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Resumen 

La educación en Paraguay, así como en el mundo, ha sufrido grandes cambios debido a la 

pandemia por COVID-19. Con el análisis de este artículo se pretende demostrar cómo se ha 

llevado a cabo la educación superior en Paraguay en tiempos de pandemia por COVID-19. Para 

ello se realizó un estudio analítico, en base a un análisis documental, con un enfoque cualitativo, 

tomando como muestra tres universidades públicas del Paraguay. Obteniendo como resultado 

que, lo esencial para este proceso de virtualidad es la conexión a internet que es escasa en el 

país, así como también las capacitaciones tanto para docentes como para estudiantes. 

Concluyendo de esta manera que, la desigualdad en el acceso a internet y a recursos 

tecnológicos es lo que prima, sobre todo en las áreas rurales y que son de escasos recursos 

económicos; así también la necesidad de continuar con capacitaciones constantes a todos los 

involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Palabras clave: 1. Educación, 2. Pandemia, 3. Paraguay. 

Abstract 

Education in Paraguay, as well as in the world, has undergone great changes due to the COVID-

19 pandemic. The analysis of this article aims to demonstrate how higher education has been 

carried out in Paraguay in times of the COVID-19 pandemic. For this, an analytical study was 

carried out, based on a documentary analysis, with a qualitative approach, taking as a sample 

three public universities of Paraguay. Obtaining as a result that the essential for this process of 

virtuality is the internet connection that is scarce in the country, as well as the training for both 

teachers and students. Concluding in this way that inequality in access to the Internet and 

technological resources is what prevails, especially in rural areas and those with limited 

economic resources; as well as the need to continue with constant training for all those involved 

in the teaching-learning process. 

Keywords: 1. Education, 2. Pandemic, 3. Paraguay. 
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1. Introducción  

El brote de la enfermedad por el virus COVID-19, fue notificado por primera vez en Wuhan 

(China) el 31 de diciembre de 2019 (OMS, 2020). En Paraguay la pandemia ha llegado en el 

mes de marzo del año 2020, causando una serie de cambios en todos los niveles, como también 

en el educativo. 

La situación de pandemia por el COVID-19 ha puesto en alerta a la sociedad, generando nuevas 

formas de relacionamiento y convivencia. En este sentido, un factor que toma relevancia es el 

de la educación. La crisis sanitaria ha llevado a una interrupción abrupta del proceso educativo 

que se efectúa en un entorno escolar, dentro del aula, y ha planteado un escenario inédito en el 

sistema educativo (Wehrle Martínez, 2020). 

Paraguay ha tenido que tomar el desafío de marcar nuevos escenarios para la educación, esto 

se dio de forma abrupta, llevando consigo enfrentarse a retos como ser la conexión a internet y 

el uso de las tecnologías, por ejemplo. La pandemia del COVID-19 independiente de la 

gravedad de la situación de la crisis a nivel mundial, saca a relucir ciertos aspectos del ámbito 

educativo, aspectos importantes a mejorar, una vez superada la guerra contra el virus en la cual 

está inserta hoy día la población (Britez, 2020). 

Estos aspectos se pueden enmarcar básicamente al entorno virtual, ya que la situación ha 

generado que la educación sea llevada a cabo en la virtualidad, ya sea de manera asincrónica o 

sincrónica, lo que ha producido cambios en las metodologías de enseñanza aprendizaje, que 

eran realizados de manera presencial. Una investigación llevada a cabo en Paraguay, por 

Medina (2020), arrojó como resultados que, “los organismos de gobierno deben facilitar el 

acceso y conexión a internet a fin de maximizar la inclusión de la educación universal y gratuita 

para todos como lo expresa la Constitución Nacional; y lo más importante, formar a los docentes 

en esta nueva modalidad, para el manejo de las herramientas virtuales” (pág. 50). 

La mayor brecha que ha salido a flote en este tiempo de pandemia son estos dos factores 

nombrados por la autora, la falta de accesibilidad a internet y la formación de los docentes en 

el uso de las herramientas virtuales. Esto se debe debido a que fue una situación forzosa y no 

premeditada que se dio debido al brote de la pandemia, teniendo que realizar adecuaciones 

curriculares de emergencia para salvar la situación.  
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El Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) ha emitido varias resoluciones conforme 

a como fueron desarrollándose la cuarentena por COVID-19, brindando directivas precisas 

sobre la inserción al Registro de las ofertas académicas habilitadas como presenciales que 

implementan herramientas digitales de enseñanza-aprendizaje (CONES, 2020). 

