la persona y su entorno sociocultural. 
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University teachers’ identity reconfiguration in the pandemic context

Abstract: The current study aims to show the identity reconfiguration dynamics in university 
teachers based on their life experiences during the COVID-19 pandemic. Theoretically, an inter-
section is made between the Semiotic Cultural Psychology perspective and the Dialogical Self 
Theory approach. Methodologically, an idiographic qualitative study was carried out with three 
participants—university professors—who show the dynamics of change due to the pandemic 
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through an in-depth interview and a visual technique. Although the three cases show individ-
ual experiences, it is noteworthy that they created common meanings around the pandemic 
and the social outbreak as a fundamental part of their lives. The results led to acknowledge 
how ruptures and transitions allow us to understand the psychological adjustments between 
a person and their sociocultural environment.

Keywords: Identity, Teachers, Rupture, Transitions, COVID-19, Cultural Psychology

Introducción
Actualmente, es claro que la pandemia por COVID-19 dejó grandes estragos en 
diferentes dimensiones de la vida de los seres humanos, pues no solamente la 
salud física y mental de muchos individuos fue alterada, sino también las inte-
racciones y relaciones sociales (Ortiz-Guzmán, 2021). El estudio reportado en 
este artículo se inscribió en el panorama general de la pandemia por COVID-19, 
y tuvo como objetivo comprender la dinámica de reconfiguración de la identidad 
en docentes universitarios a partir de sus experiencias en dicho contexto.

La plataforma teórica para la discusión fue la perspectiva de la psicología 
semiótico-cultural, la cual se centra en reconocer los procesos de emergencia 
y transformación de los significados en la constitución mutua entre los indivi-
duos y las prácticas sociales, así como la dimensión semiótica y afectiva de los 
procesos de significación (Branco; Valsiner, 2010; Valsiner, 2007a).

La pandemia como fenómeno de ruptura (Zittoun, 2009), generó cambios 
abruptos en los hábitos y rutinas tanto en las personas como en las organiza-
ciones, incluyendo las Instituciones de Educación Superior (IES) y todos sus 
actores. En el presente estudio, la mirada se puso sobre los docentes, quienes 
se vieron obligados a cambiar el espacio del aula por la pantalla de un artefacto 
tecnológico; además de adaptar rápidamente su vida personal y laboral en un 
solo espacio.

La construcción de (una) identidad docente
En los últimos años se publicaron diversas investigaciones que enfatizaron en 
cómo se construye la identidad docente en diferentes niveles educativos y, en 
especial, en la educación superior (González; Castellanos; Bolaños, 2021; Mone-
reo; Hermans, 2023). Por ejemplo, Monereo y Hermans (2023), estudiaron cómo 
se produce la construcción de la identidad profesional educativa en itinerarios 
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formativos o de actuación comunes o preestablecidos. En este trabajo, analiza-
ron qué modalidades dialógicas provocan determinadas dinámicas externas e 
internas que conducen a cambios sustanciales en la identidad de las personas, 
en el caso que nos compete, los docentes.

En este sentido, investigaciones recientes reconocieron que los efectos de 
la pandemia sobre la identidad de los docentes es un tema en el que se requiere 
profundizar, pues la interrupción repentina de las dinámicas habituales pudo 
ser un factor traumático para algunos, debido a las diversas formas de abordar 
los desafíos y experiencias (Lee; Fanguy; Bligh; Lu, 2021).

Por su parte, González et al. (2021), propusieron que la identidad profesional 
docente se configura en la relación entre los procesos educativos, la autobiogra-
fía formativa y las características de las culturas profesorales. Esta investigación 
cualitativa fenomenológica, describió cómo las crisis en la educación impactan 
la configuración de la identidad profesional docente, suscitando en los profeso-
res desencanto, desmotivación e incertidumbre en la praxis pedagógica y en el 
desarrollo profesional en las instituciones educativas.

En el estudio de Cubero, Prados, Santamaría y Arias (2014), se mostró cómo 
se construye la identidad del profesorado universitario a partir de lo narrativo 
y no como un conjunto de roles permanente que permite la creación de tipo-
logías estables y consistentes de profesores y profesoras. Así mismo, Bajardi 
y Álvarez-Rodríguez (2015), se preguntaron por los aspectos que componen la 
identidad del docente desde un enfoque holístico, y consideraron que esta se 
conforma por tres núcleos articulados: el cognitivo, el emocional y el corporal, 
haciendo énfasis en la corporeidad como una parte de la identidad que nos hace 
únicos como personas y como grupo.

Por su parte, Monereo, Weise y Álvarez (2013), abordaron el tema de la 
identidad docente a partir del análisis del impacto de una formación basada 
en incidentes críticos (IC), dramatizados sobre las distintas dimensiones de 
la identidad de los profesores universitarios. Este estudio buscó comprobar la 
transferencia y persistencia de los cambios promovidos por dichos incidentes.

En su investigación, Cubero et al. (2014) consideraron la identidad de los 
profesores como una construcción dialógica, situada social y culturalmente. 
Para esto, realizaron un análisis autobiográfico de entrevistas a dos docentes 
de la Universidad de Sevilla con más de 15 años de trabajo académico e iden-
tificaron dos grandes yoes profesionales: uno orientado a un yo reflexivo, pues 
se sitúa como un profesor ideal que se posiciona fuera de clase como analista de 
ella; otro, podría decirse que despliega un yo de acción que se fundamenta en lo 
vivido, en lo práctico y que, constantemente, trae al presente de su discurso la 
experiencia particular en el aula. De acuerdo con los autores, conocer las voces, 
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argumentos y posiciones que adopta el profesorado a lo largo de un intercambio 
comunicativo (la entrevista, en este caso) puede ser de gran valor para el segui-
miento e impacto de las políticas y planes educativos que se ponen en marcha 
en el ámbito universitario.

En el caso de Solari (2017), analizó la transformación del modelo de identidad 
de una orientadora educativa novel en la inserción a su ejercicio profesional, 
a lo largo de un curso escolar. En este estudio, la autora definió la identidad 
profesional como un proceso dialógico de negociación de significados, situado 
sociohistóricamente, relacional, dinámico y construido de forma discursiva. 
Solari (2017) detalló cada una de las partes que componen dicho concepto que 
le permitió mostrar, a su vez, la articulación teórica con la metodología cuali-
tativa que planteó. Al hablar de un proceso dialógico, hizo alusión al enfoque 
dialógico y reconoció que la identidad profesional se conforma por un conjunto 
de posiciones del yo (Hermans, 1996) que involucra la polifonía de voces.

En resumen, observamos cómo las investigaciones previas demostraron la 
relevancia de la identidad docente no solo en el ámbito de la educación, sino 
también en la psicología. En esta investigación, específicamente, se abordó desde 
una perspectiva teórico-metodológica de la psicología cultural, reconociendo 
la identidad docente como una construcción que se crea y recrea a través de 
la experiencia, en los posicionamientos alcanzados en la gestión del quehacer 
docente, en el uso de recursos simbólicos, y en la interacción dialógica con otros 
y con la cultura, tanto dentro como fuera del aula. Así pues, la identidad docente 
se reconfigura constantemente debido a su naturaleza dinámica y compleja, 
como se argumentará a continuación.

Reconfiguración de la identidad docente  
desde la psicología cultural
En el presente artículo, y basadas en una perspectiva de la psicología cultural 
semiótica, comprendemos la pandemia como una situación de ruptura, ya que 
implicó una interrupción en el flujo normal de los eventos, lo que llevó a cambios 
en la adquisición de habilidades, posicionamientos identitarios y construcción 
de nuevos significados (Zittoun, 2007).

