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PRESENTACIÓN

La educación es un  derecho que se debe 
proteger, aún en las circunstancias más du-
ras y adversas. En situaciones de emergen-
cia, la educación ofrece protección y reduce 
las repercusiones psicosociales de una cri-
sis al ofrecer un sentimiento de normalidad, 
estabilidad, estructura y esperanza.

El sistema educativo tiene un importante 
papel en esta emergencia, pues al afrontar 
el reto de garantizar el derecho a una edu-
cación de calidad e inclusiva en esta situa-
ción, permite contribuir al logro de objetivos 
específicos en la lucha contra la pandemia, 
favorecer la cohesión social y minimizar los 
efectos psicosociales, socioeconómicos y 
emocionales en el profesorado y el alumna-
do universitario.

En este contexto de pandemia, es nece-
sario tomar conciencia  que la prioridad es 
cómo contribuir a minimizar el impacto de 
esta crisis desde la educación, con creati-
vidad, innovación, esfuerzo, entusiasmo y 
trabajo riguroso.

El cierre de las aulas ha traído consigo con-
secuencias adversas para el bienestar y el 
aprendizaje de los sectores implicados. En 
consecuencia, es el momento de elaborar 
intervenciones sólidas para garantizar la 
continuidad del aprendizaje. Estas interven-
ciones deben incluir las orientaciones nece-
sarias para el regreso a las aulas -aunque ya 

todo no será lo mismo- una vez superada la 
crisis. La universidad debe contribuir a im-
pulsar la solidaridad global y eliminar cual-
quier riesgo de discriminación asociado a la 
pandemia.

Es vital el papel que deben cumplir las uni-
versidades, tanto públicas como privadas, 
en esta situación. Las modalidades de en-
señanza, presenciales o virtuales, los pro-
gramas educativos, el rol del profesorado y 
alumnado deben poner al máximo la capa-
cidad de investigación, el talento humano, 
infraestructuras y apoyo institucional para 
dar respuesta adecuada  a esta situación 
de transición. 

La universidad debe dar respuesta desde su 
triple misión como docencia, investigación 
y conexión con la sociedad, a una situación 
en la que ha habido que reformular indivi-
dual y colectivamente todas la actividades.
La respuesta a la pandemia ha revaloriza-
do el papel del conocimiento científico y su 
contribución al bienestar social. La univer-
sidad, en su doble papel de generadora y 
transmisora del conocimiento científico, se 
debe beneficiar de esta revaloración. 

En este contexto, investigadores de las uni-
versidades de La Paz y Columbia del Para-
guay, han asumido el reto de responder rá-
pidamente para la formación y actualización 
del docente y contribuir de forma creativa 

a las nuevas oportunidades investigadoras. 
La investigación cada vez más multidisci-
plinar debe facilitar la transición del modelo 
tradicional de enseñanza hacia un modelo 
de cambio en la práctica docente.

Los programas de formación del profesora-
do no siempre cumplen con las expectati-
vas esperadas y la satisfacción del profe-
sorado. Tomando esto como referente, la 
investigación que se presenta ha partido de 
una detección rigurosa de las necesidades 
formativas del profesorado, mediante ins-
trumentos -rigrosamente elaborados y va-
lidados- cuya información y resultados nos 
ha permitido elaborar un programa ad hoc 
para formación del profesorado universi-
tario que le permita hacer frente a la crisis 
sanitaria.

Con este propósito, tres han sido los ámbi-
tos como ejes vertebrales de la elaboración 
del programa: las competencias digitales; 
salud,  bienestar y calidad de vida y desa-
rrollo emocional.

La competencia digital supone una asigna-
tura pendiente en la formación del docente. 
La pandemia COVID-19 ha sido un revulsivo 
para el profesorado, que declara una dis-
posición positiva para revisar sus propias 
prácticas digitales, para adaptar a su do-
cencia considerando la competencia digital 
de los estudiantes. El docente universita-
rio está obligado a mutarse hacia un perfil 
tecno-digital, en el que integre sus compe-
tencias con las digitales. La realidad viene 
dada por la necesidad de que las aptitudes 
digitales son imprescindibles para la do-
cencia porque nuestros estudiantes están 
inmersos en un mundo digital.

La situación de alerta sanitaria generada 
por la aparición de la COVID-19  ha supues-
to una situación estresante en las vidas que 
afecta a la calidad, equilibrio y salud psico-
lógica. A través de este estudio se pretende 
conocer los determinantes y consecuen-
cias sobre el estado de salud y la calidad de 
vida, así cómo el profesorado se ha adap-
tado a esta nueva situación. Los resultados 

del estudio son básicos para diseñar estra-
tegias para revertir los efectos negativos y 
proponer hábitos saludables. 

Desde un enfoque preventivo, hay que pro-
mover la salud emocional. El estudio mar-
ca  pautas para la orientación y ayuda para 
el profesorado que está viviendo impactos 
emocionales provocado por los cambios. 
La propuesta de un programa de preven-
ción debe contribuir a una relación basada 
en el respeto, la empatía y la confianza. La 
formación en el ámbito emocional debe dar 
respuesta a las situaciones de aislamiento, 
frustración, aburrimiento, ansiedad y estrés. 
De aquí la necesidad de formar, de modo 
consciente y sistemática las habilidades 
socioemocionales que necesita el profeso-
rado para afrontar situaciones inciertas y 
desconcertantes como consecuencia de la 
pandemia por COVID-19.

La situación que vivimos nos ha obligado a 
los grupos investigadores a reflexionar des-
de una perspectiva totalmente nueva. En 
este proceso, hemos descubierto también 
nuevas oportunidades, el trabajo en equipo 
y coordinado, compatir experiencias y mu-
chas horas de trabajo. De aquí nuestra co-
laboración para concienciar, contener y pre-
venir las consecuencias de la pandemia en 
el ámbito de la Educación Superior. Con el 
deseo que el esfuerzo, ilusión, motivación y 
compromiso de los investigadores de estas 
universidades cumplan con los objetivos 
propuestos. 

Cumplir con la finalidad de esta investiga-
ción no sería posible, por un lado, sin la 
colaboración de tantos profesores univer-
sitarios, que han hecho viable este estudio 
pionero en el contexto paraguayo. También, 
agradecemos al Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT), por su apoyo 
en el propósito del estudio. A la Universidad 
La Paz y Universidad Columbia del Para-
guay por la confianza en el equipo de inves-
tigación y por apostar a la generación del 
conocimiento.
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Es obvio que, en la actual pandemia del 
coronavirus, nos encontramos frente a una 
verdadera situación de crisis. Esta crisis 
viene caracterizada porque se trata de una 
emergencia a gran escala, con un carácter 
global y que afecta a todo el mundo. 
Además, es una crisis de difícil gestión. Los 
efectos son inmensos en todos los sectores 
de la vida.
 
Se ha dicho que la calidad de la educación 
es aquella que permite a todas las 
personas aprender lo necesario para evitar 
las “profecías” descartables, además 
de aprovechar las sorpresas inevitables 
(Gutiérrez Moreno, 2020). En este sentido, 
la educación es considerada como un factor 
esencial de transformación social, por lo que 
tiene un papel preponderante en esta crisis, 
al igual que en otras emergencias. Como 
señala Sen (2000), la educación es uno de 
los medios más importantes cuando se trata 
de proveer herramientas para poder obtener 
realizaciones.

