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RESUMEN 
Durante la pandemia del COVID-19, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 
se convirtió en una necesidad urgente para mantener la continuidad de la educación cuando las clases 
presenciales se interrumpieron en todo el mundo. Esto generó un cambio acelerado hacia la adopción y el 
uso de tecnologías en entornos educativos. Uno de los principales desafíos presentados por este contexto 
representa la integración de las TICs en la enseñanza y la apropiación tecnológica de los docentes para generar 
transformaciones en sus prácticas. Mediante una metodología cualitativa con enfoque descriptivo este trabajo 
tiene como objetivo central el de explorar a través de un análisis de datos cualitativo la perspectiva de los 
docentes universitarios en Paraguay con relación a las transformaciones y retos durante y después de la 
pandemia de COVID-19. A partir del análisis de contenido, los resultados se agruparon en categorías que 
incluyen los desafíos tecnológicos y uso de TICs, la adaptación a la educación remota, la motivación y 
bienestar de estudiantes y docentes, la calidad educativa y evaluación, la innovación y oportunidades, así como  
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la interacción y comunicación. Se destaca la resiliencia y adaptabilidad de los docentes frente a la crisis 
educativa impuesta por la pandemia y se concluye que, a pesar de los desafíos significativos, los docentes 
pudieron identificar y aprovechar oportunidades para mejorar y evolucionar sus prácticas educativas. 
Palabras clave: COVID-19, pospandemia, docentes, retos, transformación digital 
 
TRANSFORMAÇÕES E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA NO PARAGUAI 
DURANTE E APÓS A PANDEMIA DE COVID-19 NA PERSPECTIVA DOS PROFESSORES 
Resumo: Durante a pandemia da COVID-19, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
tornou-se uma necessidade urgente para manter a continuidade da educação quando as aulas presenciais foram 
interrompidas em todo o mundo. Isso gerou uma mudança acelerada na adoção e no uso de tecnologias em 
ambientes educacionais. Um dos principais desafios apresentados por esse contexto é a integração das TICs 
no ensino e a apropriação tecnológica dos professores para gerar transformações em suas práticas. Utilizando 
uma metodologia qualitativa com abordagem descritiva, o principal objetivo deste estudo é explorar, por meio 
da análise de dados qualitativos, a perspectiva dos professores universitários do Paraguai em relação às 
transformações e aos desafios durante e após a pandemia da COVID-19. Com base na análise de conteúdo, 
os resultados foram agrupados em categorias, incluindo desafios tecnológicos e uso de TIC, adaptação à 
educação remota, motivação e bem-estar de alunos e professores, qualidade e avaliação educacional, inovação 
e oportunidades, bem como interação e comunicação. O estudo destaca a resiliência e a adaptabilidade dos 
professores diante da crise educacional imposta pela pandemia e conclui que, apesar dos desafios 
significativos, os professores foram capazes de identificar e aproveitar oportunidades para melhorar e 
desenvolver suas práticas educacionais. 
Palavras-chave: COVID-19, pós-pandemia, professores, desafios, transformação digital. 
 
TRANSFORMATIONS AND CHALLENGES IN UNIVERSITY EDUCATION IN PARAGUAY 
DURING AND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS 
Abstract: During the COVID-19 pandemic, the use of ICT became an urgent necessity to maintain continuity 
of education when face-to-face classes were disrupted worldwide. This generated an accelerated shift towards 
the adoption and use of technologies in educational settings.  One of the main challenges presented by this 
context represents the integration of ICT in teaching and the technological appropriation of teachers to 
generate transformations in their practices. Using a qualitative methodology with a descriptive approach, the 
main objective of this study is to explore, through a qualitative data analysis, the perspective of university 
teachers in Paraguay in relation to the transformations and challenges during and after the COVID-19 
pandemic. Based on content analysis, the results were grouped into categories that include technological 
challenges and ICT use, adaptation to remote education, motivation and well-being of students and teachers, 
educational quality and evaluation, innovation and opportunities, as well as interaction and communication. 
The resilience and adaptability of teachers in the face of the educational crisis imposed by the pandemic is 
highlighted and it is concluded that despite the significant challenges, teachers were able to identify and take 
advantage of opportunities to improve and evolve their educational practices. 
Keywords: COVID-19, post-pandemic, teachers, challenges, digital transformation. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el avance de la tecnología, la educación ha experimentado cambios significativos en todas sus 

dimensiones. La incorporación efectiva de tecnologías ha sido un intento constante para mejorar los 

sistemas educativos a todos los niveles (Sunkel et al., 2014; Nájar Sánchez, 2016; Granados et al., 