En términos teóricos, consideramos que el desarrollo del ser humano es 
constante, dinámico y no se desliga de la cultura. Así, este estudio se inscribió 
en la psicología cultural (Bruner, 1990; Packer, 2019; Shweder, 1990; Valsiner, 
2007b; Vygotsky, 1998; Zittoun, 2009), especialmente en aquella de carácter 
semiótico (Josephs; Valsiner; Surgan, 1999). Esta línea reconoce los procesos de 
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emergencia y transformación de los significados en la constitución mutua entre 
las prácticas culturales y el sujeto, y destaca el papel de las prácticas sociales y la 
dimensión semiótica y afectiva de los procesos de significación. En la actualidad, 
son vanguardia en dicha línea los trabajos de Valsiner (2007a) y de un grupo de 
investigadores como Branco, Branco y Maduriera (2008), Marsico y Tateo (2018), 
y Roncancio-Moreno, Aristizábal y Díaz-Upegui (2022), quienes, en algunos de 
sus estudios, integraron la teoría del self dialógico (Hermans, 2001).

En la Figura 1, se presentan los componentes conceptuales que hacen 
referencia a la reconfiguración identitaria y al modelo de ruptura/transición 
propuesto por Zittoun (2007). La configuración identitaria involucra dos dimen-
siones: el nivel intersubjetivo, que se da en el espacio social cuando el sujeto 
participa de la cultura e interactúa con los demás; y el nivel intrasubjetivo, que 
se genera cuando el sujeto atraviesa un proceso personal de experiencia reflexiva 
en el que reconstruye la realidad y la incorpora a su propia estructura (Vygotsky, 
1998). Estas dimensiones no son estáticas, pues involucran los recursos cultu-
rales, los posicionamientos identitarios y los recursos simbólicos que se van 
adquiriendo a lo largo de la vida.

A su vez, los posicionamientos identitarios se construyen en contextos 
familiares, educativos, profesionales, interpersonales y en la representación de 
uno mismo, es decir, que los procesos de identidad son formas de crear nuevas 
metas, orientaciones y posibilidades de futuro (Zittoun, 2007). Los cambios de 
posicionamiento o reposicionamientos, por lo tanto, incluyen aspectos históricos, 
polifonía de voces, y establecen relaciones con otras voces al expresar pensa-
mientos, emociones, creencias y valores, de modo que un reposicionamiento 
implica un cambio social y subjetivo, nuevos escenarios y formas de relación.

Finalmente, los recursos culturales se crean a partir de objetos de ficción 
que surgen en el contexto social como novelas, poesía, música y películas. No 
obstante, cuando estos objetos son utilizados para dar un significado propio de 
algún aspecto de la vida real o interior de sí mismo (a nivel personal) se pueden 
llamar recursos simbólicos (Zittoun, 2007).

En suma, en la Figura 1, se muestra la reconfiguración identitaria como un 
proceso dinámico que involucra el movimiento de las dimensiones de la identidad 
de la persona, debido a un evento que irrumpe con la cotidianidad (ruptura) y 
que lleva a situaciones de ajuste (transiciones). Las rupturas representan la inte-
racción entre la persona y el entorno sociocultural en la dinámica de desarrollo, 
y traen consigo tensiones que pueden ser paralizantes o estimulantes, ya que 
generan incertidumbre y desajustes en el transcurso de la vida. Además, traen 
consigo transiciones, que son procesos de adaptación a nuevas circunstancias 
que están presentes en hechos sociopsicológicos y sugieren algo que se está 
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moviendo de un estado a otro, con resultados impredecibles respecto a las nuevas 
perspectivas de futuro y reconfiguraciones en las dimensiones socioafectivas y 
simbólicas de la experiencia (Zittoun, 2007).

Así pues, considerar la pandemia como una ruptura nos llevó a plantear 
como objetivo de esta investigación explorar cómo los docentes universitarios 
reconfiguraron su identidad a partir de la situación generada por la COVID-19.

Figura • 1
Componentes de la reconfiguración identitaria

Fuente: elaboración propia.
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Metodología
Se realizó un estudio cualitativo hermenéutico en el que la realidad construida 
fue local y específica, transaccional, subjetiva, dialógica, y tuvo en cuenta la 
experiencia y las voces de los docentes participantes (Flyvbjerg, 2004; Kelman; 
Branco, 2004; Zittoun, 2007; 2008; 2009; 2015). A su vez, esta investigación fue de 
carácter idiográfico (Salvatore; Valsiner, 2010) y reconoció la naturaleza diná-
mica y sistémica de los objetos psicológicos, por tanto, su singularidad. En este 
sentido, destacó la particularidad de cada experiencia.

Participantes

El presente estudio se realizó con tres docentes universitarios de distintas áreas 
de conocimiento pertenecientes a una misma institución educativa del Valle del 
Cauca, Colombia. Por cuestiones éticas se cambiaron sus nombres: Luis, Ana y 
Lina. Los criterios de selección de los participantes fueron:

1) Profesores con experiencia docente en universidades públicas del país 
(Colombia).

2) Sin experiencia en clases asistidas por computador, ni trabajo previo en 
instituciones de educación superior en modalidad a distancia antes de la 
pandemia de 2020.

3) Activos en su rol docente antes, durante y después de las restricciones 
impuestas por la pandemia.

4) El tipo de contratación de los profesores no se tomó como criterio de exclusión.

Técnicas de co-construcción de datos

Cada estudio de caso se construyó a través de entrevistas semiestructuradas, 
que constituyeron la principal técnica utilizada en esta investigación. Se creó un 
guion de preguntas iniciales que se fue ajustando en la dinámica de interacción 
dialógica con los docentes.

Se realizaron tres encuentros individuales con cada uno, con una duración 
de 45 minutos, aproximadamente. Asimismo, en el último encuentro, se utilizó 
la técnica de foto-palabra, la cual consistió en que los docentes escogieran foto-
grafías tomadas por ellos durante la pandemia, lo que permitió generar espacios 
de interacción en la comunicación con la investigadora.
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En los encuentros se indagó sobre aspectos de su rol. En el primero, el diá-
logo estuvo centrado en las experiencias de sus historias de vida relacionadas 
con la decisión de ser docentes, esto es, quiénes y cuáles aspectos considera-
ron como motivadores e influyentes en la decisión de convertirse en docentes 
universitarios. En el segundo, se orientó la entrevista hacia la rememoración 
de la experiencia de la pandemia, cómo recordaban el inicio y trayectoria de 
ese momento, y cómo se ajustaron a los cambios para continuar con su labor. 
En esta sesión, se les solicitó que llevaran para el último encuentro fotografías 
tomadas por ellos en la pandemia y que consideran significativas. Los docentes 
hablaron sobre su material fotográfico en el último encuentro, sin embargo, 
Lina se reservó la posibilidad de compartir las imágenes, ya que ella seleccionó 
videos de encuentros y reuniones que conservaba de ese momento.

Análisis de la información

La información constituida se analizó desde la microgenética (Barrios; Barbato; 
Branco, 2012) con un enfoque en la construcción de significados. Al finalizar las 
entrevistas, estas fueron transcritas y, con el apoyo de la herramienta tecnología 
, se configuraron los casos a partir de las unidades de análisis que surgieron de la 
revisión y comprensión del modelo teórico-metodológico de ruptura/transición 
de Zittoun (2007; 2009; 2015). El Cuadro 1 muestra las unidades de análisis y las 
categorías iniciales y emergentes.