A partir del mes de marzo del 2020 a raíz de la emergencia sanitaria, el CONES ha ido tomando 

medidas sobre el desarrollo de las clases que se venían realizando de manera presencial, y que 

han tenido que transcurrir a llevarlos a cabo de manera virtual, esta medida fue llevándose a 

cabo de manera procesual, teniendo en cuenta las medidas sanitarias que emitía el Ministerio 

de Salud. 

Respecto a esta modalidad un tanto forzosa debido a la pandemia por COVID-19, implicó que 

los docentes y estudiantes interactúen más a través de las herramientas que brinda la tecnología. 

En la actualidad todos los profesores deben poseer diversas habilidades en el manejo de 

herramientas tecnológicas y aplicaciones digitales que permitan la interacción y comunicación 

efectiva entre el profesor y el alumno (Angeles Villeda, 2019). 

Estas habilidades implican capacitación constante en las herramientas digitales tanto por parte 

del docente como del estudiante; que involucren la motivación, desarrollando herramientas 

didácticas que despierten el interés, promoviendo el aprendizaje autónomo y significativo del 

estudiante. 

Las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) se están convirtiendo en 

herramientas cada vez más indispensable en las Instituciones de Educación Superior, porque 

sirven de apoyo didáctico, permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, 

procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, 

utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje, recursos en páginas Web y visitas 

virtuales (Pérez Cervantes & Saker, 2013, pág. 154). 

El docente de la época ya no puede no tener conocimiento de las TIC´S, sin embargo, esto 

implica una formación constante, debido a que la tecnología avanza rápidamente, además de la 

capacitación también es necesario la accesibilidad, debido a que se debe tener al alcance acceso 

a conectividad y contar como mínimo con una computadora que permita el acceso. 

Para tener aulas virtuales, la universidad debe tener campus virtual, un edificio virtual en 

internet, es decir, un campus virtual institucional. Las aulas están activas si el profesor la usa, 

http://www.cones.gov.py/el-consejo-ejecutivo-resuelve-la-insercion-al-registro-de-mas-ofertas-academicas-habilitadas-como-presenciales-que-implementan-herramientas-digitales-de-ensenanza-aprendizaje/
http://www.cones.gov.py/el-consejo-ejecutivo-resuelve-la-insercion-al-registro-de-mas-ofertas-academicas-habilitadas-como-presenciales-que-implementan-herramientas-digitales-de-ensenanza-aprendizaje/
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combinándose el mundo empírico y el virtual. Existen dos modelos: b-learning, donde se 

mezcla actividades presenciales con las virtuales o semipresencial y el e-learning (Nass 

Kunstmann, Mendoza Vera, Millanao Caro, & Ortega Culaciati, 2017). 

Los recursos con que cuenta la universidad para llevar a cabo las clases de manera virtual son 

primordiales, ya que no bastará con la capacidad del docente si el mismo no cuenta con las 

herramientas necesarias para llevarlas a cabo. Hay varios recursos y plataformas que el docente 

virtual puede utilizar para desarrollar las clases, ya sea de manera sincrónico o asincrónica, 

algunas de ellas son, la plataforma Moodle, así también la herramienta de Google que es 

Classroom, y Edmodo, por nombrar algunas de ellas. 

Una de las plataformas que se ha nombrado fue la de Moodle que es un software libre que usa 

diferentes universidades e instituciones de educación superior, adaptando sus capacidades a las 

necesidades y preferencias de cada una de ellas y creando así un entorno virtual de aprendizaje 

propio (Meléndez Tamayo, 2013). 

Esta herramienta ha sido muy utilizada en este periodo de cuarentena por pandemia COVID-

19, demostrando excelentes resultados en su utilidad, así como en la practicidad en su uso, ya 

que combina el uso del foro, cuestionarios, tareas; interactuando de manera sincrónica y 

asincrónica. 

Otra herramienta muy utilizada es la del aula de Google (Classroom) puede funcionar en un 

proceso unidireccional, ya que puede servir a las estrategias y estilos de los profesores, por un 

lado, y a la percepción, comprensión y participación efectiva de los estudiantes en las diferentes 

habilidades del aula (Saeed Al-Maroof & Al-Emran, 2018). 

A través de esta se puede hacer uso de la sala de reunión Meet que es una herramienta muy 

interesante para la interacción sincrónica con los estudiantes, acercándose de esta manera a la 

conexión simultánea que se tiene en las clases presenciales, interactuando cara a cara si se 

precisa. Por último, se nombrará una herramienta más la de EDMODO que, “permite establecer 

un espacio virtual de comunicación con los estudiantes y docentes, en el que se pueden hacer 

comentarios y aportes de las actividades realizadas, adjuntar archivos y enlaces, establecer un 

calendario de trabajo, así como de actividades, evaluaciones y gestionarlas” (Díaz Pinzón, 2017, 

pág. 10). 
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Lo principal de estas herramientas nombradas es que son gratuitas, por lo tanto, por ese lado no 

limita su utilización, brindando un espacio que genera y motiva el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que involucra la participación de docentes y estudiantes para que sea llevado a 

cabo con éxito. Estas son tan solo tres de las infinidades de herramientas con que se cuenta en 

el campo virtual para el desarrollo de las clases, las cuales pueden ir combinándose acorde al 

desarrollo y dinamismo de las clases. 

