
Dirección de Desarrollo Académico 
Vicerrectoría de Aprendizaje

Efectos de la 
Pandemia en el 
Desarrollo de 
los Estudiantes
Centro para la Excelencia  
en el Aprendizaje-EXA
Medellín, 2022



2

Introducción

Para los entes de educación superior que tienen la responsabilidad de la formación de ciuda-
danos capaces de aprender a lo largo de toda la vida (UNESCO, 2020) es indispensable cono-
cer los posibles impactos sobre la población escolar y en la sociedad en general, de la pande-
mia que originó el COVID-19. Así mismo, conocer la literatura reciente sobre cómo mitigar los 
impactos negativos en el sector educativo les permitirá una mejor y más consciente toma de 
decisiones al respecto.  

Con el fin de enfrentar la propagación del virus y, a partir de las recomendaciones de la 
OMS, los gobiernos tomaron decisiones drásticas para preservar la salud e integridad de las 
personas, lo que conllevó a que las instituciones educativas suspendieran en 2020, y restrin-
gieran en 2021 sus actividades presenciales, adaptando sus clases a una modalidad de educa-
ción remota, en la que se trasladan contenidos formativos que se impartían de forma presencial 
a un aula remota (Peña Torbay, 2021).

Estos cambios metodológicos y pedagógicos en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je no fueron sencillos de adoptar y desplegar, en especial en los países e instituciones que no 
contaban con los recursos suficientes para garantizar la formación remota (Ministerio de Edu-
cación, Centro de Estudios, 2020), generando un aumento en la brecha de pobreza de apren-
dizaje y desarrollo de los estudiantes. Adicionalmente, la pandemia obligó a un confinamiento, 
a un aislamiento, que impactó directo en la economía de las familias, en la salud mental de los 
jóvenes (Sondor & Torres, 2021) e incidió en la posibilidad o no de la finalización de sus estudios.

El siguiente informe de literatura analiza los posibles efectos de la pandemia en la educa-
ción desde tres dimensiones esenciales: salud mental, impacto en el aprendizaje y adaptación 
a clases remotas. Se utilizó una metodología de corte cualitativo a través del método de revisión 
documental de fuentes bibliográficas, producto de investigaciones realizadas entre los años 
2020-2022 y documentos oficiales de organismos internacionales como el Banco Mundial y 

el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Profundización documental

Efectos en la salud mental

Los artículos utilizados para esta revisión logran evidenciar que el confinamiento por COVID-19, 
sin duda, produjo un impacto negativo en la salud mental de las personas (Muñoz, Huaman y 
Siesquén, 2021). Se generaron cambios en el comportamiento o estado emocional de las per-
sonas, especialmente, la población estudiantil que se ha visto obligado a adaptarse a nuevas 
formas de recibir sus clases (Sondor y Torres, 2021). Un estudio realizado por Carvacho et al. 
(2021), mostró que el aumento de la sintomatología depresiva en los estudiantes podría estar 
asociado a emociones de desesperanza. Además, un crecimiento de sentimientos de tristeza, 
tensión, cansancio, reducción en la concentración y en los niveles de energía, por lo que les sig-
nificó la interrupción de sus estudios, aislamiento social y los pronósticos de crisis económica 
(Prada Núñez, Aloiso y Hernández Suarez, 2021). 

Estos elementos podrían ser interpretados como el quiebre del proyecto de vida de quie-
nes se preparan para una futura actividad laboral, que se pronostica como difícil y que experi-
mentan una vida académica que no cumple con sus expectativas. Así mismo, el estudio rea-
lizado por Miranda (2020), evidencia que los estudiantes universitarios consideran el estado 
de ánimo durante la cuarentena como un factor importante que influye de forma negativa en la 
adquisición de nuevos conocimientos.

Además de la depresión, la ansiedad ha sido otro indicador crucial para la salud mental 
de las personas y, específicamente, la de los estudiantes (Sondor y Torres, 2021; Muñoz, Hua-
man y Siesquén, 2021). Un estudio que pretende medir los niveles de ansiedad y su influencia 
en la interacción social y el rendimiento académico sugiere que, el aislamiento genera ansiedad 
en los jóvenes y esta se produce, sobre todo por la falta de interacción social con sus pares. Es 
la adolescencia y primera juventud cuando la interacción social es fundamental para el bienes-
tar mental y anímico (Frías Dotel et al., 2021). 