Cabe resaltar que, en el proceso de la investigación, emergió una unidad 
de análisis que fue considerada transversal en la construcción de cada caso: 
la afectividad, que permitió hacer una articulación comprensiva entre dichas 
unidades iniciales.

Una vez organizadas las unidades hermenéuticas para los tres casos, se 
diseñó un esquema de partida, según las tres dimensiones de la metodología 
de análisis de Rossetti-Ferreira, Amorim, Soares da Silva y Oliveira (2008: 1) 
tiempo ontogenético, que permitió reconocer cómo los participantes se hicieron 
docentes universitarios; 2) dimensión microgenética que, en esta investigación, 
se centró en la experiencia de los participantes en el contexto de pandemia; y 
3) el futuro que se hizo presente a partir del aprendizaje y las expectativas que 
surgieron en la pandemia (ver Figura 2).
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Cuadro • 1
Unidades de análisis y categorías iniciales y emergentes

Unidades de análisis Categorías 
iniciales

Categorías  
emergentes

Ruptura Las rupturas representan la 
interacción entre la persona 
y el entorno sociocultural en 
la dinámica de desarrollo, y 
traen consigo tensiones que 
pueden ser paralizantes o 
estimulantes, ya que generan 
incertidumbre y desajustes 
en el transcurso de la vida. 
Son interrupciones del flujo 
normal de eventos  
(Zittoun, 2007).

• Cambios de 
espacio. Cambios 
de hábitos y 
rutinas.

• Pérdidas: muertes 
de familiares, 
enfermedades, 
separación.

• El aislamiento  
por la pandemia.

• El estallido social al final  
de la pandemia.

• Dificultades de salud por el 
tiempo de exposición a los 
recursos tecnológicos.

Transición La transición se define 
como los procesos que 
corresponden al reequilibrio 
posterior a las rupturas, y que 
apuntan a restaurar el sentido 
de continuidad e integridad 
de uno mismo más allá de la 
ruptura. Por ello, ruptura y 
transición son inseparables.

El trabajo de transición es la 
actividad en la que uno se 
compromete a partir de un 
pasado recién perdido para 
crear un futuro mejor  
(Zittoun, 2007; 2009).

• Nuevos espacios.

• Nuevos hábitos  
y rutinas. Nuevas 
estrategias para 
el quehacer 
docente. Acuerdos 
y aprendizajes. 
Otras actividades y 
acontecimientos.

• Organización del espacio 
de residencia igual al lugar 
de trabajo. Estrategias 
pedagógicas adaptadas 
a la virtualidad para dar 
clases.

• Cambio en los tiempos y 
rutina de trabajo. Cambio 
de actividades de espacios 
abiertos a espacios 
cerrados. Dificultades en 
salud mental.

Posiciona-
mientos  
identitarios

Están constituidos por 
aspectos históricos de la 
educación del sujeto, dado 
que se encuentra envuelto en 
una polifonía de voces que, a 
su vez, establecen relaciones 
con otras voces al expresar 
pensamientos, emociones, 
creencias y valores actuales 
(Ressurreição;  
Sampaio, 2018).

• Docente, pareja, 
padre, hijo, 
paciente, otros 
roles que asumen 
los docentes. 
Compañero de 
trabajo. Relaciones 
sociales.

• Docentes atendiendo las 
necesidades emocionales 
de los estudiantes.

• Docentes atendiendo sus 
compromisos académicos 
y personales desde la 
virtualidad.

• Se mezcla el ser docente y 
ama de casa, en los casos 
de las mujeres.
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Recursos 
culturales

Se crean a partir de objetos 
de ficción que surgen en el 
contexto social como novelas, 
poesía, música y películas 
(Zittoun, 2007).

• La tecnología, 
los medios de 
comunicación, las 
maneras en que 
se organizaron 
para adaptar los 
espacios.

• Uso de los recursos 
tecnológicos para dar las 
clases.

• Adaptación de los espacios 
(de la oficina a la sala de la 
casa). Aprendizaje de las 
herramientas interactivas.

Recursos 
simbólicos

Cuando los recursos culturales 
son utilizados para iluminar 
algún aspecto de la vida real 
o interior de sí mismo (a nivel 
personal), se pueden llamar 
recursos simbólicos  
(Zittoun, 2007).

• Fotografías, 
nuevas rutinas 
que involucran la 
lectura, películas, 
nueva rutina de 
ejercicios, música.

• Nuevo sentido a 
alguna actividad.

• Organización de 
actividades familiares 
como maratón de 
películas, cenas especiales, 
reunión con familiares 
y amigos a través de la 
virtualidad.

• Utilización de las redes 
sociales para informarse.

Fuente: elaboración propia.
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Figura • 2
Esquema inicial de las categorías para el análisis

La primera dimensión es la 
de tiempo ontogenético, 
la del ser socialmente 
construido —(Para la 
investigación lo que se 

atribuye aquí es lo que llevó 
a cada participante a ser 

docente, HV historia de vida)

La dimensión 
microgenética, que se 

ocupa del contexto, del aquí 
y ahora, donde ocurren las 

interacciones.

La dimensión del futuro, 
que se hace presente a partir 
de las expectativas que 

emergen de acuerdo con las 
experiencias vividas en el 
tiempo de pandemia.

1 2 3

RECURSOS SIMBÓLICOS HV

TRANSICIONES PD

RECURSOS CULTURALES HV

POSICIONAMIENTO ID. HV

RECURSOS CULTURALES PD

RECURSOS SIMBÓLICOS PD

POSICIONAMIENTO ID PD

TRANSICIONES HV

RUPTURAS HV

CONFIGURACIÓN ID. HV

es una propiedad de

está
 aso

ciad
o 

con

está asociado con

est
á a
soc
iad
o

es 
pa
rte
 de

es parte de

es
 pa
rte
 de

es parte de

RECONFIGURACIÓN ID PD

LA DIMENSIÓN HISTÓRICA

LA 
DIMENSIÓN
DEL 
FUTURO

LA DIMENSIÓN
MICROGENÉTICA

LA DIMENSIÓN
DE TIEMPO 
ONTOGENÉTICO

OTRAS RUPTURAS PD

1

2

3

Fuente: elaboración propia.

DIMENSIONES DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
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Resultados y análisis
Los resultados y análisis se presentarán en tres estudios de caso, cada uno titu-
lado de acuerdo con una característica significativa que emergió al analizar las 
historias construidas a partir de los discursos de los docentes universitarios 
Luis, Ana y Lina.

Caso 1. “De instructor deportivo a docente titular”

Luis ha sido docente de la Facultad de Ingeniería desde hace más de 30 años. 
Toda su trayectoria académica la ha construido en la misma alma mater, donde 
ha alcanzado a posicionarse como docente titular, pasando por estudiante 
universitario, monitor de natación, monitor académico, ingeniero, profesor 
hora cátedra, profesor ocasional, estudiante de doctorado, docente nombrado, 
doctor en ingeniería, experto en ingeniería de transporte, docente investiga-
dor, consultor, estudiante de postdoctorado, post doctor, productor intelectual, 
docente experto, docente representante de facultad, docente representante de 
la universidad, docente administrativo, docente asesor académico, docente con-
sultor, docente asesor académico internacional. Al analizar su discurso sobre 
estos posicionamientos, se lograron identificar algunas rupturas y transiciones, 
como el formar una familia:

En el año 95 entré al programa de doctorado, siendo profesor ocasional. 
Coincidencialmente, en ese año yo me caso, entonces yo ya formo un 
hogar, me salgo de mi casa, me voy con mi esposa y empezamos, pues, 
todo el proceso de crecimiento en pareja, el proyecto de vida. (Luis, 
comunicación personal, 27.07.2022)

Luis reconoció en su dimensión histórica que su interés por posicionarse 
como docente venía desde niño, pues narró que ayudaba a sus compañeros 
de colegio y, una vez se graduó de bachiller, tuvo la oportunidad de vincular el 
deporte con el gusto por la enseñanza: “yo me formé con la Liga Vallecaucana 
de Natación, siendo instructor de natación, pues estaba muy sardinito, era ado-
lescente, tenía como 16 años aproximadamente” (Luis, comunicación personal, 
27.07.2022).