Sin embargo, la pandemia ha representado 
para los sistemas educativos un abrupto 
cambio para el que no se estaba avisado; fue 
inesperado, por lo que no estar preparado 
para ello no significa falencia; se trata de 
una ruptura, puesto que las instituciones 
educativas actuaban en sus procesos 
habituales, planeados bajo ese presupuesto 
de normalidad: ingreso, desarrollo y 
culminación de procesos de enseñanza. 

ANTECEDENTES
Y ESTADO ACTUAL
DEL TEMA

INTRODUCCIÓN

Cabrera (2020) se pregunta ¿qué será 
del actual sistema de enseñanza?, ¿se 
agrandará la desigualdad de oportunidades?, 
¿las relaciones personales en el aula pueden 
ser virtuales?, ¿los efectos trascienden el 
sistema educativo actual?

De una educación fundamentalmente 
presencial, a un mundo abierto ya a la 
enseñanza a través de medios digitales 
como algo innovador que resuelve las 
grandes distancias y las diferencias de 
agendas de sus actores, entre otras 
ventajas, ahora se vive como cotidiana la 
educación digital. “Las tecnologías digitales 
en tiempo de pandemia COVID-19 han 
tomado relevancia al constituir, en muchos 
casos, el único nexo de los alumnos con 
las escuelas, trasladando los procesos de 
enseñanza al ámbito virtual” (Salinas, 2020, 
1).

En este escenario se hacen cuestionamientos 
acerca de qué hacer y cómo afrontarlo, con 
el atenuante que no se trata de un evento 
de corto plazo sino, más bien, de mediano 
plazo, dado que se hipotetizan rebrotes 
del contagio. Igual importancia recobran 
los fines y propósitos de la educación: 
qué educamos, para qué y qué estándar 
podemos alcanzar. 

La crisis está estimulando la innovación en el 
ámbito educativo. Hay necesidad de aplicar 
enfoques y estrategias innovadoras, en 
apoyo de la continuidad de la educación. La 
crisis sanitaria es un obstáculo de acceso a la 
educación. En este contexto, cobra especial 
importancia las tecnologías aplicadas a 
la educación, como medio indispensable 
para la comunicación y la continuidad de 
los procesos educativos. Junto a esto hay 
necesidad de nuevas herramientas digitales 
para responder a este complejo contexto y 
la necesidad de llevar a cabo una formación 
integral de los estudiantes, que priorice el 
bienestar y desarrollo emocional.

En el ámbito de la formación en promoción 
de la salud, entre las distintas disciplinas 
implicadas, está la educación para la salud. 

La promoción de la salud es el proceso 
que permite a las personas incrementar el 
control sobre su salud para mejorarla. No 
solo abarca acciones dirigidas directamente 
a aumentar las habilidades y competencias 
de las personas, sino también las dirigidas 
a modificar las condiciones sociales, 
ambientales y económicas que tienen 
impacto en los determinantes de la salud

La educación para la salud comprende 
las oportunidades de aprendizaje con la 
finalidad de mejorar la formación sanitaria, 
que incluye la mejora del conocimiento de 
la población, en el caso de los estudiantes 
universitarios y el desarrollo de habilidades 
personales que conduzcan a la mejora de 
la salud (Zapata Ospina et al. 2020; Rúa 
Penagos, 2015; Ramírez Ortiz, Castro 
Quintero, Lerma Córdoba, Yela Ceballos & 
Escobar Córdoba, 2020).

Es un proceso educativo que tiene por 
finalidad responsabilizar a los estudiantes 
universitarios en la defensa de su propia 
salud y colectiva. La promoción y educación 
para la salud debe responder a las diferentes 
necesidades de la salud que se plantean en 
nuestras sociedades desarrolladas (De la 
Guardia Gutiérrez & Ruvalcaba Ledezma, 
2020; Camarelles Guillém, 2018; Mercer, 
2020).

La investigación que se desarrolla tiene 
como punto de partida la evaluación de nece-
sidades del profesorado en tiempos de crisis 
sanitaria. Hay que formar en la adquisición 
de competencias necesarias para contribuir, 
desde la educación, a generar “pautas” para 
enfrentar estas situaciones. En concreto, las 
competencias a diagnosticar para diseñar 
un programa de formación deberán tomar 
como referencia estas áreas de intervención 
como la información sobre problemas de 
salud, estilos de vida, transiciones de vida 
y estrategias multisectoriales (entornos sa-
ludables, escenarios promotores de salud, 
desigualdades de salud…). Estamos ante 
un hecho sin precedentes, hay muchas pre-
guntas y pocas respuestas sobre formación 
pedagógica, disponibilidad de recursos di-
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gitales, recursos informativos sobre el uso 
de tecnología en educación, mejora de 
procesos institucionales, acompañamien-
to tecnológico, tutorías, asesoría técnica y 
uso de la información de los recursos ins-
titucionales, entre otros. La pandemia pro-
vocada por el coronavirus representa un 
reto para los docentes y estudiantes en to-
dos los niveles educativos. Estamos ante 
una situación inédita en los escenarios de 
educación superior (Carmona Sánchez & 
Morales López, 2020; Sánchez Mendiola 
et al., 2020; Álvarez Marinelli, 2020; Pérez 
López, Vázquez Atochero & Cambero Ri-
vero, 2021).

Este desafío requiere el desarrollo de 
nuevas habilidades, además de adaptación 
y experimentación (Moreno Correa, 2020; 
Carrascal Domínguez, de Vicente & Sierra 
Sánchez, 2020).

En términos de la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe), las medidas para detener 
la propagación del coronavirus han 
acelerado el ritmo para la penetración de 
lo “digital” en el ámbito de la educación. 
Esta situación creada tiene que ser una 
oportunidad para potenciar los beneficios 
de las medidas multilaterales e iniciar 
acciones muy necesarias para mejorar 
un modelo de desarrollo sostenible e 
inclusivo. La pronta aparición de esta 
pandemia, las aportaciones en el ámbito 
educativo remiten solo a orientaciones de 
cómo reaccionar ante este virus. Unicef 
(2020) se pregunta ¿por qué es importante 
educar sobre el nuevo coronavirus? Los 
educadores “tenemos” un papel esencial 
para afrontar esta pandemia: es necesario 
utilizar herramientas, metodologías y 
estrategias propias de la educación para 
que la sociedad pueda entender una 
situación como la que ha generado el 
coronavirus. Los educadores tenemos un 
papel esencial para frenar esta pandemia: si 
ponemos nuestro conocimiento educativo 
al servicio de la sociedad, podemos ayudar 
mucho (Beltrán et al. 2020; Villafuerte, 
Bello, Pantaleón Ceballos & Bermello 

Vidal, 2020; Oliva, 2020).

