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RESUMEN
La pandemia de COVID-19 generó numerosos cambios en todos los 
sectores, incluyendo la educación. Este estudio se enfoca en describir las 
estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la Licenciatura en 
Administración en una universidad pública de Encarnación. Se realizó 
una revisión teórica como base para el estudio de campo, que consistió 
en cuestionarios a los docentes. Los resultados fueron analizados con 
un enfoque mixto, no experimental y descriptivo. Se encontró que las 
acciones para continuar las clases virtualmente se basaron en el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ya conocidas, 
así como en la incorporación de nuevas herramientas gratuitas y fáciles 
de usar. Las estrategias didácticas implementadas fueron diversas y 
utilizadas de manera similar por todos los docentes, siendo equivalentes 
a las utilizadas en la enseñanza presencial. La única diferencia fue en 
los medios utilizados para implementar estas estrategias, debido a la 
adaptación a la modalidad educativa virtual. Los docentes adquirieron 
habilidades tecnológicas a través de capacitaciones y el uso de productos 
de Google fue especialmente útil. La situación pandémica incentivó el 
aprendizaje de nuevas estrategias y herramientas, lo cual contribuyó a un 
mejor desempeño en la enseñanza virtual.
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ABSTRACT
The COVID-19 pandemic induced significant shifts across all sectors, 
including education. This study aims to detail the didactic strategies 
employed by professors of the Bachelor’s in Administration program 
at a public university in Encarnación. A theoretical review was the 
foundation for the field study, which involved questionnaires directed at 
educators. The results were examined through a mixed, non-experimental, 
and descriptive lens. It was discovered that measures to sustain virtual 
classes were rooted in previously known information and communication 
technologies (ICT) and the integration of new, user-friendly, and free 
tools. The didactic strategies deployed were varied and similarly used 
by all educators, mirroring those employed in face-to-face instruction. 
The sole difference lay in the mediums used to execute these strategies, 
owing to the adaptation to the online learning mode. Educators acquired 
technological skills through training, and Google products proved 
especially beneficial. The pandemic situation spurred the learning of new 
strategies and tools, enhancing the performance in virtual teaching.
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INTRODUCCIÓN

En Paraguay, son pocas las universidades que ofrecen carreras en modalidad virtual. La mayoría de las instituciones de 
educación superior llevan a cabo sus actividades presencialmente. Aunque muchas ya disponían de plataformas educativas, 
estas solían emplearse principalmente para complementar la enseñanza presencial. Las universidades públicas, en 
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particular, se destacan por ofrecer casi la totalidad de sus programas mediante clases presenciales. Por esta razón, 
cuando la pandemia de COVID-19 impulsó la transición hacia la virtualidad, se presentó un desafío considerable 
para integrar a toda la comunidad académica en este nuevo paradigma.

La transformación de utilizar la tecnología solo como soporte en la educación a depender completamente de 
ella para la enseñanza y el aprendizaje generó desconcierto y enfrentó resistencias, lo que motiva un mayor interés 
en comprender este fenómeno (Bruggeman et al., 2022; Scherer et al., 2021; Scherer et al., 2019). Por ello, se 
seleccionó una universidad pública en la ciudad de Encarnación con el objetivo de investigar las repercusiones de 
este cambio abrupto en el método de enseñanza-aprendizaje, centrándose en las estrategias educativas, plataformas 
y habilidades tecnológicas desde la perspectiva docente.

La crisis sanitaria global empujó a los educadores a recurrir a herramientas tecnológicas que tal vez nunca 
habían considerado o incluso conocido. Sin embargo, para mantener la continuidad de sus programas, muchos 
aceptaron el desafío de adaptarse a entornos virtuales, construir comunidades y adoptar modelos educativos que 
hasta entonces eran poco utilizados o desconocidos (Gutiérrez-Páez et al., 2023). En este contexto, se plantea 
el cuestionamiento de cuáles fueron las estrategias didácticas empleadas en las plataformas educativas por los 
docentes de la Licenciatura en Administración en una Universidad Pública de Encarnación durante el primer 
semestre del año 2020. Así, la investigación se propone describir dichas estrategias y comprender a profundidad 
cómo se adaptaron y las implementaron en el marco de este nuevo escenario.