Esa formación permitió que, cuando ingresara a estudiar Ingeniería, pudiera 
pasar de monitor de natación a monitor en un área de formación de su carrera. 
“Entonces en primer semestre yo soy exonerado de natación porque, pues, 
digamos, fui monitor de natación de deporte formativo, fui un año instructor 
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de natación” (Luis, comunicación personal, 27.07.2022) “Y ya al año siguiente, 
en tercer semestre, fui monitor de dibujo, y fui monitor de dibujo hasta que me 
gradué” (Luis, comunicación personal, 27.07.2022). Una vez se graduó, salió a 
laborar como ingeniero, pero mantuvo el contacto con sus docentes, a quienes 
les recomendó tenerlo en cuenta para dictar alguna clase. Esto se hizo realidad 
y así inició su trayectoria.

En el momento en que llegó la pandemia, Luis ya tenía un lugar represen-
tativo dentro de la academia, como lo dejó ver los posicionamientos citados. 
No tenía oficina en su casa, por ello, tuvo que adecuar los espacios y solucionar 
aspectos técnicos relacionados con la conexión de internet, porque la que tenía 
no era suficiente para tres personas conectadas todo el día: hija e hijo estudiando, 
y él trabajando. El comedor se volvió su oficina, los horarios de trabajo se incre-
mentaron porque la preparación de las clases a través de los recursos virtuales 
fue algo nuevo para este docente. Estar sentado frente al computador le trajo 
problemas de espalda, lo que le hizo replantear otras actividades en sus rutinas 
diarias. En su discurso reconoció que el vínculo familiar le permitió hacer los 
ajustes necesarios a los cambios y la adaptación del espacio, a medida que se 
iban flexibilizando las restricciones de aislamiento por la pandemia.

Sus fotografías, tomadas durante la pandemia, muestran la mesa del come-
dor acomodada para compartir la cena. Son significativas para él porque, entre 
las actividades planeadas con su familia, estaba acordado que los viernes eran 
para compartir el alimento, haciendo recetas especiales entre todos. En este 
sentido, la mesa del comedor fue uno de los recursos culturales que Luis dejó 
ver cómo se volvió un recurso simbólico por los distintos significados que este 
mueble representó para él: durante la semana su lugar de trabajo, su escritorio, 
y el fin de semana se transformaba en un espacio familiar.

Era como para exorcizar el comedor [se ríe], porque el comedor man-
tenía con libros, computadores. Particularmente, en el caso mío, man-
tenía ahí sentado todo el tiempo, entonces claro, la estética de la sala 
y el comedor era muy distinto a lo que pasaba los viernes, era que se 
quitaba todo eso y la oficina desaparecía, y era ya un sitio de encuentro 
familiar. (Luis, comunicación personal, 05.10.2022)

En este caso se puede observar cómo, desde sus experiencias y posiciona-
mientos, fue agente de distintas rupturas y transiciones a lo largo de su historia 
de vida. Así, como lo planteó Zittoun (2008), ocurren procesos de cambio y 
reconfiguración identitaria que permiten que emerja la adquisición de habili-
dades, en este caso, deportivas, gráficas, sociales, profesionales y académicas; 
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pero también desde sus posicionamientos identitarios y construcción de signi-
ficados. En lo referente al momento de aislamiento por la pandemia, Luis contó 
con una red familiar sólida, y logró organizar en un solo espacio sus actividades 
personales y laborales, articulando, a la vez, sus posicionamientos identitarios 
como padre, esposo, docente e investigador:

Yo ya en la sala trabajando, entonces al final empecé a tener problemas 
de espalda, cuello, hombro. Primero porque el ambiente no era para 
eso y pasaba mucho tiempo sentado. (…) Entonces, mi esposa me llamó 
la atención, que había que hacer otras cosas. (Luis, comunicación per-
sonal, 04.08.2022)

Entonces lo que hicimos en ese momento, fue que los fines de semana 
acostumbramos los viernes, por ejemplo, hacer una cena distinta, algo 
especial, entonces nos convocamos al alrededor de la cocina, participaba 
mi esposa que lideraba eso, y nos sentamos en la noche a conversar, 
escuchar música, y como una minifiesta cada ocho días para tratar de 
romper esa monotonía. (Luis, comunicación personal, 05.10.2022)

Luis consideró que, pese a las incomodidades de espacio y las nuevas formas 
de trabajo, la sinergia que se generó con su grupo familiar permitió sobrellevar la 
angustia y la incertidumbre de este momento de crisis mundial por la pandemia, 
y de crisis social por el estallido que se vivió en Colombia, donde estudiantes de 
la universidad pública, sus estudiantes, fueron actores principales. Para él, este 
último evento representó mucha tensión.

Yo me sentía impotente, porque la verdad uno estando aquí en el campus, 
y ante una situación de esas [el estallido social], de alguna forma uno 
puede interactuar con sus estudiantes, reconocer las necesidades, las 
opiniones, uno también controvertir o aportar con mucho respeto, pero 
como no había forma de encontrarnos, entonces, la verdad, sí fue un 
sentimiento de impotencia. (Luis, comunicación personal, 05.10.2022)

Luis dejó ver cómo esta experiencia de ruptura/transición impactó en su 
quehacer docente, ya que una vez volvió al aula de clase incorporó algunos de 
los aprendizajes que le dejó la situación de pandemia. Por ejemplo, empezó a 
permitirse más momentos de discusión académica con los estudiantes en clase, 
a partir de la incorporación de nuevas estrategias pedagógicas y de interacción 
que se construyeron en la experiencia de la virtualidad.
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Con la pandemia, tuve que implementar otras maneras para los cursos, 
ahora que ellos ya vienen con algo visto, trabajado, inquietudes, y se 
establece más un diálogo que un discurso de parte mía, como digamos 
que en un principio así era, ahora ya hay un diálogo, ya no es de mí para 
allá, sino que es mucho más interactivo y eso me parece que fue una situa-
ción de cambio importante. (Luis, comunicación personal, 05.10.2022)

Caso 2. “Cambiando de ciudad”

Para el momento de esta investigación, Ana era docente de diseño gráfico, su 
trayectoria como profesora era relativamente corta, primero ejerció su profesión, 
y luego consideró posicionarse como docente al decidir realizar la Maestría en 
Educación. Nació en Bogotá y al no lograr vincularse laboralmente en la docen-
cia en su ciudad de origen, se desplazó a Cali intentando adquirir experiencia 
en ese campo:

Mi inicio como docente fue muy atropellado, yo dure más de un año 
pidiendo trabajo como profe, pero después de haber egresado de la 
maestría, pero no me lo daban, porque decían que debía tener dos 
años de experiencia docente, pero yo decía: “¿pero ¿cómo voy a tener 
la experiencia docente, si aun con el conocimiento, con la formación, 
no me dan la oportunidad?”. Me parecía algo injusto [suspira].