Todas las Instituciones de Educación Superior fueron utilizando estas y más herramientas a lo 

largo de la cuarentena por COVID-19. Es así que la Universidad Nacional de Asunción (UNA), 

cuenta con apoyo a las clases presenciales y virtuales, a través de la Información y Recursos 

que se dan en la Plataforma UNA de Innovación (INNOVALAB) (UNA, 2020). INNOVALAB 

cuenta con un plan de contingencia a ser implementado para el mejor uso de esta, en el cual 

dispone que cada unidad académica deberá generar su propia cuenta, para ello el docente deberá 

general una cuenta de Gmail, habilitando su propia aula virtual; para ello primeramente 

contarán con la capacitación de uso de la misma (UNA, 2020). 

Todo este plan de contingencia se lleva a cabo en base al decreto presidencial por la cual se 

estipula las acciones preventivas, así como también teniendo en cuenta lo emanado por el 

CONES en las diversas resoluciones desde el comienzo de la cuarentena por COVID-19 hasta 

la actualidad. 

Por su parte la Universidad Nacional del Este (UNE) también ha tomado medidas con 

respecto al plan de contingencia, adoptando clases virtuales para los estudiantes y docentes, y 

teletrabajo para los funcionarios. Para ello ha dotado de capacitaciones sobre todo a docentes y 

estudiantes para el uso de plataformas virtuales, con herramientas tecnológicas para la 

enseñanza-aprendizaje a distancia (UNE, 2020). 

Cada facultad ha aprobado un plan académico de contingencia, acorde a las necesidades de 

estas, llevándose a cabo para ello ciclos de talleres en donde son capacitados y evacuan sus 

dudas respecto a las incorporaciones que se realizan según las fases y protocolos que son 

respaldados por el Ministerio de Salud y por el CONES.  

Asimismo, la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) ha tomado medidas de aplicación respecto 

al plan de contingencia debido a la emergencia nacional por la pandemia por COVID-19. Para 

ello ha creado la plataforma denominada UNI virtual, en el cual cada facultad cuenta con su 
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sitio y cada docente y estudiante con una clave de acceso (UNI, 2020). En el mismo se dispone 

de herramientas como ser foros, cuestionarios, se pueden enviar enlaces, chats, archivos, etc. 

La UNI también ha dotado de capacitaciones constantes, a funcionarios, docentes y estudiantes, 

en el uso de la plataforma. De esta manera las universidades públicas han salido al paso de 

sobrellevar el momento duro de la pandemia, con diferentes obstáculos y desafíos que se han 

ido superando con mucho optimismo y profesionalidad. A raíz de lo planteado han nacido las 

siguientes interrogantes. 

● ¿Cómo se ha llevado a cabo la educación superior en Paraguay en tiempos de pandemia por 

COVID-19? 

● ¿Cuáles fueron las brechas más importantes que surgieron en educación en tiempos de 

COVID-19? 

● ¿Cuál fue el rol del docente virtual en la educación superior del Paraguay en tiempos de 

COVID-19? 

● ¿Cuáles fueron las herramientas que se utilizaron en la educación superior en tiempos de 

COVID-19? 

2. Objetivos 

Los objetivos que se tuvieron en cuenta para la presente investigación son: 

● Analizar cómo se ha llevado a cabo la educación superior en Paraguay en 

tiempos de pandemia por COVID-19. 

Desglosándose del mismo, los siguientes objetivos específicos: 

● Identificar las brechas más importantes que surgieron en educación en tiempos 

de COVID-19. 

● Examinar el rol del docente virtual en la educación superior del Paraguay en 

tiempos de COVID-19. 

● Indicar las herramientas que se utilizaron en la educación superior en tiempos 

de COVID-19. 

 

3. Materiales y Métodos 

Se llevó a cabo en base a un análisis con un diseño de tipo documental sobre las últimas 

informaciones que guardan relación respecto a la educación superior en tiempos de COVID-
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19. La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo, ya que se realizó una recolección de 

datos sin medición numérica, detallando la situación del evento de estudio (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

Fue una investigación de tipo analítica, debido a que se analizó un evento en término de sus 

aspectos menos evidentes. Pretende encontrar pautas de relación internas en un evento a fin de 

llegar a un conocimiento más profundo de dicho evento que la simple descripción (Hurtado, 

2000). El nivel de conocimiento esperado es el aprehensivo, que según lo define Hurtado (2000) 

es la aproximación más profunda para descubrir aspectos de un evento que se manifiesta. 