Breve abordaje teórico y del estado del arte

El abrupto surgimiento de la pandemia de Covid-19 obligó a las instituciones educativas a realizar una transición 
rápida hacia la enseñanza a distancia y virtual (Fauzi, 2022; Veeramanickam y Ramesh, 2022). Dada esta situación, 
se exploró el marco normativo y conceptual que posibilitó a las instituciones de educación superior incorporar 
herramientas digitales durante la crisis sanitaria. Para profundizar en el tema, se revisaron estudios fundamentales 
que proporcionan antecedentes para la presente investigación.

Al respecto, Ordorika (2020) reflexionó sobre las adaptaciones en la educación superior a raíz de la pandemia 
de COVID-19, subrayando la imperatividad de decisiones reflexivas para el porvenir educativo. Se consultó también 
a Saza (2016), quien enfatiza la relevancia de las herramientas tecnológicas y el compromiso bidireccional de 
docentes y estudiantes en entornos virtuales. Adicionalmente, el estudio de Martínez et al. (2018) ofrece un análisis 
sobre estrategias pedagógicas para la educación superior en ámbitos digitales, poniendo de manifiesto la interacción 
entre los elementos sociales, culturales y tecnológicos. Sandí y Sanz (2018) proporcionaron perspectivas sobre las 
habilidades tecnológicas esenciales para los docentes en la región iberoamericana.

A nivel nacional en Paraguay, el estudio de Brítez (2020) analizó las respuestas educativas ante la pandemia, 
destacando desafíos en la implementación de tecnologías y brechas de acceso, especialmente en zonas rurales. Por 
su parte, Denis y Schaefer (2021) se centraron en la formación de docentes en relación con las TIC, identificando 
una variedad en la capacidad de integrar tecnologías en la enseñanza y resaltando la necesidad de capacitación 
continua, no solo en herramientas técnicas, sino también en metodologías pedagógicas para el aprendizaje virtual. 
Ambos trabajos subrayan la importancia de políticas educativas adaptativas para enfrentar crisis y garantizar una 
educación de calidad.

Es innegable que la educación superior enfrentó desafíos significativos debido a la pandemia de COVID-19 
(Kapasia et al., 2020; Mishra et al., 2020; Wijesooriya et al., 2020). Según diversas fuentes, muchos países 
de la región optaron por suspender las clases presenciales, adoptando el aprendizaje en línea y priorizando la 
sostenibilidad (Benítez et al., 2020; Filho et al., 2021). Esta crisis exacerbó las dificultades ya existentes en diversos 
sectores, principalmente salud y educación (Benítez et al., 2020; Cimerman et al., 2020; Mirza et al., 2020).

Aunque la educación virtual y a distancia no es novedosa, su adopción y estudio se ha intensificado en las 
últimas décadas (De Pablos et al., 2019). Sin embargo, la irrupción de la pandemia catalizó una transformación 
social marcada por la dependencia de las TIC (De Luca, 2020). A pesar de que la transición hacia la integración 
tecnológica ya estaba en marcha (Kebritchi et al., 2017; St-Onge et al., 2022), las medidas de distanciamiento social 
aceleraron la adopción de plataformas virtuales como mecanismo de continuidad académica, presentando tanto 
oportunidades como desafíos para la academia latinoamericana (Cordova et al., 2021).

En Paraguay, la Ley General de Educación (Ley 1264/98) desempeñó un papel fundamental, delineando las 
políticas educativas en respuesta a la pandemia. Esta legislación reconoce a la educación a distancia y mixta como 
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modalidades esenciales en todo el sistema educativo, ratificado por el CONES en la Resolución 63/2016 (Benítez, 
2019). Con las medidas preventivas en vigor, la vida diaria, y principalmente la educación, experimentaron un 
cambio radical. A nivel local, las universidades adaptaron sus estatutos y procedimientos, como la adopción de 
plataformas como Moodle para la instrucción.

La alfabetización tecnológica de los docentes no solo se refiere a la habilidad de utilizar herramientas digitales, sino 
también a la capacidad de integrarlas de forma pedagógica y significativa en el proceso educativo (UNESCO, 2020). 
La enseñanza actual exige un enfoque que combine la tecnología con la pedagogía, permitiendo crear ambientes de 
aprendizaje adaptados a las necesidades del siglo XXI. Por otro lado, aunque los estudiantes de hoy crecen inmersos 
en un mundo digital, su familiaridad con la tecnología se orienta predominantemente hacia el entretenimiento y la 
comunicación social. Esta predisposición no garantiza que puedan utilizar estas herramientas eficientemente en 
un contexto educativo. Por ende, existe un desafío implícito: los educadores no solo deben estar tecnológicamente 
capacitados, sino que también deben guiar y enseñar a los estudiantes sobre cómo aprovechar las TIC para potenciar 
su aprendizaje (Coppari y Bagnoli, 2020). Así, la formación continua de docentes en alfabetización tecnológica se 
convierte en una inversión esencial para garantizar una educación relevante y actualizada.