Estoy muy agradecida de la oportunidad que me da la Universidad en 
Cali para poder cumplir con el anhelo y reconocer que sí era un anhelo 
válido, estoy agradecida por haberme puesto en el lugar, en el momento 
que debía estar, porque como ser humano me siento muy bien de mi 
labor. (Ana, comunicación personal, 29.09.2022)

Ana reconoció lo significativo que fue para ella, llegar a otra ciudad. Sus 
muebles, recurso cultural, pasaron a convertirse en un recurso simbólico al 
expresar lo siguiente:

Al traer mis muebles desde Bogotá, fue como que yo definiera que iba 
a ser un tramo largo, o sea, largo en términos de que no iban a ser unas 
semanas, no iban a ser unos meses, sino que yo estaba empezando a 
trazar mi futuro desde la academia, desde otra perspectiva y otra ciu-
dad, otra cultura, pero me lancé y me obligué a lanzarme al vacío. (Ana, 
comunicación personal, 29.09.2022)
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Cuando inició la pandemia, Ana llevaba dos años en la docencia universita-
ria, se posicionó como docente hora cátedra con miras a continuar fortalecién-
dose en el contexto universitario. Sin embargo, mencionó que las condiciones 
tanto laborales como personales no le habían dado el espacio para hacer publi-
caciones académicas, recurso indispensable para ascender. Además, al inicio 
de la pandemia, se encontraba terminando el tratamiento de un cáncer, el cual 
se vio afectado por todos los cambios y restricciones que se dieron en el ámbito 
hospitalario, pues toda la atención se centró en la situación de emergencia. 
Además, culpó a la pandemia de su separación de pareja.

Entonces los cambios que tuve que implementar en casa, pues en ese 
momento tenía pareja, vivía con mi pareja, la pandemia hizo que se ter-
minara la relación porque todo era muy caótico, o sea, en clase yo estaba 
bien, pero apenas terminaba la clase, yo me ponía a llorar, había una 
carga muy dura emocional, y mi pareja fue quien estuvo allí. Yo también 
enfrenté durante la pandemia parte de mi tratamiento oncológico (…) 
eso también fue terrible, porque los médicos tenían otras prioridades 
que no eran esto, se retrasaron varias cosas, los procedimientos se 
hacían más difíciles, entonces también tenía que adaptarme a eso. En 
términos de salud, por ejemplo, cuando me dolía mucho, yo tenía dosis 
de morfina, entonces tenía que hacer rendir la morfina, porque no era 
tan fácil salir a buscarla. (Ana, comunicación personal, 05.10.2022)

En su rol docente durante la pandemia, centró su atención en acompañar 
y conocer las dificultades personales de sus estudiantes.

Había muchos estudiantes que no tenían un computador, que tuvieron 
que volver a sus casas con miedo, a sus lugares de origen, por ejemplo, 
los que vivían en Tuluá, los que vivían en Pasto, había gente que incluso 
vivía en la costa Caribe, en Santander, y tener que viajar con esa zozobra 
y ese miedo, y luego quedarse allá y no saber de clases, de hecho, creo 
que las clases era de lo menos importante cuando se estaba pasando 
por problemas económicos, físicos y mentales, eso sí fue un reto mayor. 
(Ana, comunicación personal, 29.09.2022)

Esta atención hacia los estudiantes se articuló con la manera en que Ana se 
posicionó como docente maternal al expresar:
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Yo digo: “hoy al día tengo cerca de 1000 hijos”, porque desde que empecé 
a trabajar como docente a los estudiantes yo los he considerado, como 
lo he mencionado antes, desde un aspecto maternal como mis hijos, 
y voy acumulando hijos, tanto en la universidad pública, como en la 
privada. (Ana, comunicación personal, 05.10.2022)

Al revisar las fotos que consideró significativas, se le observa acompañando 
a sus estudiantes en eventos artísticos, especialmente, en el momento de las mar-
chas por el estallido social. Ana tenía registrado en fotografías desde el primer 
día en que se cerró la universidad y ella debió aprender a manejar las plataformas 
institucionales asignadas para la contingencia, hasta el día en que regresaron a 
clase, cuando observó a sus estudiantes aún con tapabocas y tomando distancia 
los unos de los otros.

El acompañamiento que realizó a sus estudiantes, una vez disminuyeron 
las restricciones, lo hizo a nivel personal, no se reunió con otros docentes en el 
momento de la crisis política y social vivida al finalizar la pandemia. Esta tensión 
emocional fue el detonante que la llevó a la hospitalización por el deterioro en 
su salud mental.

Tuve que estar en el hospital una semana para regular los estados de 
ánimo tan densos que yo tuve en respuesta a la carga laboral en pan-
demia y a todo lo que pasó, al estallido social y, sobre todo, desde el 
momento en que me empiezan a disparar y que… bueno, [baja la voz] 
empiezan a pasar tantas cosas tan duras [suspira]. (Ana, comunicación 
personal, 05.10.2022)

Ella integró su experiencia en pandemia a su quehacer docente, ya que reco-
noció las posibilidades de actividades virtuales como aspecto complementario 
en sus clases.

Resulta que parte de las estrategias cuando a mí me tocó clase virtual, 
que no sabía manejar muchas cosas, era el tema de hacer actividades 
diversas que ayudaran a los estudiantes a conectarse con la clase, luego 
de la pandemia las he integrado a las actividades de mis cursos. (Ana, 
comunicación personal, 05.10.2022)

En su caso, se evidenció una serie de transiciones en el contexto de la pan-
demia: la separación, el tratamiento de un cáncer, vivir sola lejos de su ciudad 
natal, quedar en medio de una balacera, ingresar a cuidados mentales, dejar de 
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trabajar y depender del apoyo económico de su familia mientras se recuperaba. 
Ana dejó ver otro lado del posicionamiento docente: el ser docente contratista u 
hora cátedra, pues las condiciones y beneficios son diferente a los de aquellos 
se posicionan como docentes nombrados, como se observó en el caso de Luis y 
en el de Lina, que se analizará a continuación.

Caso 3. “Las voces que aportan al ser docente”

El último caso es el de Lina, con más de 20 años como docente universitaria, 
quien en su discurso resaltó las voces de otros, ya que nombró en varios momen-
tos a quienes fueron sus referentes y apoyo durante su trayectoria tanto a nivel 
personal, profesional y como docente. El recuerdo de las voces de una madre y 
una abuela que resaltaron la importancia de estudiar fue un aspecto significativo 
en su discurso. Expresó que no pensó en ser docente, pero sí en apoyar a las 
mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, por eso, tomó la decisión 
de estudiar Trabajo Social.

Y en el colegio, cuando tuve la oportunidad del proceso de alfabetización, 
nos pedían que eligiéramos unas opciones, y yo elegí la opción de encon-
trarme semanalmente con mujeres empleadas domésticas para ense-
ñarles a leer y escribir, y entonces eso para mí fue un descubrimiento. 
Estudié Trabajo Social muy aunado a eso y a otras experiencias asociadas 
a mi mamá y a mi abuela. (Lina, comunicación personal, 02.08.2022)

Al igual que Luis, era una profesora nombrada de la universidad, donde había 
logrado varios posicionamientos a lo largo de su trayectoria: partiendo desde 
estudiante de pregrado, docente hora cátedra, hasta situarse en cargos académi-
cos y administrativos, como directora de programa y coordinadora de prácticas.