2020; D’Agostino et al., 2022). En particular, la educación superior ha visto una transformación 

digital a nivel global debido a las demandas sociales y los cambios tecnológicos (Garcés-Suárez & 

Alcívar, 2016; Mohamed Hashim et al., 2021). Sin embargo, la rápida evolución de estas tecnologías 

ha dificultado su integración efectiva en los sistemas educativos (Amaya et al., 2018; Campos y 

Ramírez, 2018). Los docentes universitarios enfrentan el reto de mantenerse actualizados para no 

quedar rezagados por los cambios generacionales (Amaya et al., 2018). 

 

El uso de la tecnología en el aula se ha convertido en un tema habitual de investigación en los estudios 

sobre educación, más aún después de la pandemia del COVID-19 (Canese et al., 2022; Amraouy et 

al., 2023; Gordillo-Tenorio et al., 2023). Se espera que las instituciones educativas integren la 

tecnología en las aulas y que los profesores se mantengan al día de las innovaciones tecnológicas. 

Aunque esta práctica se ha convertido en algo habitual, Wozney et al. (2016) señalan que no existe 

una solución única recomendada para la correcta implementación de estrategias digitales, y esto 

puede variar dependiendo del tipo de institución, por ejemplo: instituciones de educación superior 

o escuelas secundarias. Por último, para que la tecnología se implemente correctamente, los 

investigadores afirmaron que debe formar parte del plan de estudios tanto de la formación de los 

docentes (Voogt y McKenney, 2017; Torres Cañizález y Cobo Beltrán, 2017) como de los estudiantes 

(Hamilton-Ekeke y Mbachu, 2015; Ahmadi, 2018). 

 

La implantación de la tecnología en todos los niveles educativos ha afectado a la visión del 

aprendizaje de todas las partes interesadas en la educación, como padres, profesores y alumnos, 

debido a su potencial para mejorar los métodos de aprendizaje y enseñanza (Gellerstedt et al., 2018), 

así como para enfocar la instrucción hacia un enfoque más centrado en el alumno (Ahmadi, 2018). 

Es decir, ahora se espera que la escolarización considere el uso de la tecnología como parte del 

currículo y como un factor importante en el proceso de aprendizaje para el desarrollo de las 

competencias del siglo XXI (Regan et al., 2019). Los investigadores han estudiado ampliamente el 

uso de la tecnología en el aula. Han destacado los beneficios y desventajas de esta herramienta en 

varios niveles de escolarización y para diferentes asignaturas y edades de los alumnos (Foutsitzi y 

Caridakis, 2019; Van Dijk, 2017; Tao y Ma, 2022). Además, han estudiado las creencias y expectativas 

de las partes interesadas, ya que el uso de la tecnología sigue dependiendo en gran medida del acceso 

a la misma, de los métodos de uso y de la integración tecnológica y pedagógica (Mishra & Koehler, 

2006). 

 

Desde la declaración del COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), los gobiernos de todo el mundo tomaron medidas preventivas para frenar su propagación 

(OMS, 2020). Durante esta crisis sanitaria, no sólo se vieron afectadas la economía y la salud, sino  
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también la educación de millones de estudiantes de todo el mundo. Debido a las medidas 

preventivas, las autoridades cerraron abruptamente escuelas y universidades. Aunque estas medidas 

fueron parcialmente eficaces, han acarreado efectos negativos relacionados con el aprendizaje (Van 

Lacker y Parolin, 2020; Cifuentes-Faura, 2020), contribuyendo al abandono escolar (Sanz, Sainz 

González y Capilla, 2020), aumentando el estrés y afectando a la economía (UNESCO, 2020a) 

 

La principal estrategia adoptada para hacer frente al cierre de instituciones es continuar la educación 

de forma virtual o a distancia en función de los recursos tecnológicos disponibles (UNESCO, 