Localizar docentes versados en la aplicación pedagógica de la tecnología es una tarea desafiante (Mirete, 2010). 
Las competencias tecnológicas engloban múltiples aspectos, desde el dominio de herramientas hasta la ética en su 
uso, la creación de entornos de aprendizaje propicios, la integración curricular de las TIC, y la evaluación continua 
(Sandí y Sanz, 2018; Morales-López, 2015). La efectividad de las TIC en la enseñanza no solo depende de la 
infraestructura tecnológica, sino también de la metodología pedagógica que las respalda (Coppari y Bagnoli, 2020; 
García, 2020). Los docentes con habilidades tecnológicas adecuadas tienen el potencial de revolucionar métodos 
de enseñanza tradicionales, implementando estrategias didácticas innovadoras y efectivas (Cruz, 2019)

METODOLOGÍA

El presente estudio adoptó un diseño descriptivo, transversal y no experimental. Su objetivo fue analizar las 
estrategias didácticas que los docentes emplearon en plataformas virtuales. El foco se centró en los docentes 
pertenecientes a la Carrera de Licenciatura en Administración de una universidad pública situada en Encarnación.

La metodología empleada fue de carácter mixto, combinando enfoques cualitativos y cuantitativos. Sin embargo, 
predominó una perspectiva cuantitativa embebida, tal como lo proponen Creswell y Creswell (2017). Para recabar 
la información se diseñaron cuestionarios estructurados, los cuales incluyeron preguntas semi-cerradas y escalas 
Likert dirigidas a los docentes. Además, se recurrió a la revisión de archivos y documentos institucionales para 
enriquecer el contexto y comprensión de la situación.

Una vez recolectados, los datos fueron procesados y organizados utilizando herramientas digitales, como 
procesadores de texto y hojas de cálculo. Esto permitió generar representaciones visuales, como gráficos y tablas, 
para una interpretación más clara y concisa de los hallazgos. Aunque la población total de docentes de la carrera 
ascendía a 92, tras un proceso de depuración y eliminación de datos duplicados, se seleccionó de forma intencionada 
una muestra de 30 docentes para el análisis detallado. Esta selección se justificó por el carácter descriptivo del 
estudio y el objetivo de no generalizar los resultados
. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN

El análisis de los resultados obtenidos en el estudio reveló aspectos importantes sobre el perfil de los docentes 
de la Carrera de Licenciatura en Administración. A continuación, se presentan los principales hallazgos de acuerdo 
con los bloques presentados: 

Información general y perfil docente

Género: Se registró un predominio de docentes femeninas en la carrera, lo que refleja el crecimiento continuo 
de la participación de las mujeres en el ámbito educativo. Estos datos corroboran el compromiso de las mujeres con 
la formación continua y su habilidad para adaptarse a las demandas de las TIC en la enseñanza moderna (Cabero-
Almenara et al., 2021; Granda et al., 2019; Espinoza y Ricaldi, 2018).

Antigüedad: Una notable mayoría de los docentes posee más de 10 años de experiencia en la carrera, indicando 
una retención docente consistente y un cuerpo docente con vasta trayectoria. Lo que, en esencia, representa una 
fortaleza para la institución y la continuidad de los procesos. 
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Edad: La mayoría de los docentes se encuentra en el rango de edad de 40 a 49 años, lo que concuerda con su 
experiencia y sugiere un acceso a la docencia universitaria tras consolidar una carrera profesional. Estos hallazgos 
refuerzan la percepción de docentes comprometidos con la formación continua y la búsqueda de respuestas a retos 
pedagógicos (Cabero-Almenara et al., 2021; Espinoza y Ricaldi, 2018).

Grado académico: Es notorio que la mayoría de los docentes ha alcanzado niveles de posgrado, como maestrías 
y doctorados, reflejando un compromiso sólido con la formación continua y la innovación pedagógica (Espinoza et 
al., 2019; Granda et al., 2019).

Conectividad: En lo que respecta a la conectividad, la mayoría tiene acceso a WiFi en sus hogares, seguido por 
planes de Internet privados y corporativos. Según Sequera (2020), la banda ancha móvil es accesible para el 50% 
de la población urbana y para el 20% de la población rural en Paraguay.