Durante la pandemia, la organización de su espacio no fue un inconveniente, 
ya que en su lugar de residencia pudo disponer una oficina. Manifestó que la idea 
de estar todo el tiempo con su familia fue una situación que la ayudó a sobrelle-
var los cambios que trajo consigo el aislamiento a nivel personal y laboral. Sin 
embargo, su preocupación se centró en el acompañamiento a los estudiantes, 
y desde el inicio de la pandemia convocó a sus colegas a generar espacios de 
acercamiento y de escucha para ellos. Destacó que gran parte de su tiempo lo 
utilizó en ello.

Dificultades emocionales los atendíamos nosotras, yo llegué a atender 
estudiantes hasta las 11 o 12 de la noche, que estaban en crisis emo-
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cional, incluso estudiantes de otros programas… Imagínate, tú eso, 
eso era escuchar unas cosas supremamente dolorosas, situaciones de 
abuso sexual por parte de los mismos miembros de la familia donde 
estaba viviendo una estudiante, la estudiante no podía dormir sola, tenía 
que dormir acompañada de otra persona para que no entrara su padre 
y abusara de ella. Estudiante aquí de la universidad [suspira]. (Lina, 
comunicación personal, 28.10.2022)

A diferencia de los casos anteriores, Lina no mostró fotografías tomadas 
durante la pandemia, sino videos, inclusive resaltó la importancia de escuchar 
la voz de los estudiantes.

Mira y escucha lo que dicen: “aquí construirán muchas anécdotas y espe-
ramos que disfruten el paso por la universidad”. Estar en la universidad 
es una montaña rusa, llena de emociones, experiencias y expectativas, 
donde tendrás la oportunidad tanto de aprender, de angustiarte, pero 
también de disfrutar un montón y sobre todo crecer como persona 
porque, una vez entres, tu vida tiene otro rumbo. (Lina, comunicación 
personal, 04.11.2022)

La motivación, junto con la incertidumbre de Lina frente la situación de la 
pandemia, la relató partiendo del asombro que sintió al saber que existía la posi-
bilidad de no desconectarse de sus estudiantes. Aprender a utilizar los recursos 
tecnológicos que institucionalmente se ofrecieron a los docentes, fue un reto 
que asumió desde el momento que decretaron el cierre del campus universitario. 
Así relató su día a día:

No fue tan difícil, porque yo amo mucho a mi familia, y como nos 
veíamos muy poco porque ellos trabajan y yo trabajo, entonces ahí fue 
vernos todo el día y eso hacía que me sintiera feliz, verlos todo el día y 
no me chocaba eso. Y yo tenía espacio en mi casa, el altillo de mi casa 
estaba todo adecuado, porque ahí tengo la biblioteca, el computador, 
un escritorio, una impresora y tenía muy buen internet. Entonces lo 
que hice fue adecuar con iluminación para que se pudiera ver mejor y 
seguí la vida: madrugando, levantándome temprano, porque las clases 
eran a las siete de la mañana, entonces de siete a diez clases, hacía un 
descanso, bajaba, hacía el desayuno, compartía con mi familia el desa-
yuno [sonríe], y volvía y subía a trabajar. Y los horarios ya no se flexibi-
lizaron y no volvieron a la normalidad, me explico, no había un alto a 
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las seis de la tarde, sino que se seguía, hasta las 12 de la noche, eh, no 
había como una distinción. (Lina, comunicación personal, 28.10.2022)

El factor tiempo fue destacado por ella. Por un lado, reconoció todo aquello 
que se logró hacer: dar clases, reunirse con los colegas, hacer acompañamiento 
a estudiantes, coordinar las prácticas, además de aprovechar las capacitacio-
nes ofrecidas por la universidad para fortalecer las estrategias pedagógicas y 
didácticas desde la virtualidad; y, por otro lado, tomar un curso de fotografía 
teniendo en cuenta su gusto personal. Sin embargo, recordar esta experiencia, 
a la vez, le trajo un sentimiento de tristeza porque consideró que no dedicó 
el tiempo necesario a su familia. Esta dualidad de emociones emergió de una 
experiencia dolorosa, ya que, durante el final de la pandemia, en el momento 
del estallido social, enfrentó la pérdida de un ser querido, situación en la que 
no quiso profundizar.

En lo que respecta a cambios relacionados con su quehacer docente, consi-
deró que la experiencia de pandemia la hizo más flexible, humana y con mayor 
disposición de escucha.

Creo que la pandemia me ayudó a ser más flexible, a pensar que las 
personas, o sea, como estábamos metidos en la casa de ellos y ellos en 
las nuestras de manera simbólica, pero así era. Yo estaba en la casa de 
ellos, porque ya no había una distinción profesora en la universidad. 
Porque era una profesora en una pantalla, metida en la casa de cada 
uno de ellos, de los estudiantes. Y ellos, ellos, como usted vio ahora, 
veían a mi hijo, veían cosas de mi vida cotidiana. Hoy las veo como un 
valor y es como ser flexible y poder escuchar otras cosas que no había 
escuchado antes, pues porque era el encuentro en el aula. Entonces, 
ahora escuchar cómo vive el estudiante ya no es una cosa tan ajena, 
sino que la vivimos de manera directa a través de la pantalla, cuando 
vemos la vida de ellos, cuando la sufrimos, me dio a mí otra dimensión 
del estudiante, otra dimensión diferente, una dimensión quizás más 
humana más de la escucha. (Lina, comunicación personal, 28.10.2022)

Para ella, la relación con este ejercicio dialógico la llevó a ver su experiencia 
en retrospectiva y a cuestionarse sobre la importancia de hacer una evaluación de 
lo vivida, a manera de memoria. Sus cuestionamientos evidenciaron su capacidad 
de reflexión, la necesidad de acompañar a los estudiantes, su nivel de agencia-
miento y compromiso frente a su posicionamiento docente, y su capacidad de 
superarse, a pesar de las situaciones de pérdida.
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Articulación comprensiva entre ruptura/transición  
y afectividad
Una vez analizados los tres casos, se observaron los tonos afectivos y las situa-
ciones que mostraron quiebres emocionales en los discursos de los docentes de 
manera particular, lo que llevó a comprender una unidad de análisis que no se 
tuvo en cuenta desde el principio de la investigación, pero que luego fue evidente 
en el discurso de su experiencia: la afectividad. En palabras de Plantin y Gutiérrez 
(2009), la afectividad se expresa a través de signos que tienen manifestaciones 
semiológicas sobre los planos psicológico, fisiológico y del comportamiento. 
Además, como afirmaron Markus y Kitayama (1994), se enmarca en un conjunto 
de guiones que se comparten con los otros y que se movilizan en el entorno 
sociocultural y semiótico inmediato.

Así pues, en los tres casos se observó que la afectividad y las rupturas/tran-
siciones se articularon e hicieron parte de la configuración identitaria. Esto lo 
ratificó Fernández (2000) cuando afirmó que la afectividad pasa por las expe-
riencias de vida y, al analizarlas, pueden dar cuenta de cómo se va construyendo 
la identidad.

Este aspecto de análisis fue fundamental en el estudio realizado porque 
dejó ver cómo, pese a las particularidades de cada caso, los tres docentes mos-
traron sentimientos semejantes sobre ocho situaciones significativas que se 
presentaron durante la pandemia y manifestaron en su discurso1: inicio de la 
pandemia, uso de la tecnología, recursos ofrecidos por la universidad, relación 
con los estudiantes, estallido social, influencia de las redes sociales, regreso a 
la presencialidad y reflexión de los docentes sobre ese momento.