Las tecnologías educativas durante la 
pandemia mundial del COVID-19 han sido 
el recurso y la herramienta más cercana a 
los docentes para poder realizar su labor 

pedagógica. De manera gradual, tanto los 
países de primer mundo como los que se 
encuentran en vías de desarrollo han tenido 
que aplicar las competencias digitales como 
parte importante de una educación moderna. 
Las TIC en la educación requieren que el 
docente cumpla con la finalidad de relacionar 
e implementar las tecnologías digitales 
a las diversas áreas de aprendizaje. Las 
instituciones educativas deben satisfacer 
las necesidades de la sociedad, por ende, 
el desarrollo de las competencias digitales 
está enmarcado dentro de la transversalidad 
educativa (Varela Ordorica & Valenzuela 
González, 2020).

En el contexto anterior, en Paraguay, a raíz de la situación 
epidemiológica, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), 
mediante la Resolución CE-CONES Nº 04/2020 de fecha 21 de marzo 
de 2020, estableció que las Instituciones de Educación Superior 
(IES) pueden implementar y aplicar las herramientas digitales de 
enseñanza-aprendizaje en sustitución de las clases presenciales, con 
el fin de continuar desarrollando los contenidos de las asignaturas o 
disciplinas de las carreras y programas legalmente habilitados, a fin de  
acompañar los procesos y el calendario académico en las entidades 
educativas. Sin embargo, mientras se implementaban de manera 
vertiginosa los procesos de enseñanza a distancia, tanto alumnos 
como docentes, se han visto en la necesidad de autoevaluarse 
respecto a sus capacidades digitales y el profesorado ha tenido que 
actualizarse sin descanso con la finalidad de paliar los aspectos de 
brecha informática entre los sistemas digitales empleados por las 
universidades y los estudiantes.

Por otro lado, todo cambio trae consigo replantear cuáles son las 
dificultades propias del manejo de ciertas habilidades. La pandemia 
ha planteado un escenario en donde las TIC han sido preponderantes 
para la continuación de las actividades académicas en entornos 
digitales, cuyas actualizaciones son tan vertiginosas que han 
supuesto un desafío verdadero a la educación y sus componentes, en 
donde el principal problema puede decirse ha sido la carencia de la 
alfabetización digital y la adaptación del trabajo docente al área digital 
(Fernández Torres & Sánchez Villarrubia, 2020). En este sentido, la 
pandemia está suponiendo una oportunidad de capacitación docente, 
para ser un soporte en relación a las demandas formativas en nuevas 
tecnologías solicitadas por la sociedad. Las metodologías didácticas, 
con enfoques conectivistas y constructivistas, en un proceso de 
aprender y desaprender, conducen a implementar modelos de 
formación y capacitación docente en el área de la enseñanza a 
través de modelos digitales. 

La pandemia COVID-19 ha causado un fuerte impacto psicológico en 
la sociedad en general, así como en el profesorado y estudiantes. El 
cierre de las universidades, el distanciamiento físico, la inseguridad 
en el puesto de trabajo o continuación de los estudios, los cambios 
de un método de enseñanza o evaluación, han generado estrés, 
presión y ansiedad. El reto es que la educación emocional esté cada 
vez más presente y se incluya de manera concreta en el currículum 
educativo. Para minimizar los efectos de ansiedad social y la carga 
emocional que ha desatado la pandemia es necesario desarrollar 
habilidades socioeducativas en el profesorado y los estudiantes. 
Ha de tenerse en cuenta que las habilidades socioemocionales son 
fundamentales para el pleno desarrollo de la personalidad humana, 
lo que facilita las relaciones con la sociedad y la vida profesional. 
La educación nos habilita para conocernos y valorarnos entre 
nosotros mismos, autorregular las emociones y comportamientos y 
encarar retos diversos, de manera que facilite el desarrollo personal 
y la convivencia (Alegre, Carceller Maicas, Cela Bertrán & Martínes 
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La declaración de pandemia y posterior de-
claración de emergencia sanitaria y cuaren-
tena, ha impactado de manera considerable 
en todas las actividades cotidianas, entre 
ellas, la educación.  Los retos y problemas 
que plantea la gestión de la pandemia son 
múltiples y complejos. 

Si para los estudiantes este nuevo escena-
rio supone un gran desafío no lo es menos 
para el profesorado, ya que no se trata de 
algo sencillo ni inmediato. En este escenario 
nos surgen numerosos interrogantes. 

En la consecución de estos retos creemos 
que nos jugamos el futuro de la universidad. 
En el caso de no afrontarlos conveniente-
mente, puede convertirse en una institución 
anclada en el pasado y poco útil para la so-
ciedad.

En consecuencia, esta investigación tiene 
por finalidad conocer las implicaciones de la 
crisis generada por la COVID-19 en el profe-
sorado y el alumnado de educación superior 
y cuál debe ser nuestra contribución como 
investigadores para la mejora de la situa-
ción.

Se estima que interviniendo sobre el profe-
sorado mediante el diagnóstico de compe-
tencias socioeducativas relacionadas con 
crisis sanitaria y, su incidencia en el alumna-
do, se pueden aportar estrategias, acciones 
y utilizando como “vehículo” vertebrador el 

FINALIDAD DE LA
INVESTIGACIÓN

Henáez, 2020; Velallos Jiménez & Sánchez 
Ruiz, 2020; Hernández Abad, 2020).

Los hábitos de vida saludable que engloban 
las conductas que se tienen asumidas como 
propias en la vida cotidiana y que inciden 
positivamente en el bienestar físico, mental 
y social, determinan los factores de riesgos 
y/o protectores para el bienestar. Forman 
parte de estos factores la dieta, higiene 
personal, patrón de vida y calidad del sueño, 
la actividad física, la planificación del día, la 
actitud hacia los acontecimientos, el estrés, 
entre otros.

La promoción de la salud es un instrumento 
transversal que afecta a todos los niveles 
mediante una adecuada educación sanitaria 
de la ciudadanía. Durante la pandemia se 
ha venido detectando cambios actitudinales 
en los ciudadanos. Se ha puesto de relieve 
que la vida de los estudiantes universitarios 
muestra predominio de estilos de vida poco 
saludables y que se ha visto afectada en 
tiempo de pandemia.

Así, se ha dado un aumento de alimentos 
hipercalóricos, una disminución en la activi-
dad física, aumento de bebidas alcohólicas 
o tabaco, sedentarismo, desequilibrio en la 
dieta. En general, se han visto afectadas 
las conductas saludables (Villaseñor López, 
Jiménez Garduño, Ortega Regules, Islas 
Romero, González Martínez & Silva Perei-
ra, 2020; Muscogiuri, Barrea, Savastano & 
Colao, 2020). 

Tal es el interés por el tema que diversos 
países han promovido estudios sobre 
hábitos saludables durante el confinamiento 
por la COVID-19. Un estudio en curso 
(España y Brasil), dirigido por el investigador 
Vicent Balanzá, adelanta los resultados 
provisionales sobre el impacto que está 
teniendo el confinamiento. Estos resultados 
indican que en ambos países la mayoría de 
los encuestados han cambiado, moderada 
o completamente sus rutinas de actividad 
física y hábitos alimentarios, con distinta 
incidencia según el país.

La pandemia por COVID-19 no ha dejado 
ningún ámbito de nuestras vidas sin afectar. 
La alimentación y la nutrición de la pobla-
ción se ha visto seriamente afectada. Se 
pone de manifiesto que la alimentación y el 
consumo, en varias partes de mundo, se es-
tán viendo afectadas por el confinamiento y 
la disminución del poder adquisitivo familiar, 
por la depresión económica y por una po-
tencial falta de disponibilidad y dificultad de 
acceso a alimentos sanos y seguros, en es-
pecial en los grupos más vulnerables (Butler 
& Barrientos, 2020).