En resumen, el perfil docente en la Carrera de Licenciatura en Administración se caracteriza no solo por una 
notable trayectoria en la enseñanza, sino también por un nivel académico elevado, evidenciado en la adquisición de 
grados de posgrado. Además, la representación equitativa de género subraya el progreso y balance en la inclusión 
y participación de ambos géneros en roles educativos. Estos elementos, tomados en conjunto, subrayan una 
perspectiva enriquecedora para el programa académico, destacando la importancia de la inversión en docentes que 
combinan experiencia, formación y diversidad, garantizando así una educación de vanguardia para los estudiantes.
Plataformas educativas

Con respecto a las plataformas educativas utilizadas por los docentes en el primer semestre del año 2020, fueron 
abordadas las herramientas tecnológicas más utilizadas en el ámbito educativo. Se tuvo en cuenta la importancia 
de conocer el grado de eficiencia en la utilización de éstas por parte de estos, en especial en tiempos de crisis como 
en la pandemia.

Grado de eficiencia en el uso de las plataformas: Según los datos recopilados, se observó que la mayoría de los 
docentes (86.7%) posee un buen o excelente manejo de las plataformas utilizadas (Tabla 1). Estos resultados pueden 
atribuirse al alto porcentaje de docentes con nivel de posgrado, lo cual indica que han adquirido conocimientos en 
el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esta competencia en el manejo de las plataformas 
digitales se alinea con los estándares propuestos por la UNESCO en relación con las competencias en TIC para 
docentes (UNESCO, 2020).

Tabla 1. 
Frecuencias y porcentajes de grado de eficiencia en el uso de plataformas educativas

Frecuencias y porcentajes de Respuestas

  Excelente % Bueno % Regular % Deficiente % Total

Ingreso a la plataforma 
virtual utilizada en mi 
facultad

18 60,0 8 26,7 1 3,3 3 10,0 30

Creación de asignaturas 
como salas virtuales y su 
configuración

5 50,0 12 40,0 2 6,7 1 3,3 30

Creación de recursos como 
archivos, presentaciones, 
PDF, videos, en la plataforma

14 46,7 14 46,7 1 3,3 1 3,3 30

Asignación de tareas 
sincrónicas y asincrónicas 
a través de la plataforma 
utilizada

12 40,0 15 50,0 2 6,7 1 3,3 30

Utilización de video confe-
rencia desde la plataforma 
si este lo permite

12 40,0 11 36,7 6 20,0 1 3,3 30

Promedio 14 47,3 12 40,0 2 8,0 1 4,7 30,0
Fuente: elaboración propia
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Tipos de plataformas y herramientas utilizadas: Antes de la pandemia, se encontró que las plataformas más 
utilizadas por los docentes eran Google Classroom (23.3%) y Moodle (20%) (Tabla 7). Sin embargo, durante el primer 
semestre de 2020, se observó un aumento significativo en el uso de Google Classroom (53.3%) y Moodle (36.7%) 
(Tabla 2). Esto indica que estas plataformas se convirtieron en las principales herramientas para el desarrollo 
de las clases virtuales. Es importante destacar que la elección de las plataformas puede estar influenciada por su 
disponibilidad, accesibilidad y familiaridad por parte de los docentes (Expósito y Marsollier, 2020).

Tabla 2.  
Frecuencia de utilización de plataformas antes de la pandemia por los docentes

Frecuencias y porcentajes de Respuestas

Plataformas Muy 
frecuentemente % Frecuentemente % Poco 

frecuente % Nada 
Frecuente % Total

Blackboard 
Learn 1 3,3 1 3,3 1 3,3 27 90,0 30

Claroline 2 6,7 2 6,7 4 13,3 22 73,3 30
Moodle 6 20,0 3 10,0 9 30,0 12 40,0 30
Canvas 
LMS 1 3,3 3 10,0 4 13,3 22 73,3 30

Schoology 2 6,7 1 3,3 2 6,7 25 83,3 30
Google 
Classroom 7 23,3 8 26,7 7 23,3 8 26,7 30

Edmodo 1 3,3 2 6,7 3 10,0 24 80,0 30
Atutor 1 3,3 1 3,3 1 3,3 27 90,0 30
Chamilo 1 3,3 1 0,3 1 0,3 27 90,0 30
Ilias 1 0,3 1 3,3 1 3,3 27 90,0 30
Microsoft 
Teams 2 6,7 5 16,7 4 13,3 19 63,3 30

Promedio 2 7,3 3 8,2 3 10,9 22 72,7 30

Fuente: elaboración propia

Aplicaciones de videoconferencia: En cuanto al uso de aplicaciones de videoconferencia para clases sincrónicas, 
se encontró que Google Meet fue la herramienta más utilizada (53.3%), seguida de Duo y Zoom (ambas con un 40%) 
(Tabla 3). Esto sugiere que los docentes optaron por herramientas confiables y seguras para la comunicación en 
tiempo real con sus estudiantes.