2020b). Este cambio drástico ha llevado a los investigadores a cuestionar la efectividad de la 

educación remota de emergencia, ya que aún no existen pruebas de su eficacia (Wang et al, 2020; 

Viner et al., 2020). Asimismo, no todos los estudiantes o instituciones cuentan con las herramientas, 

conocimientos o espacios adecuados para el aprendizaje virtual (Álvarez et al., 2020; Álvarez  

 

Marinelli et al., 2020; Armitage y Nellums, 2020; Esposito y Principi, 2020; Li y Lalani, 2020) lo que 

genera desigualdad social y educativa (CEPAL, 2020). Por esta razón, Reimers y Schleider (2020) 

sostienen que las instituciones no estaban preparadas para continuar la educación de manera virtual, 

ya que o no cuentan con las herramientas necesarias o no pueden garantizar su uso adecuado. 

 

En Paraguay se adoptaron medidas sanitarias inmediatas a partir del 10 de marzo (MSPBS, 2020; 

Britez, 2020). Estas medidas afectaron principalmente a lugares públicos y actividades donde 

normalmente se congregan personas, como los centros educativos. El Consejo Nacional de 

Educación Superior (CONES) estableció que las instituciones de educación superior deben 

desarrollar herramientas digitales para la continuidad del proceso educativo (CONES, 2020).   

 

Durante la pandemia del COVID-19, el uso de las TICs se convirtió en una necesidad urgente para 

mantener la continuidad de la educación cuando las clases presenciales se interrumpieron en todo el 

mundo. Esto generó un cambio acelerado hacia la adopción y el uso de tecnologías en entornos 

educativos (Cepal, 2020; García-Peñalvo et al., 2020; Hodges et al., 2020). Es importante destacar 

que la incorporación de la tecnología en la educación no se limita al uso de herramientas digitales, 

sino que implica procesos que van desde el conocimiento de estas tecnologías hasta su 

transformación para crear nuevas prácticas pedagógicas. 

 

En este sentido, uno de los principales desafíos presentados por este contexto representa la 

integración de las TICs en la enseñanza y la apropiación tecnológica de los docentes para generar 

cambios en sus prácticas. Esto implica la transformación tanto del usuario como de la tecnología, 

alterando la forma en que se utilizan las herramientas para adquirir conocimiento (Celaya Ramírez et 

al., 2010; Colás et al., 2005; Dele-Ajayi et al., 2021; Guacaneme-Mahecha et al., 2016; Valencia et al., 

2016). Además, involucra la obtención de habilidades técnicas así como el establecimiento de 

competencias pedagógicas y didácticas para el uso efectivo de las TICs (Farjon et al., 2019; Mishra 

& Koehler, 2006). La incorporación de las TICs en el aula puede mejorar las actividades educativas  
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al facilitar el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento (Domínguez et al., 2010; Campos y 

Ramírez, 2018; Ferro Soto et al., 2009; Wu et al., 2017). Sin embargo, los docentes pueden encontrar 

retos en la aplicación de estas tecnologías debido a las características del sistema educativo o a la 

realidad del aula. 

 

La evaluación de los impactos de las TICs en la educación ha sido objeto de numerosos estudios que 

utilizan diferentes modelos y enfoques para analizar la integración de las tecnologías en la práctica 

docente (Boateng y Tindi, 2022; Boéchat-Heer et al., 2015; Hamid et al., 2014; Hemmi et al., 2009; 

Instefjord, 2015; Ley et al., 2021; Palloff y Pratt, 2001; Phipps y Merisortis, 1999; Berger, 2018). Uno 

de los aspectos clave para comprender este proceso es el nivel de apropiación tecnológica que los 

docentes alcanzan en su uso e incorporación de las TICs en el aula. Así, este trabajo tiene como 

objetivo central el de explorar a través de un análisis de datos cualitativos la perspectiva de los  

docentes universitarios en Paraguay con relación a las transformaciones y retos durante y después de 

la pandemia de COVID-19.  

 

METODOLOGÍA 

El estudio se fundamenta en una metodología cualitativa con enfoque descriptivo. La población en 

estudio contempla docentes del nivel universitario. Se recolectaron datos en cuatro periodos 

diferentes: al inicio de las restricciones impuestas por los países para enfrentar la pandemia del 

COVID-19 en marzo del 2020, otra en los meses finales del 2020, otra a finales del 2021 y, por 

último, a finales del 2022 con casi el reintegro total de actividades educativas presenciales en las 

instituciones que imparten clases en esta modalidad. 