En el contexto paraguayo, el Gobierno Na-
cional ha implementado una serie de medi-
das ante la pandemia. Así, mediante la Ley 
N° 6.524/2020 y el Decreto N° 3.506/2020, 
recogen las principales medidas adoptadas 
por el gobierno paraguayo. Se trata de me-
didas sanitarias, sociales, seguridad social, 
laborales, sector educativo, entre otras. 

En palabras de Duarte (2020), la llegada 
de la COVID-19 a Paraguay planteó la ne-
cesidad de dar respuesta inmediata a esta 
nueva situación de emergencia, para la cual 
el Estado no estaba preparado. A pesar de 
las medidas tomadas, quedan manifiestas 
las debilidades ante la llegada de la pan-
demia: la supresión de clases presenciales 
en todos los niveles del sistema educativo 
pone en “foco” en la brecha digital existente 
y la desigual respuesta de continuar con los 
programas académicos a distancia. No obs-
tante, esta situación abre la ventana para un 
debate político “apartidista” para presentar 
respuestas a los problemas estructurales.
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potencial transformador de la tecnología. 

Pero, ¿cuál es la realidad de la que parti-
mos? Todos nuestros esquemas mentales, 
emociones e identidades han entrado en 
una zona de confusión y estrés. Se ha pro-
ducido un cambio que nos obliga a ser capa-
ces de reinventarnos, adaptarnos y ser flexi-
bles. Hay que desarrollar más que nunca la 
resiliencia, la fuerza ante la adversidad. El 
“contacto” es irremplazable, pero tenemos 
la oportunidad de contar con las posibilida-
des tecnológicas y, mediante el gran esfuer-
zo del equipo investigador, lograr recrear el 
aprendizaje en formato virtual. 

No hay tiempo que perder. Estamos con-
vencidos que hay muchos caminos y que 
aprenderemos del cambio. Nuestra voluntad 
como docentes investigadores es inmensa 
y aceptamos el desafío de repensar nuestra 
tarea en tiempos tan complejos y dar res-
puesta ante un problema. 

Compartir este proyecto entre dos institu-
ciones, la Universidad La Paz y Universidad 
Columbia del Paraguay, nos permitirá tener 
una visión más amplia sobre el tema y con-
tribuir con las aportaciones de los equipos a 
cumplir con la finalidad del mismo. Además, 
se fomenta un trabajo sistémico mediante la 
colaboración y el trabajo en equipo (intra e 
interuniversitario), tan característico de los 
grupos potentes de investigación. 

Pero, ¿desde qué modelo vamos a evaluar 
y diseñar un programa de intervención? De 
acuerdo con la finalidad de la convocatoria y 
ajustándonos a sus orientaciones, la investi-
gación pasará por dos fases: a) Etapa diag-
nóstica (evaluativa): identificar necesidades 
de competencias socioeducativas del profe-
sorado en situaciones de crisis sanitaria. b) 
Etapa de desarrollo: elaborar un programa 
de formación de competencias docentes y 
cómo afrontar la crisis desde la mejora del 
bienestar y calidad de vida del profesorado.

Para ambas fases, se aplicará el modelo de 
“investigación evaluativa” (Campoy, 2019) 
que pasa por las siguientes etapas: a) mar-

co contextual, b) marco de ejecución, c) va-
loración de los resultados y d) conclusiones 
y propuesta.

Como ya indicamos, de acuerdo con el con-
texto de la realidad actual paraguaya, son 
numerosas las preguntas que planteamos: 
¿cuáles son las competencias que el docen-
te debe tener para afrontar esta situación?, 
¿está preparado el profesorado para dar 
apoyo y contención al estudiante?, ¿cono-
ce los recursos tecnológicos disponibles, 
y sabe cómo utilizarlos?, ¿qué factores se 
asocian e influyen en el bienestar y calidad 
de vida? Con esta investigación, se plan-
tea conocer efectivamente cuáles son esas 
competencias que el docente debe tener 
o debe adquirir, tomando como referencia 
que, las competencias son aquellas habili-
dades, actitudes y no solamente el conoci-
miento que se tenga de la materia para que 
puedan resolver de manera satisfactoria las 
situaciones que pudieran presentarse hoy. 
Además, con la mirada puesta en la forma-
ción docente, no solo en el momento actual, 
sino para futuras situaciones que puedan 
ocurrir.

En función de los que venimos exponiendo, 
se plantea el siguiente problema de investi-
gación: ¿Qué respuesta educativa debe dar 
el docente universitario ante la crisis sanita-
ria y otras posibles situaciones emergentes?

En el contexto educativo, antes de la apari-
ción de la pandemia COVID-19, había una 
pretensión por mejorar la calidad de los sis-
temas educativos. Para ello se pretendía 
superar las debilidades como extender la 
universalización, mejorar el grado de com-
petencias del profesorado, la dotación de 
recursos, entre otros objetivos (Cáceres Mu-
ñoz, Jiménez Hernández & Martín Sánchez, 
2020).

El brote de la pandemia y su expansión ver-
tiginosa ha provocado graves consecuen-
cias en todos los sectores, en especial, para 
el sanitario, el económico y el educativo. Ha 
tenido consecuencias en personas con ba-
jos recursos, la pérdida de empleo o trabajo 
seguro, o en familias pertenecientes a co-
munidades excluidas (Berger, Evans, Phe-
lan & Silverman, 2020).

La interrupción forzosa de las clases en to-
dos los niveles educativos en más de 190 
países, generó que unos 1200 millones de 
estudiantes dejaran de asistir, de las cuales 
160 millones son de América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL/ OREALC/ UNESCO, 2020). 
El confinamiento en el hogar de alumnos y 
docentes, creó efectos múltiples en todos 
los actores del proceso educativo (Sánchez 
Mendiola et al., 2020).

En el caso de las universidades, se aplica-
ron normas y orientaciones del gobierno pa-
raguayo, a fin de evitar la aglomeración de 
personas y cumplir con el distanciamiento 
social, entre otras medidas, al tiempo que 
se intentó proporcionar a profesores y estu-
diantes infraestructura informática y tecno-
lógica, que les permitiera continuar con sus 

JUSTIFICACIÓN



COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY

22 23

actividades académicas a distancia (Fer-
nández Gubieda, 2020). La mayor dificultad 
enfrentada en este tiempo ha sido el acceso 
a internet.

Este escenario implicó para las universi-
dades pasar de un modelo de educación 
presencial a una modalidad no presencial, 
mediadas por las tecnologías del aprendi-
zaje y el conocimiento. Esta situación puso 
de manifiesto el reto a las instituciones para 
una mayor inversión en medios tecnológicos 
y necesidades formativas. Sobre todo, nos 
puso en la situación de repensar cómo se 
quiere implementar la enseñanza en el ám-
bito de la nueva cultura digital, y cómo con-
ciliar todo con la práctica socioeducativa del 
docente, así como efectos “colaterales” de 
crisis emocional, tanto en el alumnado como 
profesorado. De acuerdo con esto, Sánchez 
Mendiola et al. (2020) resaltan que los pro-
fesores han abandonado la forma cotidiana 
de impartir clases, para adoptar el uso de 
los medios telemáticos a fin de interactuar 
con los alumnos, sumado a los efectos pro-
pios del confinamiento en la vida personal.