La muestra fue de tipo intencional, ya que se eligió tres universidades públicas del Paraguay, 

además del análisis documental sobre el tema. 

- -Universidad Nacional de Asunción (UNA). 

- -Universidad Nacional del Este (UNE). 

- -Universidad Nacional de Itapúa (UNI). 

4. Resultados y Discusión 

Los resultados y discusión se han obtenido respecto a las investigaciones bibliográficas 

utilizadas y los datos que se recabaron de las páginas virtuales de las universidades 

mencionadas. 

Con relación al primer objetivo específico que es sobre las brechas más importantes que 

surgieron en educación en tiempos de COVID-19. Se ha demostrado con esta investigación que 

son la falta de conectividad y la capacitación o experiencia con la que el docente y el estudiante 

no contaba al momento de llevar a cabo el plan de contingencia debido a la pandemia. La falta 

de conectividad a internet es un mal que aqueja a varios países de América Latina y a casi la 

totalidad de los pobladores de Paraguay, esto se acrecienta teniendo en cuenta las áreas rurales 

y la pobreza por la que atraviesan algunos pobladores. 

Respecto al rol del docente virtual en la educación superior del Paraguay en tiempos de COVID-

19. El docente ha asumido el compromiso con la realidad circundante, no obstante, debió 

capacitarse de manera acelerada, para estar al nivel de las exigencias de la enseñanza de manera 

virtual. Para ello cada universidad y cada unidad académica ha brindado las capacitaciones 

necesarias, tanto a funcionarios, docentes y estudiantes. 
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El rol docente es esencial en todo proceso de enseñanza aprendizaje, y más aún en una 

modalidad virtual que se podría llamar un tanto forzosa, debido a que fue implementada como 

medida de emergencia por el COVID-19. Por lo que se asume que varios docentes no estaban 

capacitados para semejante rol, lo cual tuvieron que hacerse de herramientas ya en el proceso.  

Las herramientas que se utilizaron en la educación superior en tiempos de COVID-19 fueron 

varias, entre ellas las plataformas Moodle, Classroom, Edmodo, entre otros. Todas ellas fueron 

muy útiles y han servido de andamiaje entre el docente y el estudiante en esta época de COVID-

19, que muchos se han reinventado para salir adelante con las clases virtuales. 

Lo positivo de estas herramientas es que la mayoría son gratuitas por lo que si se cuenta con 

conectividad a internet ya se puede hacer uso de ellas, sin embargo, la herramienta por sí sola 

no puede lograr su cometido, sin tener conocimiento de sus habilidades, por lo que las 

capacitaciones fueron primordiales en esta etapa. 

5. Conclusiones 

 

Las conclusiones más significativas a las que se ha podido llegar respecto a esta investigación 

es que una gran falencia en este tiempo de que se lleva a cabo el plan de contingencia por 

COVID-19, es la conexión a internet. Así también se ha generado una serie de capacitaciones 

a fin de que tanto el docente como el estudiante esté a la vanguardia de llevar a cabo las clases 

de forma virtual, hechos que han generado un abrupto cambio en las normativas institucionales 

y las adecuaciones correspondientes. 

El docente, así como el estudiante y toda la comunidad educativa ha pasado por una serie de 

transformaciones en estos últimos tiempos, que han servido como un aprendizaje de manera 

acelerada del uso de las tecnologías por, sobre todo y el sinfín de utilidades que pueden brindar. 

Esta nueva manera de aprender de forma impuesta debido a la pandemia ha generado más 

trabajo para el docente y más tareas para el estudiante, hasta que la perspectiva de cada uno se 

vaya adecuando a este nuevo modo de vivir. 

Las herramientas tecnológicas y las plataformas virtuales han brillado en su uso en las clases 

virtuales en tiempos de COVID-19. Sin embargo, se denota las desigualdades por sobre todo 

en los estudiantes que no tienen acceso a internet o no contaban con una computadora para su 

uso. Por lo que se concluye con esta investigación, que la desigualdad en el acceso a internet y 
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a recursos tecnológicos es lo que prima, sobre todo en las áreas rurales y que son de escasos 

recursos económicos. Como así también la necesidad de que los docentes y estudiantes 

continúen con capacitaciones sobre el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en esta 

modalidad, esto implica no solo el uso de las plataformas, sino también de las didácticas 

pedagógicas que pueden utilizarse. 

En el futuro es necesario continuar investigaciones sobre este tema, como ser la salud mental o 

estrés que pudo haber generado las diferentes situaciones tanto en el docente como en el 

estudiante. 
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