De esta manera la ansiedad se muestra como el factor recurrente que influye negativa-
mente en la motivación académica, es decir, los niveles de ansiedad son inversamente propor-
cionales a los niveles de motivación e impactan directamente en el desempeño académico 
(Velásquez, 2020). Factores que no han sido tenidos en cuenta para planear un programa de 
intervención adecuado, cuando los estudiantes experimentan ansiedad (Araujo et al. 2021).
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Otro factor que ha incidido en la salud mental de la población estudiantil es la presencia 
de altos niveles de estrés relacionado a la elevada exigencia académica y al manejo de la vir-
tualidad en casa y, a contrapelo, las pocas estrategias creadas para atenderlos durante el pe-
riodo de confinamiento (Estrada Araoz et al., 2021). En relación con esta nueva realidad, han 
surgido varios conceptos que hoy se retoman con mayor fuerza en el ámbito educativo. Uno 
de estos es el denominado Burnout académico, que implica un alto nivel de estrés emocional, 
que puede llevar al estudiante a generar una apatía y desconexión con su labor académica, 
poco interés por el estudio y el aumento en la probabilidad de su deserción escolar (Palacio et 
al., 2012; Velásquez, 2020). En este sentido, Álvarez Pérez y López Aguilar (2021), en un estudio 
exploratorio realizado con estudiantes, encontraron una pérdida del interés por el estudio y una 
falta de motivación hacia las metas académicas. Estos resultados coinciden con el estudio de 
Palacio et al. (2012) en el que se logró concluir que los estudiantes con altos niveles de Burnout 
presentaron peor desempeño en sus actividades académicas. 

Conceptos que han surgido en torno al aislamiento y las actividades remotas son el 
tecnoestrés, tecnoansiedad, tecnofatiga, tecnoinvasión, tecnoadicción, tecnocomplejidad y, 
como sus nombres lo indican, se refieren a los factores de riesgo psicosocial que pueden pro-
ducir un estado psicológico negativo producto de la falta de estrategias para enfrentar el sano 
uso de las herramientas tecnológicas, y que podrían afectar el desempeño académico (Rodrí-
guez-Vásquez et al., 2021; Muñoz et al., 2021). 
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Impacto en el aprendizaje

La revisión de literatura arrojó información relevante sobre el impacto que la pandemia podría 
traer para el aprendizaje. Durante el confinamiento por COVID-19 gran parte de las medidas es-
tuvieron relacionadas con la suspensión de las actividades académicas presenciales, trayendo 
consigo pérdidas en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en aquellos pertenecien-
tes a los sectores más vulnerables de la sociedad y cuyo acceso a herramientas tecnológicas 
y conectividad a Internet es escaso. 

Según el Banco Mundial (2020), el impacto generado por la pandemia ha puesto en ries-
go el aprendizaje de millones de niños en América Latina y el Caribe, ya que se ha visto que la 
brecha de pobreza de aprendizaje ya existente en la región, podría aumentar. Incluso su esco-
laridad se vería afectada, pasando de 12,0 años a 8,3 años de escolaridad efectiva (Ministerio 
de Educación y Centro de Estudios, 2020). En relación con esto, y de acuerdo con Duarte Sal-
cedo, Sánchez y Rivera Zabarain (2021), por cada día que un niño no asiste a clase, pierde entre 
medio y tres días de aprendizaje. Esta pérdida podría tener razón a través de tres factores: el 
primero es la interrupción de la educación; el segundo son las limitaciones para acceder a edu-
cación virtual; y el tercero, aumento en la deserción escolar. 

El acceso a la tecnología juega un papel fundamental en los procesos formativos durante 
la contingencia por COVID-19. Sin embargo, este acceso ha sido limitado en la educación re-
mota de los estudiantes, que a su vez, ha generado un impacto significativo en el aprendizaje. A 
raíz del cierre total de las instituciones educativas, estas debieron adoptar, aceleradamente, el 
uso de tecnologías digitales para la educación; este proceso trajo desventajas y riesgos para el 
sector educativo (BID, 2020). 