El alumnado también se ha tenido que ajus-
tar a las nuevas condiciones de estudio. De 
un día para otro, se encontró súbitamente 
en sus casas compartiendo -en caso de que 
dispusiera- los dispositivos digitales y la red 
de internet de uso familiar. Hubo necesidad 
de continuar las actividades de aprendizaje 
de todas las materias, a través de conferen-
cias virtuales, lecturas, foros y una serie de 
tareas que con facilidad han podido super-
ponerse, ya que la malla curricular original 
no estuvo pensada para clases virtuales. 
Además, han tenido que lidiar con los posi-
bles efectos de la pandemia en la salud, las 
emociones, actividades físicas y las propias 
de la juventud (The Chronicle of Higher Edu-
cation, 2020).

Esta mezcla simultánea de entornos com-
plejos ha creado un cúmulo de acciones y 
emociones como nunca habíamos visto, 
que ha tomado prácticamente desprevenida 
a las universidades, la comunidad de pro-
fesores, los estudiantes y la sociedad, en 

general. Si a esto se le agrega la profunda 
incertidumbre, consecuencia de no saber 
cómo avanzará la pandemia en un país 
como Paraguay, de no saber si nosotros o 
nuestros seres queridos seremos víctimas 
de la infección y sus complicaciones, de la 
ausencia de una vacuna y tratamiento es-
pecífico, y de la falta de certeza de cuándo 
regresaremos a nuestras actividades coti-
dianas y cuándo se reabrirán las universida-
des. El resultado produce un desconcierto 
que puede llevarnos a la parálisis, con con-
secuencias muy graves para el aprendizaje 
de los estudiantes
(Sánchez Mendiola et al. 2020).

Ante esta realidad, el derecho para todos 
de una educación basada en criterios míni-
mos de igualdad y calidad está siendo se-
riamente afectada. Desde el punto de vista 
social y educativo, surgen una serie de inte-
rrogantes en relación al nivel de formación 
en competencias socioeducativas del pro-
fesorado universitario. En este sentido, nos 
preguntamos cómo está realmente respon-
diendo el profesorado ante esta situación, 
cómo se está realizando la coordinación, 
qué herramientas necesita para garantizar 
una educación de calidad, cómo mejorar la 
calidad de la educación a distancia, cómo 
el alumnado está accediendo a las tecnolo-
gías y de qué forma, en qué condiciones se 
está desarrollando el aprendizaje autónomo 
del alumnado, qué tipo de recursos son ne-
cesarios, cómo se comunica el profesorado 
con su alumnado, cómo se realiza el segui-
miento del proceso educativo y evaluativo.

Y es que no se puede perder de vista que el 
derecho a la educación no es solo garanti-
zar el acceso a la instrucción (ahora online), 
sino el derecho a una educación de calidad, 
con procesos pedagógicos inclusivos que 
garanticen la igualdad de oportunidades 
real y no solo formal, porque la igualdad real 
potencia la justicia social (García Gómez, 
2018). 

Por ello, esta investigación, desde la de-
tección de necesidades del profesorado en 
tiempos de pandemia, y partiendo de datos 

rigurosos de los “actores” o protagonistas, 
se propone aportar claves para la educa-
ción superior, a fin de diseñar un programa 
de formación del profesorado universitario, 
realista, ajustado a sus necesidades, para 
desarrollar las competencias socioeducati-
vas en situaciones de crisis sanitaria, dada 
la ausencia de la misma en los protocolos 
actuales. 

Asimismo, la pandemia de la COVID-19 está 
causando un fuerte impacto psicológico, 
emocional, en el mundo universitario, y en la 
sociedad, en general. La necesidad del dis-
tanciamiento físico, la pérdida o enfermedad 
de seres queridos, la inestabilidad o pérdida 
del trabajo y la privación y cambios necesa-
rios de los métodos tradicionales de apren-
dizaje siguen generando estrés, presión, in-
seguridad, inestabilidad, especialmente, en 
los docentes y el alumnado. 

Para abordar y contrarrestar la ansiedad 
social y la carga emocional que ha desata-
do la COVID-19 en la comunidad educativa 
es más necesario que nunca desarrollar ha-
bilidades socioemocionales en el profesora-
do y, sobre todo, en los estudiantes.

En consecuencia, la crisis del coronavirus 
está transformando la educación y la en-
señanza-aprendizaje, de forma que otras 
modalidades de enseñanza como semi-
presencial o a distancia tendrán que forta-
lecerse y generalizarse. Las deficiencias y 
desigualdades en el acceso a la tecnología 
y en las competencias para la enseñan-
za-aprendizaje en línea han sido evidentes, 
siendo prioritario abordar estas carencias 
para que la educación continúe y sea efecti-
va ante un rebrote de la pandemia. Para ello 
es necesario integrar de forma creativa los 
espacios, el tiempo, las personas y las tec-
nologías en un aprendizaje diferente al que 
se tenía antes de esta situación.

Formar al profesorado para afrontar la 
actividad educativa a distancia y semi 
presencial y facilitar el aprendizaje del 
alumnado en los diferentes escenarios 
ocasionados por la pandemia.

Reflexionar, revisar y adaptar los proce-
dimientos actuales (comunicación, coor-
dinación, atención y acompañamiento al 
alumnado, evaluación…), a las nuevas 
circunstancias.

Adecuar las competencias docentes en 
un entorno digital, con herramientas di-
gitales que sirvan para innovar, suplir la 
distancia física y reutilizarlas en las au-
las, asegurando la continuidad de la acti-
vidad educativa en la fase de COVID-19 
y post-COVID-19.

Desarrollar la competencia digital docen-
te en el ámbito didáctico, metodológico, 
materiales curriculares y evaluación. Ha 
de tenerse en cuenta, que el currículum 
educativo tendrá que adaptarse a las 
competencias esenciales que el alumna-
do necesita, incluidos los aspectos cog-
nitivos, sociales y emocionales.

La importancia de la educación emocio-
nal durante el coronavirus que pretende 
potenciar el desarrollo de las competen-
cias emocionales como elemento esen-
cial del desarrollo humano, con objeto de 
capacitar para la vida y con la finalidad 
de aumentar el bienestar personal y so-
cial.

Esta investigación se justifica en función 
de las siguientes necesidades:

1.

2.

3.

4.

5. 
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De acuerdo con el propósito general de la 
investigación, se determina qué se va a ha-
cer y qué se busca con la investigación. En 
consecuencia, se concretan tanto el objetivo 
general como los objetivos específicos.

Objetivo general
Evaluar las competencias socioeducativas 
del profesorado universitario ante situacio-
nes de crisis humanitaria (caso COVID-19), 
en Paraguay.

Objetivos específicos

Analizar las competencias del profeso-
rado universitario en el uso de recursos 
tecnológicos como medio de interac-
ción con el estudiante.

Determinar el grado de adquisición que 
el profesorado universitario tiene acer-
ca de las habilidades relacionadas con 
conductas saludables. 