Las figuras 3 y 4 recogieron estos aspectos de transición comunes, su signi-
ficado y citas de ejemplo para dar cuenta de los fragmentos que evidenciaron la 
afectividad desde el discurso.

Así pues, se observó que el inicio de pandemia, el estallido social y el regreso 
a la presencialidad fueron experiencias que generaron sentimientos de angustia, 
incertidumbre, incluso para el momento de estallido social que se dio finalizando 
la pandemia, esto se describió como de horror. Sin embargo, los aspectos rela-
cionados con el uso de la tecnología y de recursos ofrecidos por la universidad, 
generaron motivación para seguir adelante en su rol: los tres docentes, cada uno 
con habilidades y conocimientos distintos frente al uso de la tecnología (ninguno 

1. Cabe anotar que las entrevistas fueron individuales y que los participantes no se conocían ni sabían 
que hacían parte de un mismo estudio.
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Figura • 3
Aspectos de transición comunes en los tres casos

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS Y ANÁLISIS
Rupturas/transiciones - Afectividad

❝ Todo muy extraño,  
todo como surreal ❞  

(LUIS)

❝ Yo creo que de alguna 
forma me empujó a 

incorporar elementos o 
herramientas, que,  

si no hubiera sido así, yo 
creo que no las hubiera 

incorporado por lo menos 
así tan fácil ❞  

(LUIS)

❝ Me motivé a hacer un 
curso de inglés on line ❞ 

(LUIS)

❝ Lamentablemente, 
lo que uno pudiera 

aportar en esa situación 
a los estudiantes no 
fue mucho, pues no 
se daba el espacio. 

Entonces, la verdad sí, 
fue un sentimiento de 

impotencia ❞  
(LUIS)

Significó:
Extrañeza, caos, carga 

emocional, llanto, miedo, 
ficción, asombro de 

miedo.

Significó:
Motivación, aprender 
rápido, admiración, 

asombro por las 
posibilidades que esto 

ofreció.

Significó:
Motivación, 

comprensión, rapidez, 
gusto e intereses.

Significó:
Impotencia, sentimiento 
maternal, escucha, dolor 

frente a situaciones 
de los estudiantes. 

Reconocer situaciones 
personales de abuso  

y violencia.

❝ Todo era muy caótico, 
o sea, en clase yo estaba 

bien, pero apenas 
terminaba la clase, yo 
me ponía a llorar, había 
una carga muy dura 

emocional. El virus, me 
daba mucho miedo ❞ 

(ANA)

❝ Comprender estos 
nuevos medios que nos 
tocaba implementar 
de pasar de un salón 
con paredes, mesas, 
sillas, tablero, ayudas 

audiovisuales a un salón 
digamos impalpable ❞  

(ANA)

❝ A mi me gusta  
mucho la fotografía. Y 
tomé unos cursos que 
la universidad ofreció a 
través de Coursera ❞  

(LINA)

❝ Yo tengo un tema muy 
maternal con ello, un 

trato como muy amoroso 
de cuidado, de cuidarlos, 
de pensar mucho en su 
formación integral como 

seres humanos ❞  
(ANA)

❝ Era escuchar unas 
cosas, supremamente 
dolorosas, situciones de 
abuso sexual por parte de 
los mismos miembros de 
la familia donde estaba 
viviendo una estudiante ❞  

(LINA)

❝ No lo podía creer,  
a mi me parecía que eso 

era ficción ❞  
(LINA)

INICIO DE  
PANDEMIA

USO  
TECNOLOGÍA

RECURSOS 
OFRECIDOS POR LA 

UNIVERSIDAD

RELACIÓN CON LOS 
ESTUDIANTES
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Figura • 4
Aspectos de transición comunes en los tres casos

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS Y ANÁLISIS
Rupturas/transiciones - Afectividad

❝ Uno veía todas esas 
cosas que estaban 

pasando tan horribles, 
hubo mucho llanto, 

mucha ansiedad, mucha 
preocupación. Nunca me 
imaginé que me tocara 
vivir una cosa de esa ❞  

(LUIS)

❝ Para mi fue algo 
muy tremendo la 

incorporación de las 
redes sociales... eso a mi 
me impactó muchísimo  
(bajó la voz, suspiró) ❞  

(LUIS)

❝ Con la pandemia, tuve que 
implementar otras maneras para 
los cursos, ahora que ellos ya 

vienen con algo visto, trabajado, 
inquietudes y se establece más un 
diálogo, que un discurso de parte 
mía, como digamos que en un 

principio era ❞  
(LUIS)

❝ Lo que me deja es eso, valorar 
la vida, valorar a los otros. 
Yo tenía a mi mamá lejos, a 
mi familia lejos, estaba en un 
momento absolutamente sola, 
con miedo, con dolor físico. 

Entonces también la virtualidad 
permitió ese tipo de espacio, 

en donde uno también entraba 
en lo personal de ellos, aunque 
la situación era difícil, veían 
clase con personas que de 

alguna manera los quería, los 
incentivaba y los motivaba ❞  

(ANA)

❝ Yo venía convaleciente, 
me dio COVID en 

diciembre del año 21 y 
ya a finales de enero, ya 
pude venir acá y sí muy 
contento de estar otra  
vez aquí (sonríe) ❞  

(LUIS)

❝ Ellos vienen de la 
pandemia, del estallido 
social, había mucha 

resistencia, aunque uno  
no lo creería, pero había 
mucha resistencia a 
volver a las aulas❞  

(ANA)

❝ Sabes, las primeras 
clases después de la 
pandemia eran muy 
difíciles, porque ellos 
querían, hablar, hablar 
y hablar y pues decirles 
callasen que vamos a 

empezar la clase, no era 
posible, porque ellos 
no se veían desde hace 
tiempo, y lo que ellos 
querían era hablar, 

conversar les importaba 
cinco la clase❞  

(LINA)

❝ Creo que me ayudó a ser 
más flexible, a pensar que 
las personas, o sea, como 

estábamos metidos en la casa 
de ellos y ellos en las nuestras 
de manera simbólica, pero 
así era. Yo estaba en la casa 
de ellos, porque ya no había 
una distinción profesora en la 
Universidad. Porque era una 

profesora en una pantalla metia 
en la casa de cada uno de ellos, 
de los estudiantes. Y ellos. Ellos, 
como usted vio ahora, veían a 
mi hijo, veían cosas de mi vida 
cotidiana. Hoy las veo como un 
valor y es como ser flexible y 

poder escuchar otras cosas que 
no había escuchado antes, pues 

porque era el encuentro  
en el aula❞  

(LINA)

Significó:
Horror, ansiedad, 

preocupación, 
impotencia, asombro, 

miedo.

Significó:
Impacto frente a las 
imágenes, tensión, 

desinformación, 
violencia.

Significó:
Felicidad, expectativa, 
resistencia, dificultad 

al dar clase. Encuentro 
entre estudiantes, 

necesidades de 
comunicación.

Significó:
Innovación en las 

actividades docentes, 
valor por la vida, relación 

más estrecha con el 
estudiante, flexibilidad, 
capacidad de escucha.