Evidencia de esto es la poca preparación con la que contaban las instituciones educativas 
para afrontar la contingencia, viéndose obligadas a improvisar un modelo educativo centrado en 
la impartición de las clases remotas a través de plataformas digitales, afectando especialmente 
a aquellos estudiantes sin acceso a los medios tecnológicos necesarios. El estudio realizado por 
Duarte Salcedo, Sánchez y Rivera Zabarain (2021) mostró que más del 80% de los estudiantes 
que pertenecen a familias de bajos ingresos económicos tienen limitaciones tecnológicas en el 
hogar, comparado con un 10% de los estudiantes de ingresos altos, y por supuesto esta realidad 
sigue limitando sus posibilidades de aprendizaje. Estas diferencias de acceso a la virtualidad im-
pactan el proceso de aprendizaje de los estudiantes de manera diversa.
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Otros factores que tuvieron incidencia en el aprendizaje durante el confinamiento obli-
gatorio fueron aquellos relacionados con las condiciones ambientales para el desarrollo de las 
clases como el no contar con una silla y escritorio adecuados, conectividad inestable, la poca 
privacidad y la interrupción constante por otros integrantes de la familia (Duarte Salcedo, Sán-
chez y Rivera Zabaraín 2021); además de los ya mencionados factores internos del individuo, 
que comprenden aquellas emociones y percepciones durante el confinamiento que afectan el 
bienestar y la salud mental y que tienen un impacto significativo en el rendimiento académico y 
la adquisición de nuevos aprendizajes (Cano, Ariza y Castillo, 2021; Miranda et al., 2020).

El panorama en Colombia no es más esperanzador. Un informe del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), publicado en febrero de 2022, en el que se evalúan las dife-
rentes competencias de formación a las que se ven enfrentados los estudiantes de último 
grado de bachillerato, muestra el real impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Según los últimos datos arrojados por el ICFES en la presentación de las pruebas Sa-
ber 11, hubo un descenso de dos puntos porcentuales en el promedio del puntaje global histó-
rico, comparando los resultados obtenidos en 2020 y 2021 (MEN, 2022). Si bien los puntajes 
globales han presentado una tendencia a la baja desde el año 2016, se puede pensar en un 
posible impacto de la pandemia en estos resultados para los años 2020 y 2021. Los resulta-
dos, de esta manera, no contribuyeron a lograr una estabilización o aumento de los puntajes. 
Si comparamos los resultados obtenidos en 2020, con los resultados de 2021, vemos una 
disminución de un punto en las pruebas de matemáticas y sociales; reducción que estadísti-
camente se considera significativa. Otros datos que podrían tenerse en cuenta para diseñar 
un posible plan de acción son el leve aumento en la prueba de inglés y una estabilidad en 
lectura crítica y ciencias naturales.
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De lo presencial a lo remoto: 
una cuestión de planeación y adaptación

Si algo se puede afirmar con certeza es que nadie estaba preparado para experimentar un 
acontecimiento histórico de tal magnitud como la pandemia producida por el COVID-19. El 
sector educativo no fue la excepción. Para enfrentar las necesidades formativas en el con-
texto de pandemia, las instituciones educativas se vieron forzadas a trasladar los conteni-
dos impartidos de forma presencial a entornos virtuales. Esto supuso un cambio abrupto 
que implicó pasar de una educación presencial a una educación remota sin la debida pla-
nificación, generando consecuencias en torno a la adaptación metodológica de las clases 
y su relación con el desempeño académico y la pérdida de aprendizaje (Villa, Litago y Sán-
chez-Fdez, 2020).

La revisión de la literatura muestra que las instituciones educativas no estaban prepara-
das metodológica, estructural y económicamente para hacer frente a las necesidades educa-
tivas de los estudiantes en pandemia. Este problema se logró evidenciar en tres aspectos: 1) 
Los profesores y los estudiantes no contaban con la alfabetización suficiente en competencias 
digitales. 2) Las regiones más vulnerables no cuentan con acceso a dispositivos electrónicos y 
a una conexión estable a Internet. 3) Deficiencias en el acompañamiento por parte de las insti-
tuciones y los profesores (Casero Béjar y Sánchez Vera, 2022; Díez-Gutiérrez y Espinoza, 2021; 
Larrahondo Jaimes et al., 2021; López-Aguilar, Álvarez-Pérez y Ravelo-González). Los resulta-
dos de esta búsqueda muestran la necesidad de mejorar el planteamiento de las actividades 
académicas y los canales de comunicación con los estudiantes. Las TIC son herramientas que 
ayudan a mediar el proceso de aprendizaje, pero es el diseño previo del proceso de enseñanza 
el factor esencial en este engranaje (Ferrández-Berrueco et al., 2022).