Identificar los riesgos que amenazan la 
salud de los estudiantes universitarios 
desde la percepción de los docentes.

Diseñar un programa de formación del 
profesorado universitario para desarro-
llar las competencias socioeducativas 
en situaciones de crisis sanitaria.

1.

2.

3.

4.

En este apartado, se presenta las actuaciones necesarias para detectar las competencias 
socioeducativas del profesorado universitario en situaciones de crisis sanitaria. Las pautas 
de actuación pasan por tres fases:

a) Primera fase: de planificación 
En esta primera fase, se ha procedido a la planificación de la investigación evaluativa. 
Los equipos de investigación pertenecientes a las Universidades de La Paz y Columbia 
del Paraguay, de acuerdo con los objetivos y el diseño, han planificado las acciones y la 
secuencia para el desarrollo del estudio. Especial atención ocupó la distribución del tiempo 
para el desarrollo de las actividades, el calendario de reuniones, la coordinación entre los 
investigadores, así como la selección de las muestras. Asimismo, se elaboraron y validaron 
los instrumentos, y se estableció el procedimiento de aplicación de los mismos.

b) Segunda fase: de recogida de información 
En esta segunda fase, se ha diseñado una estrategia de aplicación de los cuatro instrumentos 
debidamente coordinado con el equipo investigador.

c) Tercera fase: de análisis, discusión de resultados y planteamiento de propuestas
Esta tercera y última fase, está destinada al análisis de los datos e informaciones 
recogidas tanto cuantitativo como cualitativo, la discusión de los resultados considerando la 
fundamentación teórica, las conclusiones del estudio y el establecimiento de las propuestas 
según el estudio planteado.

El estudio realizado abarca los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Amambay, 
Concepción, Itapúa, Ñeembucú y la capital del país Asunción.
Para realizar la contextualización, se toma en cuenta los procesos históricos, ubicación 
geográfica, desarrollo territorial, comercial, cultural y socioeducativo. A continuación, se 
describen cada uno de ellos:  

Departamento de Alto Paraná
Este departamento inicia su auge de crecimiento y desarrollo desde la construcción de la 
carretera internacional, el Puente de la Amistad, las represas hidroeléctricas de Acaray y la 
Itaipú Binacional. La dinámica comercial fronteriza favorece un gran impulso socioeconómico, 
constituyéndose además en una zona de gran concentración poblacional, en especial, en la 
capital departamental Ciudad del Este.

MARCO CONTEXTUAL

INVESTIGACIÓN
EVALUATIVA

1.1
OBJETIVOS DE
INVESTIGACIÓN

1.2
PAUTAS DE
ACTUACIÓN

1.3
CONTEXTUALIZACIÓN
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El departamento se encuentra ubicado al este de la Región Oriental, limita al norte con 
Canindeyú, al este con Caaguazú y Caazapá, al sur con Itapúa y al este, el río Paraná lo 
separa de Brasil y Argentina. 

Actualmente tiene 22 distritos: Ciudad del Este, Dr. Juan León Mallorquín, Dr. Raúl Peña, 
Domingo Martínez de Irala, Hernandarias, Iruña, Itakyry, Juan Emilio O´Leary, Los Cedrales, 
Mbaracayú, Minga Guazú, Minga Porá, Naranjal, Ñacunday, Presidente Franco, San Alberto, 
San Cristóbal, Santa Fé del Paraná, Santa Rita, Santa Rosa del Monday, Tavapy e Yguazú. 
El Departamento tiene más de 800.000 habitantes. Forma parte de la zona conocida como 
la Triple Frontera, en donde contacta la soberanía paraguaya con la de Brasil, en Foz do 
Iguaçu, y con la soberanía de Argentina, en Puerto Iguazú. 

En cuanto a educación, el número de estudiantes matriculados, en todos los niveles, ha 
aumentado notablemente en las últimas décadas, según Dirección General de Estadísticas 
Encuestas y Censo (DGEEC, 2019). Alto Paraná cuenta con el 7% de tasa de analfabetismo 
a nivel nacional. El 2% de la población no asiste a clase regularmente (6 a 14 años).

El gobierno paraguayo está llevando a cabo medidas especiales para contener la expansión 
del coronavirus y, a la vez, mantener la actividad económica del motor comercial paraguayo.
El departamento cuenta con 1 universidad pública y 19 universidades privadas.

Departamento de Concepción
El departamento está dividido en trece Municipios: Concepción (capital departamental), 
Belén, Horqueta, Loreto, San Carlos, San Lázaro, Yby Ya’ú, Azotey, Sargento José Félix 
López, San Alfredo, Arroyito, Paso Barreto y Paso Horqueta. Matto Grosso (Brasil) se 
mantuvo fuertemente durante las primeras décadas de ese siglo (Atlas Censal del Paraguay, 
2012)

La población del Departamento Concepción según la DGEEC en el año 2020 es de 254.976 
habitantes, que representa el 3,5% de la población total del país. La principal actividad 
económica y que absorve mayor mano de obra es el comercio.

En cuanto a la educación, según datos del último censo, el 94,3% de la población de 6 a 
14 años de edad asiste a una institución educativa. La matriculación en el sector educativo, 
desde el Nivel Inicial formal y no formal a la Educación Media, en el año 2018 ha registrado 
un total de 54.674 de estudiantes. El 2,3% de la población infantil (6 a 14 años) no asiste a 
la escuela.

Cuenta con 1 universidad pública y 6 privadas.

Departamento de Canindeyú
El Departamento de Canindeyú es de reciente creación. Su constitución se ha realizado a 
expensas del desmembramiento territorial que sufrieron Caaguazú y Alto Paraná. 

Este departamento está situado en la zona noreste de la Región Oriental del país. Limita 
con Amambay y la República Federativa de Brasil hacia el norte, con Caaguazú y Alto 
Paraná hacia el sur, con San Pedro hacia el oeste y con la República Federativa de Brasil 
hacia el este. Pueden distinguirse en este departamento dos zonas: la primera determinada 
por las cordilleras de Amambay y Mbaracayú y sus estribaciones, y la segunda contigua a 

la anterior, que se extiende desde el río Jejuí Guazú y su continuación, el Jejuí-mí, hasta los 
límites del departamento al sur, formados por la cordillera de San Joaquín y el río Itambey. 
Posee dos vertientes: la del río Paraná hacia el este, que recibe las aguas de ríos y arroyos 
como Piratiy, Carapá, Pozuelo y el Itambey, y la del río Paraguay, conformada por los ríos 
Jejuí Guazú, Puendy, Jejuí-mí y Curuguaty.

En cuanto a la educación se refiere, la matrícula en el nivel primario presenta un crecimiento 
menos acelerado que el secundario; mientras que la primera se ha triplicado, la segunda 
aumentó 13 veces. El 32% de las personas que tienen más de 6 años, actualmente, están 
concurriendo a algún centro formal educativo. De cada 100 personas, 84 tienen aprobado al 
menos el segundo grado de la educación escolar básica. Se observan importantes aumentos 
tanto en el número de locales de primaria y secundaria como en el de cargos docentes en 
primaria. El 2,7% de la población en edad escolar no asiste a las aulas (Dirección General 
de Estadística y Censos, 2020). 