❝ Fue una cosa muy muy 
tensa, de hecho, desde 
ese momento empecé a 
tener muchos nervios, 
muchos estados de 

ansiedad muy fuertes,  
de depresión al ver lo  

que pasaba ❞  
(ANA)

❝ Todo lo que nos 
llegaba, entre ellos cosas 
tan fuertes como cuerpos 
en la río Cauca y bolsas 
de basura con cabezas 
y miembros aparte del 
cuerpo, entonces era  

muy tenso ❞  
(ANA)

❝ Lo del estallido social se 
juntó. Eso fue muy fuerte, 
yo vivía de un lugar donde 

estaban los chicos de 
primera linea, durante la 
noche y el dia me sentía 

muy tensa ❞  
(LINA)

ESTALLIDO  
SOCIAL

INFLUENCIA REDES 
SOCIALES EN EL 
ESTALLIDO SOCIAL

REGRESO A LA 
PRESENCIALIDAD 
“NORMALIDAD”

REFLEXIÓN 
EXPERIENCIA VIVIDA
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experto), aprendieron casi de manera contrarreloj a utilizar las herramientas 
para poder dictar las clases. Los tres afirmaron que fue un reto y que lo lograron.

Además, utilizaron los recursos ofrecidos por la universidad para hacer 
cursos vinculados a sus intereses particulares, como en los casos de Luis que 
hizo uno de inglés y de Lina que cursó fotografía. Ana manifestó usar todos los 
recursos tecnológicos ofrecidos, pero no expresó si había tomado alguna forma-
ción sobre un tema de interés. Sin embargo, todos manifestaron su disposición 
frente al reto del uso tecnológico durante la pandemia, pero afirmaron que no 
querían repetir la experiencia de cambiar el aula de clase por una pantalla de 
computador, pese a que fueron conscientes de que la pandemia dejó abierta la 
posibilidad de seguir utilizando la virtualidad.

En lo que respecta a la interacción con los estudiantes, en los tres casos 
esto fue un aspecto sensible para los docentes, su preocupación no solo por la 
parte académica, sino por su bienestar integral, les generó emociones ligadas 
al reconocimiento de las necesidades emocionales, de cuidado y de protección 
frente a la situación de pandemia. En lo que respecta a la vuelta a la presencia-
lidad y a la reflexión que Luis, Ana y Lina hicieron de lo vivido, se observó que 
el regreso causó alegría a todos.

Discusión y conclusiones
En este trabajo se destacó un análisis en el que se reconocieron la importancia 
de las interacciones sociales, el papel de la cultura en el desarrollo humano, y 
la relación compleja entre las prácticas culturales, las creencias, la afectividad 
y los valores en el universo motivacional del individuo.

En lo que respecta a estudios relacionados con la identidad, en coherencia 
con Solari (2017), se identificó la trascendencia de la presencia de un otro u otros 
en los enunciados, desde una mirada dialógica y en la que la identidad profesio-
nal se conforma por un conjunto de posiciones del yo, lo cual implica alejarse 
de aproximaciones monológicas y esencialistas de la identidad, para verla como 
una construcción que involucra una multiplicidad de posicionamientos.

De igual forma, se resaltó la naturaleza cambiante y dinámica que constituye 
la identidad, ya que se la asumió como un proceso de reconstrucción que varía 
tanto a lo largo del tiempo como desde los distintos contextos en los que el indi-
viduo participa (Solari, 2017). En nuestro estudio, los tres docentes dejaron ver 
dicha naturaleza cambiante y dinámica, pero a la vez particular, ya que, a pesar 
de hacer parte de una misma institución educativa, con las mismas directrices 
y limitantes (las restricciones por pandemia), reconstruyeron en sus discursos 
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sentimientos y eventos significativos desde sus esferas de experiencia y desde 
la capacidad de agenciamiento para hacer frente a las transiciones que vivieron 
en este momento de ruptura.

Por su parte, en relación con los postulados de Ressurreição y Sampaio 
(2018), este estudio identificó que los posicionamientos identitarios están cons-
tituidos por aspectos históricos de la educación del sujeto en los distintos con-
textos educativos. Asimismo, dichos posicionamientos están envueltos en una 
polifonía de voces que establece relaciones con otras voces. Igualmente, que los 
contextos son mediadores semióticos que crean campos de significados en los 
que las personas asumen posicionamientos activos y dinámicos (Valsiner, 2007b).

Los resultados mostraron la diversidad de recursos simbólicos que reúnen 
saberes, creencias, narrativas y estados afectivos establecidos durante la vida 
educativa. También, se logró evidenciar que las historias vividas en el contexto 
de la pandemia movilizaron y reconfiguraron la identidad, lo que promovió inter-
secciones culturales que llevaron a los docentes a superar fronteras y orientarse 
hacia el futuro (Ressurreição; Sampaio, 2018).

Sumado a lo anterior, se encontró una relación entre los resultados de este 
estudio y lo planteado por Monereo et al. (2013). En los tres casos, se lograron 
observar cambios en el rol profesional y en las concepciones sobre los proce-
sos instruccionales de enseñar, aprender y evaluar. A su vez, fueron evidentes 
las transformaciones en las estrategias de enseñanza, y en las emociones y su 
interpretación a través de los sentimientos asociados a la práctica docente. El 
reconocimiento de rupturas y transiciones, en el caso de Luis, por ejemplo, 
mostró desde la experiencia esa transformación en el rol profesional y en las 
concepciones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que en la vuelta 
a la presencialidad ajustó sus estrategias de aula a actividades más activas en las 
que promovió el diálogo entre estudiantes y profesor.

Investigadores como Lee et al. (2021) hicieron un llamado para profundizar 
en el tema de la salud mental luego de la pandemia, aspecto que se relacionó 
con esta investigación en la que se logró identificar cómo la suma de tensiones 
por experiencias personales, laborales y sociales puede llevar a problemáticas 
de salud mental, como se ilustró en el caso particular de Ana. La dinámica 
generada en las entrevistas con las fotografías (en el caso de Luis y Ana) y con 
recursos interactivos (videos y presentaciones en el caso de Lina) permitió que 
emergieran situaciones con una alta carga emotiva al narrar los recuerdos de 
las imágenes seleccionadas.

A manera de conclusión, se puede demostrar que es posible comprender 
la dinámica de configuración/reconfiguración de la identidad docente a partir 
de estudios de caso utilizando las unidades teóricas-metodológicas de ruptura 



Revista CS 4426

y transición de Zittoun (2007; 2008; 2009; 2015). Igualmente, estas categorías 
analíticas posibilitan el estudio de posicionamientos identitarios y recursos 
simbólicos y culturales, y reconstruir los recursos psicológicos que llevan a 
generar momentos de estabilidad entre aquello que se conserva (algunos posi-
cionamientos, recursos, relaciones vinculantes, creencias, tradiciones, etc.) y 
aquello que se transforma.

En el contexto de la educación superior, por ejemplo, la pandemia permitió 
que el uso de los recursos tecnológicos se incorporara en la práctica docente. 
Sin embargo, el análisis de las voces de los docentes revela las dinámicas par-
ticulares que adoptaron para enfrentar las tensiones de la ruptura causada por 
esta crisis. Se identificaron temas como la implementación de la virtualidad 
en las estrategias de enseñanza, la importancia de la interacción en el aula, la 
inclusión de las experiencias de la pandemia en el proceso de enseñanza, las 
adaptaciones al rol docente y la sensibilidad hacia las necesidades académicas 
y personales de los estudiantes.

Se podría considerar, como limitación de este estudio, la necesidad de más 
información para triangular con mayor densidad la construcción de los signi-
ficados analizados.
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