Otro estudio realizado por (Fernández et al., 2022), cuyo objetivo era valorar la percep-
ción de los estudiantes en cuanto a la formación virtual, arrojó resultados que revelan que la 
valoración global de la experiencia ha sido negativa, en especial, la dimensión académica en 
comparación con la personal. Se encontró que las mayores insatisfacciones corresponden 
al desarrollo de la clase, donde los estudiantes evidenciaron una falta de metodología para 
adaptar los contenidos presenciales a un entorno virtual, a la actitud negativa demostrada 
por parte de los profesores, la evaluación, la carga académica y los recursos disponibles. 

Sin embargo, no todas las investigaciones arrojan resultados negativos en cuanto a la 
impartición de clases virtuales. En relación con los resultados obtenidos en las Pruebas Saber 
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11 en el área de matemáticas del año 2021 en Colombia, un estudio experimental realizado por 
(Lagunas et al., 2021) arrojó como resultado que los estudiantes lograron una adecuada adap-
tación a las asignaturas de matemáticas mediante el uso de herramientas tecnológicas y el uso 
de software que mejoró el rendimiento en la solución de actividades académicas, siempre y 
cuando estas estuvieron apoyadas por recursos y estrategias pedagógicas para transmitir de 
forma adecuada los conocimientos.

La investigación de Casero Béjar y Sánchez Vera (2022) sugiere la implementación de 
un diseño instruccional de calidad elaborado desde una perspectiva pedagógica y que res-
ponda a las necesidades de los entornos virtuales, para así evitar reducirse solo a la simula-
ción de las clases presenciales y que permita garantizar un proceso de aprendizaje efectivo; 
además, debe tener en cuenta los estilos de aprendizaje y la interacción entre estudiantes a 
través de actividades colaborativas que posibiliten la autogestión tanto de forma individual 
como grupal. Díez-Gutiérrez y Espinoza (2021), apoyan esta línea al afirmar que entre las 
estrategias de intervención propuestas se destaca: el fortalecimiento de la interacción pro-
fesor-estudiante y estudiante-estudiante, la organización de contenidos temáticos y la eva-
luación que responda a los objetivos planteados, con el propósito de mitigar el impacto de la 
enseñanza remota en el desempeño académico.

Es relevante que se considere la necesidad de flexibilizar tanto el proceso de apren-
dizaje como la forma de evaluar los conocimientos y se insista en centrar los esfuerzos en 
desarrollar el proceso educativo desde un planteamiento inclusivo, con el fin de que nadie 
vea perjudicada su formación, implementando medidas de apoyo y refuerzo, especialmen-
te, para aquellos estudiantes en condición de vulnerabilidad, sin descuidar la protección y 
el bienestar emocional de los menores ante el impacto de la pandemia (Díez-Gutiérrez y 
Espinoza, 2021).

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Cooperativa de Colombia de-
terminó que la educación virtual no cumplió con las expectativas de la mayoría de los estudian-
tes, debido al cambio abrupto de rutinas de estudio, a la falta de acceso a la conectividad y la 
escasez económica de algunos jóvenes. Además, su inconformidad se manifestó en la poca 
adquisición de conocimientos teóricos, derivados de un uso deficiente de las plataformas digi-
tales (Larrahondo- Jaimes, et al., 2021). 
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De igual manera se encontró que, a lo largo del confinamiento y la implementación de las 
clases virtuales, los estudiantes se abstraían en los encuentros sincrónicos tratando de resolver 
sus actividades en ese mismo momento y a su vez, atendían a múltiples distractores en el ho-
gar, donde generalmente vieron sus clases, lo que desfavoreció la adquisición de aprendizajes 
(Cano et al., 2021). Esto evidenció que los estudiantes universitarios no se adaptaron adecua-
damente a las clases virtuales ni a sus evaluaciones. Los estudiantes opinan que las medidas 
adoptadas por la institución no han respondido adecuadamente para mantener el nivel de la 
docencia presencial en las clases remotas (Villa et al, 2020).