Tabla 3. 
Frecuencia de utilización de plataformas

Frecuencias y porcentajes de Respuestas

Plataformas Muy frecuente % Frecuente % Poco 
frecuente % Nada 

Frecuente % Total

Claroline 2 6.7 0 0.0 3 10.0 25 83.3 30

Moodle 11 6.7 8 26.7 5 16.7 6 20.0 30
Google 
Classroom 16 53.3 6 20.0 5 16.7 3 10.0 30

Edmodo 1 3.3 1 3.3 1 3.3 27 90.0 30

Chamilo 1 3.3 1 3.3 1 3.3 27 90.0 30
Microsoft 
Teams 4 13.3 2 6.7 5 16.7 19 63.3 30

Promedio 6 19.4 3 10.0 3 11.1 18 59.4 30.0

Fuente: elaboración propia

Utilización de aplicaciones como recursos: En cuanto a las aplicaciones utilizadas como recursos para el desarrollo 
de las clases virtuales, WhatsApp fue la herramienta más utilizada (83.3%), seguida del correo electrónico (63.3%) 
y Google Drive (53.3%) (Tabla 4). Estas herramientas fueron utilizadas para compartir información, organizar 
recursos y facilitar la comunicación entre docentes y estudiantes. 
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Tabla 4.
Utilización de aplicaciones como recursos.

Frecuencias y porcentajes de Respuestas
Herramientas de 
Videoconferencia  

Muy 
frecuente % Frecuente % Poco 

frecuente % Nada 
Frecuente % Total

Cisco Webex 
Meeting

7 23,3 2 6,7 7 23,3 14 46,7 30

Google Meet 16 53,3 7 23,3 6 20,0 1 3,3 30

Zoom 12 40,0 9 30,0 8 26,7 1 3,3 30

Duo 12 40,0 9 30,0 1 3,3 8 26,7 30

Hangouts 1 3,3 1 3,3 2 6,7 26 86,7 30

Skype 2 6,7 1 3,3 3 10,0 24 80,0 30

Telegram 2 6,7 4 13,3 1 3,3 23 76,7 30

WhatsApp 4 13,8 2 6,9 15 51,7 8 27,6 29

Jitsi Miting 2 6,7 1 3,3        5 16,7 22 73,3 30

Big Blue Buton 1 3,3 1 3,3        3 10,0 25 83,3 30

Promedio 6 19,7 4 12,4        5 17,2 15 50,8 29,9

Fuente: elaboración propia

Se observó que los docentes de la Carrera de Licenciatura en Administración demostraron un buen manejo de 
las plataformas educativas, especialmente durante la transición hacia la enseñanza virtual debido a la pandemia. 
Las herramientas más utilizadas fueron Google Classroom, Moodle y Google Meet, lo que refleja la preferencia por 
herramientas accesibles y confiables. Estos resultados respaldan la importancia de la competencia en TIC para los 
docentes y la elección de herramientas tecnológicas adecuadas para la enseñanza en entornos virtuales (UNESCO, 
2020; Expósito y Marsollier, 2020).

En el estudio realizado sobre las habilidades tecnológicas de los docentes se encontró que la mayoría de los 
docentes posee habilidades tecnológicas básicas para el manejo del paquete ofimático. Según la Tabla 5, el 90% 
de los docentes tiene un manejo excelente del procesador de texto (Microsoft Word), mientras que el 73.3% tiene 
un manejo excelente de los procesadores de planillas de cálculos (Microsoft Excel) y de presentaciones (Microsoft 
PowerPoint). Sin embargo, el procesador de diseño gráfico (Microsoft Publisher) es el programa con un manejo más 
deficiente, con un promedio de 66% entre bueno y regular.