 

Los cuestionarios, que fueron elaborados utilizando Google Forms y compartidos por medios 

electrónicos, cubren muchos aspectos relacionados al uso de TICs durante la pandemia como, por 

ejemplo, estrategias metodológicas implementadas por los docentes, percepciones sobre la 

educación remota adoptada y sobre el futuro de la educación después de esta crisis. Estos aspectos 

fueron medidos con preguntas cerradas y abiertas. No obstante, en este estudio se presentan 

solamente los análisis de las respuestas abiertas. Los tamaños muestrales totales respectivos fueron: 

1030, 299, 132 y 156, aunque es importante señalar que las respuestas abiertas cubren entre el 20% 

y el 60% de estas cantidades. 

 

Las respuestas abiertas fueron analizadas utilizando dos softwares libres y de código abierto con 

herramientas avanzadas de análisis textuales: Python y R. Para la agrupación de las respuestas se 

utilizaron varias metodologías cualitativas y cuantitativas, asegurando un análisis exhaustivo y 

riguroso. En primer lugar, se realizó la limpieza de los comentarios eliminando caracteres especiales, 

convirtiendo el texto a minúsculas y rellenando valores faltantes. Posteriormente, se dividieron los 

comentarios en palabras o frases clave para facilitar el análisis. A continuación, se calculó la 

frecuencia de las palabras en los comentarios para identificar términos comunes y recurrentes, 

eliminando aquellas palabras comunes que no aportaban significado específico al análisis. 
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Una vez culminadas estas tareas de limpieza y ajuste de los datos, se inició el análisis temático. En 

esta etapa, se identificaron temas basándose en las palabras más frecuentes y en el contexto de los 

comentarios. Además, se utilizó el algoritmo LDA (Latent Dirichlet Allocation) para detectar temas 

y subtemas dentro de los comentarios. Posteriormente, se revisaron los comentarios individualmente 

para confirmar su asignación a las categorías identificadas, verificando y validando las agrupaciones.  

Se ajustaron las categorías basándose en patrones observados y en la coherencia temática. Por último, 

se realizó un análisis temporal. Esto implicó analizar los comentarios en función del período de 

tiempo en el que fueron recolectados, identificando tendencias y cambios en las preocupaciones y 

oportunidades mencionadas. 

 

RESULTADOS 

Se realizó una agrupación de las respuestas de los docentes en seis categorías principales de acuerdo 

a los aspectos tratados en cada respuesta. Se identificaron patrones y tendencias que reflejan las 

experiencias y percepciones de los educadores durante este período sin precedentes. La tabla 1 

muestra estas categorías y los aspectos que contemplan. 

 
Tabla 1. Principales categorías detectadas en las respuestas abiertas 

Categoría Aspectos principales incluidos 

Desafíos tecnológicos y uso de TICs 

Falta de conocimiento sobre TICs 

Problemas con la infraestructura tecnológica 

Dificultades con el acceso a internet 

Adaptación a la educación remota 

Cambios en la metodología de enseñanza 

Uso de plataformas y herramientas virtuales 

Retos en la enseñanza y el aprendizaje virtual 

Motivación y bienestar de estudiantes y docentes 

Mantener la motivación de los alumnos 

Estrategias para mantener el bienestar emocional 

Apoyo y seguimiento a los estudiantes 

Calidad educativa y evaluación 

Aseguramiento de la calidad educativa 

Métodos de evaluación en la educación virtual 

Mantenimiento de estándares educativos 

Innovación y oportunidades 

Oportunidades para innovar en la enseñanza 

Nuevas estrategias de aprendizaje 

Desarrollo profesional y capacitación 

Interacción y comunicación 

Comunicación entre docentes y estudiantes 

Colaboración y trabajo en equipo 

Herramientas de comunicación 
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Al inicio de la pandemia (2020), los comentarios se centraron en los desafíos tecnológicos y la 
adaptación a la educación virtual. En los periodos siguientes (finales de 2020 y 2021), hubo un 
aumento en las preocupaciones sobre la motivación, el bienestar y la calidad educativa. Hacia finales 
de 2022, con el reintegro de las actividades presenciales, surgieron más comentarios sobre innovación 
y oportunidades, así como sobre la necesidad de mejorar la interacción y comunicación. A 
continuación, se mencionan las respuestas más destacadas en cada agrupación, considerando los 
aspectos detectados con mayor frecuencia. 
 