Otro factor que influyó significativamente en la adaptación de los estudiantes a las clases 
remotas y que, probablemente, impactó su desempeño académico fue la motivación. Larra-
hondo-Jaimes et al. (2021) expone que el cambio brusco de entorno afectó dicha motivación 
y, por consecuencia, el rendimiento. La percepción de los estudiantes de no contar con un 
ambiente propicio para el desarrollo de las clases, el poco tiempo disponible para realizar las 
actividades académicas asignadas, al igual que la expresión de emociones negativas como la 
apatía o la resistencia hacia el proceso de virtualización tuvieron una influencia importante en el 
proceso de aprendizaje (Cano et al., 2021). 

Un estudio de revisión sistemática (Araujo et al., 2021), que buscó efectuar una explora-
ción en profundidad de la literatura en torno al grado de motivación de los estudiantes hacia el 
aprendizaje en línea y su influencia en cuanto a las aspiraciones de aprendizaje y crecimiento 
académico, encontró que, tras este nuevo contexto educativo y social, no es suficiente con que 
el estudiante posea las capacidades de realizar una tarea determinada, sino que también es 
necesario que presente una adecuada disposición y un alto compromiso para responder a las 
demandas académicas. 

A este análisis se le suma la investigación de López Aguilar (2022), en la que evidencia 
que un número considerable de estudiantes contemplaron la idea de abandonar sus clases 
durante el periodo de confinamiento debido a la baja motivación para estudiar, la poca capa-
cidad de adaptación a los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje y la necesidad de de-
sarrollar actividades laborales que les permitieran enfrentar las dificultades económicas de 
sus familias agudizadas por la pandemia. Adicionalmente, aparecen estímulos o situaciones 
que generan estrés como la sobrecarga académica y el limitado tiempo para la realización 
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de las actividades, así como el sistema de evaluación implementado por los profesores (Es-
trada Araoz et al., 2021).  

La adaptación de un proceso de enseñanza-aprendizaje como lo es la evaluación de los 
contenidos tuvo una baja valoración. La percepción negativa que frente a esto tuvieron los es-
tudiantes se debió, por un lado, al nivel de desempeño exigido en los exámenes y, por el otro, 
a los mecanismos de control utilizados para mitigar el fraude. Este proceso también ha signi-
ficado un gran reto para los profesores, motivados en parte por las creencias asociadas a la 
evaluación (que le asignan un peso fuerte a la tarea calificadora) y que se concretan en una re-
conocida dificultad para cambiar sus prácticas y propiciar una verdadera apropiación del co-
nocimiento (Fernández et al., 2022). 

En un contexto más específico, la Universidad EAFIT encuestó a sus estudiantes para 
conocer su percepción sobre el proceso formativo durante el semestre 2021-2. Un 59% mani-
festó tener dificultades en la atención y la retención de conocimiento, un 63% señaló tener un 
nivel medio o bajo de concentración durante la clase y un 60% indicó un nivel bajo o medio de 
interacción con sus compañeros, lo que plantea como principales desafíos a superar la des-
conexión con compañeros y profesores, la deficiente administración del tiempo, y la dificultad 
para gestionar los espacios de clase y los espacios familiares (Gil Zapata, 2022). 

En apoyo a estos resultados, un informe de la Coordinación de Apoyo Psicosocial y Psi-
copedagógico del Departamento de Desarrollo Estudiantil de EAFIT muestra, no solo afec-
taciones en la salud mental, sino la manifestación de los estudiantes con respecto a la impor-
tancia de las relaciones interpersonales y del espacio físico en el que se desarrollan, así como 
su aprecio por la oferta académica, cultural, deportiva y social que dispone la Universidad para 
ellos (Desarrollo Estudiantil, 2020).
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Conclusiones

Con base en esta revisión documental se puede concluir que el confinamiento por COVID-19 
impactó significativamente la salud mental de los estudiantes al provocar alteraciones en su 
comportamiento y estado emocional. Se hicieron evidentes, en alto grado, trastornos psico-
lógicos, especialmente ansiedad, depresión y estrés, que posiblemente afectaron la moti-
vación para participar de las actividades en línea y el óptimo desempeño en clase, y favo-
recieron la pérdida de aprendizaje, además de influir en el bajo rendimiento académico y la 
deserción estudiantil. 