Tabla 5. 
Eficiencia en el uso de equipos informáticos del paquete ofimático

Frecuencias y porcentajes de Respuestas

 Programas Excelente % Bueno % Regular % Deficiente % Total

Proceso de texto de 
(M. Word) 27 90.0 3 10.0 0 0.0 0 0.0 30

Planillas de Cálculos 
(M. Excel) 22 73.3 8 26.7 0 0.0 0 0.0 30
Procesador de 
Presentaciones (M. 
Power Point)

22 73.3 8 26.7 0 0.0 0 0.0 30

Procesador de 
Diseño Gráfico (M. 
Publisher)

2 0.6 8 26.7 7 23.3 13 43.3 30

Promedio 18 59.3 7 22.5 2 5.8 3 0.0 30.0
Fuente: elaboración propia

En cuanto a las habilidades tecnológicas para el desarrollo de clases virtuales, los docentes también identificaron 
un nivel destacado. Según la Tabla 6, el 76.7% de los docentes tiene una habilidad excelente en la navegación por 
internet, utilización de buscadores, descarga de recursos y subida de información. Además, el 66.7% tiene una 
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habilidad excelente para compartir recursos por redes sociales, y el 53.3% muestra un excelente manejo enlazando 
recursos didácticos a las plataformas virtuales.

Tabla 6. 
Habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de clases virtuales.

Frecuencias y porcentajes de Respuestas
 Tipos de Habilidades Excelente % Bueno % Regular % Deficiente % Total

Habilidad para la navegación por 
internet, utilización de buscadores, 
descarga de recursos, subida de 
información.

23 76.7 4 13.3 3 10.0 0 0.0 30

 Habilidad para compartir recursos 
por redes sociales (videos, 
documentos, audios, ppt). 20 66.7 7 23.3 3 10.0 0 0.0 30

Habilidad para enlazar recursos 
didácticos a las plataformas 
virtuales (Google drive, videos de 
YouTube, mapas conceptuales de 
Mindomo, clases gravadas de la 
disciplina).

16 53.3 10 33.3 3 10.0 1 3.3 30

Promedio 20 65.6 7 23.3 3 10.0 0 1.1 30.0

Fuente: elaboración propia.

Los resultados subrayan la importancia de la capacitación en tecnología educativa para potenciar el desempeño 
docente, en línea con las observaciones de San Román-Lopez et al. (2020), quienes sugieren que la edad puede 
influir en las competencias tecnológicas. Durante la pandemia por COVID-19, se ha enfatizado la necesidad de 
formar a los docentes en herramientas tecnológicas que fortalezcan el aprendizaje. En este marco, el estudio evaluó 
la participación docente en formaciones durante el primer semestre de 2020, centradas en mejorar sus destrezas 
con plataformas educativas.

Según la Tabla 7, la mayoría de los docentes participó en capacitaciones ofrecidas por su propia facultad en la 
utilización de herramientas de videoconferencia y plataformas educativas. El 73.3% de los docentes informó haber 
participado muy frecuentemente en estas capacitaciones, mientras que el 20% lo hizo frecuentemente. Además, el 
66.7% de los docentes participó en cursos relacionados con el uso de plataformas educativas impartidos por otras 
instituciones, con un 30% haciéndolo frecuentemente. En cuanto a las capacitaciones relacionadas con la creación 
y compartición de recursos en las plataformas educativas, el 63.3% de los docentes participó muy frecuentemente, 
el 16.7% lo hizo frecuentemente y otro 16.7% lo hizo poco frecuentemente. Por último, el 53.3% de los docentes 
participó muy frecuentemente en cursos relacionados con el mejoramiento de sus habilidades tecnológicas, como 
la creación de canales, captura de pantallas en video y manejo de enlaces.

En cuanto a la transmisión de los contenidos programáticos, se observó que los docentes utilizaron una variedad 
de estrategias. Estas estrategias fueron empleadas con frecuencia por más del 70% de los docentes, como se muestra 
en la Tabla 9.

Para activar el conocimiento previo, los docentes implementaron estrategias como compartir videos motivadores 
y textos célebres. Según los resultados presentados en la Tabla 10, estas estrategias fueron utilizadas frecuentemente 
y muy frecuentemente por más del 70% de los docentes.

En relación con las estrategias de enseñanza situada, se constató que los docentes aplicaron diversas estrategias, 
tales como la asignación de proyectos, el análisis de casos, la resolución de problemas y las tutorías. Estas estrategias 
fueron empleadas a menudo y muy frecuentemente por más del 60% de los docentes, como se muestra en la Tabla 11.
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Tabla 7. 
Participación en procesos de capacitación y perfeccionamiento.

Frecuencias y porcentajes de Respuestas
Capacitaciones Muy 

frecuente
% Frecuentemente % Poco 

frecuente
% Nada 

Frecuente
% Total

Participé de capacitaciones en la utilización de Herramientas 
de videoconferencia y plataformas educativas impartidas por mi 
Facultad.