En la actualidad, el departamento cuenta con 1 universidad pública y 7 universidades 
privadas. 

Departamento de Ñeembucú
El Departamento se encuentra ubicado en el extremo suroeste de la Región Oriental, al 
norte limita con Central y al este con Paraguarí y Misiones; se separa de la República 
Argentina al sur mediante el río Paraná y al oeste a través del río Paraguay. 

El Departamento está dividido en dieciséis (16) distritos: Alberdi, Cerrito, Desmochados, 
General José E. Díaz, Guazú Cuá, Humaitá, Isla Umbú, Laureles, Mayor José J. Martínez, 
Paso de Patria, Pilar, San Juan Bautista, Tacuaras, Villa Oliva, Villalbín. Según la  DGEEC 
(2020), la población es de 90.287 habitantes, con una densidad poblacional de 6,93 hab/km². 
Según SENATUR 2013, el Departamento de Ñeembucú dispone de áreas turísticas, entre 
ellas cuenta con sitios históricos de la Guerra contra la Triple Alianza, ciudades turísticas 
como: Humaitá, Isla Umbú, Paso de Patria y Pilar, los Humedales y los ríos Paraguay y 
Paraná. 

En lo que refiere a educación, la matriculación en el sector educativo, desde el Nivel 
Inicial formal y no formal a la Educación Media, en el año 2018, alcanza un total de 15.092 
estudiantes (MEC 2020). El 2,3% del alumnado de 6 a 14 años no asiste regularmente a 
clase.

En la actualidad, cuenta con 1 universidad pública.

Departamento de Itapúa
Itapúa fue uno de los primeros departamentos de las colonias de inmigrantes de origen 
europeo, especialmente alemanes, eslavos y ucranianos, y más tarde también japoneses. 
Desarrollaron en este departamento la agricultura mediante el cultivo de arroz, tung, soja, 
trigo y algodón, implantando prácticas agrícolas muy adelantadas. 

El río Paraná es el principal curso de agua de Itapúa, con gran potencial hidroenergético. 
Es navegable por embarcaciones de gran calado y recibe las aguas de numerosos ríos y 
arroyos. Las demás vías fluviales son Tebicuary, Yacuy Guazú y Tembey, navegables por 
embarcaciones pequeñas. Itapúa está situada en la Región Oriental del país, al norte limita 
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con Caazapá y Alto Paraná, al oeste con Misiones y al sur el río Paraná lo separa de la 
República Argentina. Está dividido en 30 distritos, y su capital es Encarnación. La población 
total, que asciende a 453.692 habitantes, representa el 8,8% del volumen demográfico del 
país. Es mayoritariamente rural.

En cuanto a educación, en la última década el total de matrículas del nivel primario aumentó 
alrededor de 20%, mientras que el del secundario se triplicó. El profesorado se ha ido 
aumentando en los últimos años, tanto en el nivel primario como, sobre todo, el secundario. 
El 3,3% de la población entre 6 y 14 años no asiste regularmente a clase.

En la actualidad, cuenta con 1 universidad pública y 9 privadas.

Departamento de Amambay
El departamento de Amambay se encuentra ubicado en la zona fronteriza con Brasil. La 
ciudad de Pedro Juan Caballero (capital), frente a Punta Porá, Brasil y Bella Vista, sobre 
el río Apa, frente a la localidad brasileña de igual nombre. La cordillera de Amambay y sus 
ramificaciones se extienden sobre toda la parte este del departamento, de norte a sur, 
definiendo una topografía muy accidentada. Numerosos ríos y arroyos que nacen en las 
estribaciones occidentales de la cordillera surcan los terrenos inmediatos. La población 
aumentó de forma acelerada, representa el 2,2% del volumen poblacional del país. La 
población total es de 114.917 habitantes. De cada 3 personas, 2 residen en área urbana. 

El Departamento de Amambay tiene sitios históricos como Cerro Corá, donde se encuentra 
el Parque Nacional, en el lugar existe un importante monumento al Mariscal Francisco 
Solano López. El Cerro Guazú (Yasuká Venda) con cavernas y vestigios de restos humanos 
de 2500 a 3800 años A.C., entre otros. 

En cuanto a educación, la velocidad de aumento de matriculados inicia desde el 2002. Por 
otra parte, se suman incesantemente cargos docentes en el nivel primario. El 3,7% de la 
población entre 6 y 14 años no asiste regularmente a la escuela.

En la actualidad, cuenta con 1 universidad pública y 11 privadas.

Ciudad de Asunción
La ciudad de Asunción, según Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos 
(DGEEC) es eje de la industria, el comercio, la banca, y las entidades culturales, 
diplomáticas, sociales y gremiales del país. La capital está situada sobre la orilla izquierda 
del río Paraguay, que la separa al noroeste de la Región Occidental y al sur del territorio 
argentino, frente a la confluencia de los ríos Pilcomayo y Paraguay. 

Asunción está dividida en 68 barrios, siendo los más poblados San Pablo, Roberto L. Petit 
y Obrero. Es actualmente la única ciudad con más de 500.000 habitantes, albergando a 
casi el 10% de la población nacional. Cuenta con varias arquitecturas históricas de alto 
renombre, entre ellas, la Catedral, el Palacio de Gobierno, la Casa de la Independencia, las 
iglesias de la Recoleta y de la Encarnación son otras, al igual que la casa Viola y el Panteón 
Nacional de los Héroes, que conserva los restos de los héroes de la patria.  Otros puntos 
de atracción son el Jardín Botánico, la Estación Central del Ferrocarril, de estilo inglés, 
la Iglesia de Trinidad, la costanera José Asunción Flores y los museos de Bellas Artes, 
Histórico Militar, Etnográfico y de Arte Moderno.

En cuanto a la educación se refiere, la matriculación de alumnos en el nivel primario captó 
95429 estudiantes en el 2018, y la educación media captó 28.006 estudiantes (MEC, 2018). 
La proporción de población alfabeta en la capital llega al 95%, siendo la mayor del país. 

En la actualidad, cuenta con 1 universidad pública y 32 universidades privadas.
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Este apartado recoge el cronograma 
(plan de trabajo) de la investigación. 
Dada la incertidumbre en época de 
pandemia y la relativa “estabilidad” en la 
recogida de datos en el desarrollo de la 
investigación, presentamos a continuación 
las fases establecidas para la investigación, 
actividades más importantes realizadas en 
cada una de ellas y tiempo aproximado (en 
meses) en su ejecución.

MARCO DE EJECUCIÓN

2.1
PLAN DE
TRABAJO

Figura 1
Plan de trabajo
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2.2
DEFINICIÓN DE
VARIABLES
En las siguientes tablas se especifican las 
variables que forman parte del estudio, 
según el cuestionario aplicado.

En relación al cuestionario “Competencia Digital Docente en Contexto de Pandemia”

Tabla 1
Variables objeto de estudio

Tabla 2
Variables y categorías
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En relación al cuestionario “Promoción de la Salud y Estilos de Vida Saludable” En relación al “Cuestionario Desarrollo Emocional en Profesorado Universitario”

Tabla 3
Variables objeto de estudio (PSEVS)

Tabla 4
Variables y categorías (PSEVS)

Tabla 5
Variables objeto de estudio (CDEPU)

Tabla 6
Variables y categorías (CDEPU)
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2.3
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN
El estado del conocimiento sobre las com-
petencias socioeducativas del profesorado 
universitario, en situaciones de crisis sani-
taria, la finalidad de la investigación y los 
objetivos formulados, demanda un abordaje 
metodológico desde el paradigma emergen-
te pragmático, que permite utilizar técnicas 
tanto cuantitativas como cualitativas desde 
el enfoque de investigación evaluativa. 