Desafíos tecnológicos y uso de TICs 
Uno de los desafíos más mencionados por los docentes es la ampliación del uso de las TICs en todo 
momento. Este desafío refleja la necesidad de integrar de manera más efectiva las herramientas 
tecnológicas en el proceso educativo, no solo como una respuesta temporal a la pandemia, sino como 
una práctica permanente que enriquezca la enseñanza y el aprendizaje. Un docente mencionó que 
un desafío importante fue la "(…) falta de conocimiento sobre TICs y escaso acceso a internet.(…) 
Aprender a usar la tecnología en educación". Otro desafío recurrente es el acceso ilimitado y de 
buena calidad a internet. La conectividad es fundamental para la educación a distancia, y la falta de 
acceso adecuado a internet fue un obstáculo significativo para muchos estudiantes y docentes. Este  
 
problema se agrava en áreas rurales o de bajos recursos, donde la infraestructura de internet es 
deficiente. Esto se evidenció en algunas respuestas, por ejemplo, un docente mencionó que el "El 
mayor desafío es poder llegar a todos los estudiantes en condiciones mínimas para el aprendizaje 
(equipo tecnológico y conexión a internet ilimitado)". La necesidad de más capacitación en el uso de 
herramientas tecnológicas también fue un tema recurrente, destacándose la opinión de un docente 
que expresó necesitar "la capacitación por parte de las unidades académicas para virtualizar nuestras 
clases". 
 
Adaptación a la educación remota 
A pesar de los desafíos, la pandemia también presentó oportunidades para la innovación y la mejora 
en el ámbito educativo. Una de las oportunidades más destacadas es la implementación de las TICs 
en el desarrollo normal de las clases. La necesidad de adaptarse rápidamente a la educación a distancia 
aceleró la adopción de tecnologías que pueden continuar siendo útiles en el futuro, incluso, cuando 
se retome la educación presencial. Los docentes tuvieron que adaptarse rápidamente a la enseñanza 
virtual, implementando cambios en sus metodologías de enseñanza. A lo largo del tiempo, hubo una 
mejora en el uso de plataformas y herramientas virtuales, pero los retos en mantener la calidad 
educativa persistieron. La adaptación no solo incluyó el uso de nuevas tecnologías, sino también el 
desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas para involucrar a los estudiantes. 
 
Como señaló un docente "Nos obligó a todos a usar lo que ya teníamos a disposición desde hace 
unos años. Eso dejará cosas positivas. El mayor desafío es la calidad. Es la preocupación cuando se 
lleva adelante la educación a distancia", indicando la necesidad de aprovechar las herramientas 
disponibles. Otros comentarios destacaron las dificultades de "mantener la atención de los 
estudiantes (descansan en la futura grabación de las sesiones), lograr participación activa de los 
asistentes a las sesiones, evitar el fraude en las pruebas y los registros de asistencia, desarrollar 
actividades de laboratorio (prácticas)" y el reto de "retomar las actividades 'normalmente'" en un 
entorno virtual. 
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Motivación y bienestar de estudiantes y docentes 
El aislamiento social también fue un desafío importante. La falta de interacción cara a cara afectó 
tanto a estudiantes como a docentes, impactando la motivación, el bienestar emocional y la calidad 
de la enseñanza. La educación no es solo un proceso de transmisión de conocimientos, sino también 
una experiencia social que se vio limitada por las restricciones de la pandemia. La motivación de los 
estudiantes y el bienestar emocional tanto de los estudiantes como de los docentes fueron temas 
recurrentes. Estrategias para mantener la motivación y ofrecer apoyo emocional se volvieron 
esenciales. A medida que avanzaba la pandemia, se identificó una necesidad creciente de apoyo 
psicológico y recursos para manejar el estrés. Un docente refirió "mantener la motivación de los 
alumnos". También, lo importante que es el apoyo emocional a los estudiantes durante la pandemia. 
En esta línea, un docente expreso “creo que no se está contemplando debidamente el elemento 
emocional que el aislamiento general preventivo está produciendo, al planear educación (…)” y otro 
que “las clases a distancia fueron un refugio de contención emocional e intelectual para estudiantes 
y docentes. Los estudiantes comprendieron que podían dar continuidad a sus proyectos de 
formación profesional, y que contaban con todo el apoyo de sus docentes”. Además, un educador 
hizo hincapié en que los docentes también necesitan apoyo y recursos para manejar el estrés: 
 