22 73.3 6 20.0 2 6.7 0 0.0 30

Participé de cursos relacionados a la utilización de plataformas 
educativas impartidas por otras instituciones.

20 66.7 9 30.0 1 3.3 0 0.0 30

Participé de capacitaciones relacionadas a crear y compartir 
recursos en las plataformas educativas impartidas por mi facultad.

19 63.3 5 16.7 5 16.7 1 3.3 30

Participé de otros cursos relacionados para mejorar mis habilidades 
tecnológicas como, creación de canal, captura de pantallas en video, 
enlaces etc.

16 53.3 12 40.0 2 6.7 0 0.0 30

Promedio 19 64.2 8 26.7 3 8.3 0 0.8 30.0

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. 
Acciones implementadas por los docentes en el proceso de migración a las clases virtuales

Frecuencias y porcentajes de Respuestas

Acciones Muy 
importante % Moderadamente 

importante % De poca 
importancia % Sin 

importancia % Total

Registrarse en una plataforma educativa 24 80.0 6 20.0 0 0.0 0 0.0 30

Crear grupos de alumnos en redes sociales 22 73.3 7 23.3 1 3.3 0 0.0 30

Descargar y registrarse en una aplicación de videoconferencia 17 56.7 13 43.3 0 0.0 0 0.0 30
Organizar los contenidos programáticos de su disciplina 27 90.0 3 10.0 0 0.0 0 0.0 30
Ajustar el plan de clase para modalidad virtual 27 90.0 3 10.0 0 0.0 0 0.0 30

Digitalización de los contenidos para las clases a impartir en las 
plataformas educativas 25 83.3 5 16.7 0 0.0 0 0.0 30

Promedio 24 75.0 6 24.2 0 0.8 0 0.0 30.0

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 9.  
Forma de transmisión de su contenido programático en las clases virtuales.

Frecuencias y porcentajes de Respuestas

Formas de transmisión 
de contenido 
programático

Muy 
frecuente % Frecuente % Poco 

frecuente % Nada 
Frecuente % Total

Grabación de clase en 
audio. 7 23.3 7 23.3 11 36.7 5 16.7 30

Grabación de la clase 
en video. 13 43.3 11 36.7 5 16.7 1 3.3 30

Clases sincrónicas por 
videoconferencia. 21 70.0 8 26.7 1 3.3 0 0.0 30

Elaboración de 
resúmenes compartidos 
por plataforma (PDF)

14 46.7 13 43.3 3 10.0 0 0.0 30

Elaboración de gráficos 
(cuadros sinópticos, 
diagramas de flujo, 
esquemas y mapas 
conceptuales).

10 33.3 10 33.3 8 26.7 2 6.7 30

Recursos compartidos 
en la plataforma a 
través de enlaces/ links.

17 56.7 10 33.3 3 10.0 0 0.0 30

Infografías. 4 13.3 7 23.3 6 20.0 13 43.3 30
Promedio 12 45.8 9 32.5 5 16.7 3 5.0 30.0

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10. 
Estrategias para activar conocimiento en su disciplina en las clases virtuales.

Frecuencias y porcentajes de Respuestas

Estrategia Muy 
frecuente % Frecuente % Poco 

frecuente % Nada 
Frecuente % Total

Compartir videos 
motivadores 8 26.7 14 46.7 7 23.3 1 3.3 30

Compartir imagen como 
estrategia rompe hielo 3 10.0 14 46.7 12 40.0 1 3.3 30

Compartir sonido (música, 
audio). 3 10.0 9 30.0 14 46.7 4 13.3 30

Compartir juegos 
(crucigramas, laberintos, 
otros) de otras plataformas

2 6.7 3 10.0 18 60.0 7 23.3 30

Compartir texto, (frases 
motivadoras o celebres, una 
consigna).

7 23.3 11 36.7 9 30.0 3 10.0 30

Promedio 5 13.3 10 33.3 12 42.5 3 10.8 30.0

Fuente: elaboración propia.

Respecto a las orientaciones proporcionadas por la institución, los docentes recibieron sugerencias y 
recomendaciones en relación con las estrategias de enseñanza y las metodologías aplicables en la educación virtual. 
Estas orientaciones resultaron relevantes para orientar las prácticas pedagógicas de los docentes, como se aprecia 
en la Tabla 12.
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Tabla 11.  
Estrategias de enseñanza situada aplicada en su disciplina para el alcance del aprendizaje significativo en entor-
nos virtuales.