En cuanto al impacto de la pandemia en el aprendizaje, el cierre de las instituciones  edu-
cativas y la suspensión de las actividades académicas, debido a la pandemia, sumados a la fal-
ta de acceso a la tecnología y la conectividad inestable, ampliaron las brechas de aprendizaje 
en América Latina y el Caribe, lo que afectó el desempeño esperado de acuerdo con el ciclo de 
vida y el desarrollo intelectual de los estudiantes. Así lo dice el informe del BID (2021) cuando se-
ñala que estos factores podrían hacer que los indicadores de pobreza en el aprendizaje pasen 
de un 51% a un 62,5%; el impacto en la apropiación del conocimiento por parte de los estudian-
tes será tan negativo que se estima que un niño de 10 años no podrá desarrollar la capacidad de 
leer y comprender un texto simple, tal y como se esperaría en razón de su edad.

En lo que se refiere a la planificación y la adaptación a la educación remota, de acuerdo 
con la literatura consultada, se puede concluir que las instituciones educativas no estaban 
preparadas para hacer frente a la contingencia sanitaria. Los profesores no contaban con la 
suficiente capacitación en competencias pedagógicas y habilidades digitales para sopor-
tar las demandas y necesidades inmediatas. Esto influyó negativamente en los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes, pues fueron claras las deficiencias metodológicas en el 
planteamiento de actividades de clase, escasa la disponibilidad de recursos tecnológicos y 
excesiva carga académica. 

Este panorama suscitó la necesidad de implementar acciones y estrategias que miti-
garán estas dificultades durante el confinamiento. La Universidad EAFIT realizó un desplie-
gue logístico para la formación y la capacitación de los profesores, a través de una agenda 
formativa que respondiera a las necesidades inmediatas, por ejemplo, el uso de la plataforma 
de gestión de aprendizaje EAFIT Interactiva, herramientas digitales para la comunicación 
como de Microsoft Teams y la creación de contenidos educativos por medio de diferentes 
aplicaciones de libre acceso.
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Sin embargo, a pesar de la implementación de estas estrategias, se evidencia la impor-
tancia de optar por un retorno seguro a las clases presenciales, acatando las disposiciones 
y las recomendaciones de los organismos de salud. Es posible afirmar que esta modalidad 
contribuye, no solo a una buena salud mental, sino al óptimo aprendizaje, especialmente de 
las personas con dificultades de acceso a herramientas tecnológicas y deficiente conectivi-
dad, además de favorecer la interacción cara a cara del profesor y el estudiante, de los estu-
diantes entre sí y de los demás integrantes de la comunidad académica, facilitando la orien-
tación y el acompañamiento que se vieron limitados durante el periodo de confinamiento 
obligatorio. De igual modo, es importante destacar la oportunidad que tienen los estudiantes 
de habitar un espacio físico que les permite participar de actividades académicas, culturales 
y recreativas complementarias a su formación profesional. 

Para garantizar el óptimo desarrollo de las sesiones de clase, se ve la necesidad retor-
nar a la presencialidad, contemplando la opción de ampliar la oferta académica bajo una mo-
dalidad virtual o combinada que permita dar continuidad a las grandes ventajas que aporta la 
presencialidad y haciendo uso de lo mejor de la virtualidad, esto valiéndose de estrategias de 
formación que cuenten con un diseño pedagógico riguroso que respondan a los objetivos de 
aprendizaje y que utilice de manera intencionada las herramientas tecnológicas.

Por último, es pertinente sugerir a los profesores aprovechar al máximo el uso de las 
herramientas tecnológicas como apoyo en las experiencias de aprendizaje en el aula; man-
tener una disciplina en la planificación y la estructuración de la metodología de las asignatu-
ras, así como de sus contenidos; además, fortalecer los canales de comunicación con los 
alumnos, brindar apoyo a través de la activación de las rutas establecidas por la Universidad 
ante situaciones que pongan en riesgo la salud física y mental de los estudiantes; y tener una 
mente flexible que se adapte ante situaciones imprevistas que surjan en la ejecución de las 
actividades inherentes al rol que desempeñan.
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