Con mucha flexibilidad en cuanto a utilizar los instrumentos que tenemos a mano 
y lo que sea más conveniente para nuestra población, el uso de plataformas sería 
solo para cierta población, cada docente conoce en qué situación está y hasta 
dónde puede exigir. Se debe ser realista en cuanto a los recursos que implica la 
existencia de plataformas ya que no todos los alumnos cuentan con celulares de 
alta gama y computadoras, las prioridades en lo económico les permite manejarse 
solo con lo básico, el docente debe ser capacitado igualmente, pero considerando 
la empatía y flexibilidad para con él que también está en proceso de aprendizaje 
de tecnologías, lo que puede generar además estrés y deterioro de su salud mental 
si no se encauza convenientemente. 

 
Calidad educativa y evaluación 
Los docentes también compartieron sus perspectivas sobre la educación en el futuro. Muchos 
coinciden en que la educación no debe detenerse y que es crucial encontrar maneras de continuar 
con el proceso educativo, independientemente de las circunstancias. Esto implica no sólo la 
adopción de tecnologías, sino también la implementación de políticas y prácticas que garanticen la 
continuidad y la calidad de la educación. Los docentes expresaron preocupaciones sobre la calidad 
de la educación en el entorno virtual y los métodos de evaluación. Mantener los estándares 
educativos y asegurar una evaluación justa y efectiva fueron desafíos importantes. Se exploraron y 
desarrollaron nuevas formas de evaluar el aprendizaje de los estudiantes de manera efectiva en un 
contexto virtual. En este sentido, un docente señaló que “mantener el nivel educativo es un desafío, 
pero se convierte en oportunidad ya que a través de cada clase se puede evaluar el nivel de 
comprensión de los alumnos a través de los trabajos entregados” y otro que uno de los desafíos es 
"mejorar la calidad educativa". Además, otros educadores resaltaron la necesidad de "cómo evaluar 
efectivamente a los alumnos" y la dificultad de "buscar las herramientas que logren suplir las 
deficiencias con respecto a las habilidades adquiridas en clases prácticas, así como también métodos 
de evaluación que reflejen mejor los conocimientos adquiridos".  
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Innovación y oportunidades 
La pandemia fue vista como una oportunidad para innovar en las metodologías de enseñanza y 
desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje. Hubo un enfoque en el desarrollo profesional y la 
capacitación continua para aprovechar mejor las nuevas tecnologías. Esta categoría refleja un cambio 
positivo hacia la innovación y la adopción de prácticas educativas avanzadas. Un docente comentó 
que la pandemia ofreció una oportunidad para innovar en las metodologías de enseñanza “(…) 
demostrar que con las TICs es posible innovar el modo de trabajo manteniendo la eficacia y la 
eficiencia”. También, otros docentes destacaron el desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje 
“(…) Replanteo de las estrategias de enseñanza” y la importancia de capacitación continua para 
aprovechar las nuevas tecnologías “(…) la capacitación por parte de las unidades académicas para 
virtualizar nuestras clases”. 
 
Otra oportunidad mencionada es la mejora en la organización personal. La educación a distancia 
obligó a docentes y estudiantes a desarrollar habilidades de autogestión y disciplina, lo que puede 
tener beneficios a largo plazo en términos de eficiencia y productividad. 
 
Interacción y comunicación 
La comunicación efectiva entre docentes y estudiantes se volvió más desafiante en el entorno virtual. 
Se destacó la necesidad de mejorar las herramientas de comunicación y fomentar la colaboración y 
el trabajo en equipo. A lo largo del tiempo, se observó una mejora en las estrategias de comunicación 
y un enfoque en la construcción de relaciones más sólidas en el entorno virtual. Un docente expresó 
la "necesidad de mejorar las herramientas de comunicación", mientras otro resaltó la importancia de 
"fomentar la colaboración entre estudiantes y docentes". Además, se mencionó que "la 
comunicación con los alumnos se ha vuelto más desafiante". 
 