Frecuencias y porcentajes de Respuestas

Muy 
frecuente % Frecuente % Poco 

frecuente % Nada 
Frecuente % Total

Asignación de Proyectos. 6 20.0 11 36.7 8 26.7 5 16.7 30

Asignación de análisis 
de casos. 10 33.3 16 53.3 3 10.0 1 3.3 30

Foros de preguntas. 4 13.3 12 40.0 10 33.3 4 13.3 30
Presentaciones con 
recursos multimedios. 11 36.7 14 46.7 4 13.3 1 3.3 30
Tutorías 10 33.3 13 43.3 5 16.7 2 6.7 30
Resolución de 
problemas. 11 36.7 14 46.7 4 13.3 1 3.3 30

Glosario colaborativo. 3 10.0 7 23.3 12 40.0 8 26.7 30
Juego de roles. 2 6.7 7 23.3 9 30.0 12 40.0 30
Portafolio de evidencias 10 33.3 8 26.7 7 23.3 5 16.7 30
Trabajos de investigación 
con retroalimentación. 10 33.3 9 30.0 8 26.7 3 10.0 30

Exposición virtual. 11 36.7 9 30.0 5 16.7 5 16.7 30
Promedio 8 25.8 11 44.2 7 20.8 4 9.2 30.0

Fuente: elaboración propia.

Tabla 12. 
Recibió orientación por parte de la institución en cuanto a estrategias didácticas a ser implementadas en la 
virtualidad

Frecuencias y porcentajes de Respuestas

Orientación institucional Muy 
frecuente % Frecuente % Poco 

frecuente % Nada 
Frecuente % Total

Sugerencias y orientaciones 
relacionadas con las estrategias 
de enseñanza.

12 40.0 16 53.3 2 6.7 0 0.0 30

Sugerencias y orientaciones 
relacionadas a cómo 
implementar las estrategias de 
enseñanza

7 23.3 18 60.0 5 16.7 0 0.0 30

Sugerencias y orientaciones 
sobre diferentes metodologías 
aplicables para impartir clases 
en forma virtual, (sincrónica y 
asincrónica).

13 43.3 13 43.3 4 13.3 0 0.0 30

Promedio 11 35.6 16 52.2 4 12.2 0 0.0 30.0

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se llega al análisis de las estrategias didácticas, en este aspecto la mayoría de los docentes 
manifestaron recibir orientaciones y sugerencias de la institución con respecto a estrategias y metodologías de 
enseñanza. Sin embargo, al igual que con las plataformas y herramientas tecnológicas, la elección de la mejor 
estrategia quedó a cargo de cada docente, nunca hubo imposición de parte de la carrera. Esto se entiende debido a 
la diversidad de disciplinas que incluye la Licenciatura en Administración, las cuales requieren formas distintas de 
desarrollo. Por otra parte, también destacan estrategias comunes como la asignación de análisis de casos; resolución 
de problemas, exposición virtual de los resultados y tutorías personalizadas. 

CONCLUSIONES

La pandemia de COVID-19 no solo aceleró la integración de herramientas digitales en la educación superior 
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sino que también revolucionó las estrategias didácticas empleadas. Durante el periodo analizado, se evidenció un 
notable aumento en la adopción de estas tecnologías. Los docentes, más allá de mostrar competencias tecnológicas 
esenciales como el manejo de procesadores de texto y navegación web, demostraron adaptabilidad, transformando sus 
métodos pedagógicos hacia un modelo virtual, pero sin perder la esencia y efectividad de sus enfoques presenciales. 
Las videoconferencias en tiempo real y los videos grabados para sesiones asincrónicas se convirtieron en prácticas 
habituales, mientras que compartir materiales en PDF a través de plataformas educativas se consolidó como una 
técnica recurrente, contribuyendo al aprendizaje profundo y significativo.

Este cambio paradigmático en la enseñanza se consolidó gracias al apoyo y capacitación brindada por las 
entidades educativas. Las pautas y recomendaciones proporcionadas por la Facultad, abarcando desde metodologías 
hasta la correcta implementación de técnicas pedagógicas en ambientes virtuales, resultaron cruciales para la 
adaptabilidad y el crecimiento docente en este nuevo escenario. Los resultados obtenidos enfatizan la necesidad de 
investigaciones adicionales que aborden la infraestructura tecnológica, ponderando aspectos como la disponibilidad 
de dispositivos adecuados y una conectividad óptima, para garantizar una educación digital inclusiva y de calidad.
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