Además, se destacó la importancia de trabajar en equipo y de apoyarse mutuamente. La colaboración 
entre docentes, estudiantes, padres y autoridades educativas es esencial para superar los desafíos y 
aprovechar las oportunidades que presentó la pandemia. 
 
EDUCACIÓN POST PANDEMIA 
Los docentes también compartieron sus perspectivas sobre la educación después de la pandemia 
destacando varios aspectos claves que ella puso en evidencia y que se espera que continúen o se 
fortalezcan en el futuro. 
 
Inclusión de TICs 
Uno de los temas más recurrentes fue la necesidad de seguir integrando las TICs en el proceso 
educativo. La pandemia aceleró la adopción de estas tecnologías y muchos docentes creen que deben 
convertirse en una parte integral y permanente de la educación. Un docente expresó mejorar su labor 
como educador "definitivamente con inclusión de la tecnología". Otro comentó que es importante 
"seguir utilizando la plataforma educativa para las actividades interactivas y alumnos ausentes para 
hacer el seguimiento". Además, se destacó que "utilizar mucho más las TICs en las lecciones" será 
fundamental para mejorar la calidad educativa. 
 
Mejora en infraestructura y capacitación 
Los docentes también señalaron la importancia de mejorar la infraestructura tecnológica y continuar 
con la capacitación para el uso de herramientas tecnológicas. La inversión en infraestructura durante  
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la pandemia fue significativa y se espera que estos avances se mantengan y se mejoren. Un 
comentario indicó que "se mejoró mucho en cuestión tecnológica a nivel de instituciones, se invirtió 
en infraestructura y equipos que harán que los próximos años se pueda trabajar con otros tipos de 
métodos". Otro docente resaltó la necesidad de seguir con la formación "seguir capacitaciones". 
 
Innovación en metodologías didácticas 
La pandemia llevó a una revisión de las metodologías didácticas y a la implementación de nuevas 
estrategias pedagógicas. Los docentes expresaron la importancia de continuar innovando y 
perfeccionando estas metodologías. Un docente mencionó "un mayor perfeccionamiento en 
metodologías didácticas". Otro resaltó "el cambio a la virtualidad está ahí y se profundizará aún más.  
La tendencia es de crear nuevas formas de contenidos didácticos para sensibilizar a los estudiantes, 
de aumentar su motivación y capacidad de comunicación con sus pares y, por consecuencia, con sus 
profesores". 
 
Educación híbrida y presencialidad 
Aunque muchos reconocen los beneficios de la educación virtual, también hay un consenso sobre la 
necesidad de combinarla con la presencialidad. Los docentes ven en el modelo híbrido una 
oportunidad para aprovechar lo mejor de ambos mundos. Un comentario relevante fue "que la 
educación virtual de ahora en más se complementará con la presencial". Esta perspectiva sugiere que 
la combinación de métodos presenciales y virtuales podría ofrecer una educación más flexible y 
accesible. 
 
Desafíos y oportunidades 
Algunos docentes también expresaron una visión crítica sobre la situación vivida durante la 
pandemia. Un docente señaló "aumento de trabajo. Menor remuneración. Nula capacitación. 
Aumento de gastos del docente para mantener la calidad en clase". Sin embargo, también hay una 
visión optimista sobre las oportunidades que se presentan. Un docente mencionó "oportunidad de 
trabajar por sistemas y trabajo colaborativo". Los docentes también señalaron la importancia de una 
perspectiva integral en la educación post pandemia. Un docente mencionó que "mis perspectivas 
siguen siendo las mismas de siempre: Que sea un puente para generar conocimiento sin importar el 
contexto. Es decir, la educación debe poder desarrollar, tanto en alumnos como en docentes, ese 
sentido de búsqueda del aprendizaje sin que el proceso dependa de qué recursos tengo o no a mi 
alrededor". 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La pandemia de COVID-19 trajo consigo una serie de desafíos y oportunidades en el ámbito 
educativo (Al-Ghurbani et al., 2022; Canese et al., 2022). Los resultados de este estudio destacan la 
resiliencia y adaptabilidad de los docentes frente a la crisis educativa impuesta por la pandemia 
(Aguilar et al., 2022; Guiñez-Cabrera y Mansilla-Obando, 2021; Hernández-Suárez et al., 2021; 
Machado et al., 2020). A pesar de los desafíos significativos, los docentes pudieron identificar y 
aprovechar oportunidades para mejorar y evolucionar sus prácticas educativas. De igual manera, 
otras investigaciones también destacaron las oportunidades de aprendizaje del uso de las TICs para 
docentes durante la pandemia (Chaparro y Barrero, 2021). 
 
La ampliación del uso de las TICs, el acceso a internet, y el aislamiento social son algunos de los 
desafíos más comunes, mientras que la implementación de tecnologías y la mejora en la organización  
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personal representan oportunidades importantes. La persistencia de los desafíos relacionados al uso 
de la tecnología a lo largo de los distintos periodos indica la necesidad de inversiones continuas en 
tecnología y formación para los docentes (Winter et al., 2021). 
 
Los docentes destacaron la necesidad de una infraestructura tecnológica robusta y un acceso a 
internet confiable, especialmente en áreas rurales. La falta de conocimiento sobre TICs fue un 
obstáculo significativo al inicio, subrayando la importancia de la capacitación continua en el uso de 
herramientas tecnológicas. Estudios similares han demostrado la necesidad de capacitación para el 
uso eficiente de las tecnologías en el aula (Mercader y Gairín, 2020). La transición a la educación 
virtual llevó a una mejora en el uso de plataformas y herramientas digitales, aunque persisten desafíos 
en mantener la calidad educativa y la atención de los estudiantes (Cámara-Cuevas y Hernández-
Palaceto, 2022). La experiencia aceleró la adopción de tecnologías que seguirán siendo útiles en el 
futuro, incluso cuando se retome la educación presencial. 
 
El bienestar emocional y la motivación de estudiantes y docentes se vieron afectados por el 
aislamiento social. Los docentes implementaron estrategias para mantener la motivación y ofrecer 
apoyo emocional, destacando la necesidad de recursos adicionales para manejar el estrés y la carga 
emocional. Las preocupaciones sobre la calidad de la educación en el entorno virtual y los métodos 
de evaluación también fueron prominentes. Mantener los estándares educativos y asegurar una 
evaluación justa y efectiva son desafíos críticos que llevaron a la exploración de nuevas formas de 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 
 
La pandemia fue vista como una oportunidad para innovar en las metodologías de enseñanza y 
desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje (Brianza, 2023). La capacitación continua y el desarrollo 
profesional fueron esenciales para aprovechar mejor las nuevas tecnologías y mejorar la organización 
personal. Además, la comunicación efectiva entre docentes y estudiantes se volvió más desafiante en 
el entorno virtual, subrayando la necesidad de mejorar las herramientas de comunicación y fomentar 
la colaboración y el trabajo en equipo. 
 
Los docentes ven la integración de TICs como una práctica permanente que debe seguir 
enriqueciendo la enseñanza y el aprendizaje (Akram et al., 2022). La educación híbrida, combinando 
métodos presenciales y virtuales, se presenta como una oportunidad para ofrecer una educación más 
flexible y accesible. Aunque hay desafíos significativos, la resiliencia y adaptabilidad de los docentes 
juegan un papel crucial en la evolución y mejora de las prácticas educativas post pandemia. 
 
En general, los docentes mostraron una actitud positiva y resiliente, destacando la importancia de la 
disciplina y las cualidades de un tutor virtual, como la respuesta rápida a los estudiantes, la generación 
de instrucciones claras y precisas, y la amabilidad en las comunicaciones en línea (Aguilar et al., 2022; 
Guiñez-Cabrera y Mansilla-Obando, 2021; Hernández-Suárez et al., 2021; Machado et al., 2020). Los 
comentarios adicionales de los docentes reflejan una actitud resiliente y una disposición a adaptarse 
y mejorar en medio de las dificultades. Otros estudios también destacaron la actitud positiva de los 
docentes hacia la utilización de tecnologías, en especial cuando estas permiten la continuidad de 
clases (Chiecher, 2022). Las perspectivas para el futuro de la educación son optimistas, con un 
enfoque en la continuidad académica y la colaboración.  
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