Superando los viejos enfrentamientos entre 
los positivistas y naturalistas, el pragmatis-
mo es un paradigma constructivo que aboga 
por el uso de métodos mixtos de investiga-
ción, dejando de lado los temas polémicos 
sobre la “verdad” y la “realidad” (Feilzer, 
2010). Defendido por Creswell (1999, 2003), 
Tashakkori & Teddlie (1998, 2003), Bau-
sela Herrera (2003), Tashakkori y Creswe-
ll (2007a, 2007b), Onwuegbuzie & Leech 
(2005), Greene (2008), Morgan (2007), Es-
cudero (2016), Mejía Castillo (2017), Cam-
poy Aranda (2019).

Este método ha evolucionado hasta el punto 
que “es reconocido como el tercer enfoque 
de investigación importante o paradigma de 
investigación” (Johnson, Onwuegbuzie & 
Turner, 2007, p.112).

Marco contextual: en esta fase se establece el encuadre general de la investigación. 
Marco de ejecución: esta fase es la más operativa del diseño de investigación, definien-
do los pasos a seguir en el proceso de intervención, recolección y análisis de los datos. 
Valoración de los resultados: esta fase está dedicada a la discusión de los resultados y 
la elaboración de conclusiones y propuestas. 
En la siguiente figura se recogen las fases por las que pasa la investigación evaluativa 
(adaptación de la propuesta de García Llamas, 2003).

En relación con nuestra investigación, 
justificamos la evaluación mediante la 
siguiente fundamentación metodológica:

Se busca soluciones a problemas   
concretos.

Tiene muy en cuenta el contexto.

Se procura cambios para la mejora.

Sirve para la toma de decisiones para la  
gestión y la planificación.

Detecta necesidades formativas.

Participa tanto del enfoque experimental 
como hermenéutico.

Aplica la “complementariedad” de enfo-
ques (triangulación).

Aplica técnicas tanto cuantitativas como 
cualitativas.

Aplica el diseño metodológico “investiga   
ción mixta”

Tabla 7
Diseño de Investigación

Figura 2
Fases investigación evaluativa

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※
※

※

La investigación evaluativa según García Llamas (2003) pasa por las siguientes etapas: 
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En primer lugar, conviene determinar la di-
ficultad por parte de los investigadores de 
disponer de datos oficiales del profesorado 
que imparte docencia en las universidades 
participantes. A pesar de numerosas gestio-
nes, no se pudo acceder a esta información. 
En consecuencia, en reuniones mantenidas 
en los grupos de investigación, para garan-
tizar la representatividad de las muestras, 
se tomó como criterio la muestra represen-
tativa para poblaciones hasta 100.000 suje-
tos. Dado que, en nuestro caso, la suma del 
profesorado es muy inferior a ese número, 
de acuerdo con el criterio de Arkin & Colton 
(1995), la muestra representativa para estas 
poblaciones es, con un margen de error de 
5% es 398 sujetos. Por su parte, Krejcie & 
Morgan (1970), establecen una muestra de 
384 sujetos. No obstante, la representativi-
dad de las muestras del estudio, tal y como 
se recoge en la tabla, queda garantizada al 
duplicar, prácticamente, los participantes en 
el estudio.

El problema de recolectar datos apropiados 
para realizar este tipo de estudio ha sido una 
de las dificultades con las que se ha enfren-
tado el equipo investigador, en el momento 
de diseñar que método aplicar para la reco-
gida de información. Las barreras de acceso 
a la información condicionan la elección del 
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método, incidiendo en el alcance y la repre-
sentatividad e los resultados hallados.

Una de las decisiones ha sido obtener sub-
grupos (en nuestro caso departamentos) 
como una muestra por conglomerados para 
reducir el sesgo de cobertura y, por lo tanto, 
aumentar la representatividad.

De acuerdo con esto, el método fue “bola de 
nieve” (muestreo de referencia en cadena). 
Se trata de un muestreo no probabilístico 
(no aleatorio), en la que los sujetos seleccio-
nados para ser estudiados “reclutan” a nue-
vos participantes entre sus conocidos. Esta 
técnica permite que el tamaño de la muestra 
vaya creciendo a medida que los individuos 
seleccionados invitan a participar a sus co-
nocidos. Para su desarrollo se contó con 
una “red de contactos” de unos individuos 
iniciales para acceder a más sujetos de un 
colectivo. En concreto, el muestreo fue de 
tipo “expontencial”, ya que cada sujeto invitó 
a dos o más sujetos.

Dada la situación actual que estamos vi-
viendo, las ventajas que proporciona este 
método se basaron en que es un proceso 
económico y sencillo, con pocos recursos 
humanos y permite llegar a población de di-
fícil acceso (en nuestro caso la prohibición 
de movilidad).

Los departamentos fronterizos fueron selec-
cionados por su característica de ser comu-
nidades de perfil altamente cosmopolitas, 
esa situación lleva a compartir con ciudades 
vecinas de otros países flujos fronterizos 
generando constantes viajes y comercios 
que pasan por las ciudades. Por ende, el 
contexto fronterizo está más propenso a la 
transmisión de virus y, en ese sentido, la vul-
nerabilidad es mayor para el contagio de la 
COVID-19.

En consecuencia, en el Cuestionario sobre 
Salud, Bienestar y Calidad de Vida en el 
Profesorado Universitario y el Cuestionario 
Desarrollo Emocional para Profesorado Uni-
versitario han participado 832 sujetos y en el 

Cuestionario sobre Competencia Digital en 
Contexto de Pandemia han participado 910 
sujetos.

La participación del profesorado y el porcen-
taje de la misma se muestran en otros apar-
tados de este trabajo.

Para dar respuesta a los objetivos de inves-
tigación se utilizaron tres técnicas cuanti-
tativas (“Cuestionario Competencia Digital 
Docente en Contexto de Pandemia”, “Cues-
tionario sobre Salud, Bienestar y Calidad 
de Vida en el Profesorado Universitario”, 
“Cuestionario de Desarrollo Emocional para 
Profesorado Universitario”) y una técnica 
cualitativa (“Cuestionario Cualitativo para 
Profesorado Universitario”).
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3.2.1
CUESTIONARIO 
DE COMPETENCIA
DIGITAL DOCENTE EN 
CONTEXTO DE
PANDEMIA.  

3.2.2
CUESTIONARIO
SALUD, BIENESTAR 
Y CALIDAD DE VIDA 
EN EL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO

3.2.3
CUESTIONARIO
DESARROLLO
EMOCIONAL PARA 
PROFESORADO
UNIVERSITARIO

Es una idea compartida por todos los ex-
pertos, que la formación y actualización del 
profesorado es la vía más adecuada para 
conseguir la incorporación de los recursos 
tecnológicos al ámbito educativo, especial-
mente, en tiempos de pandemia que tantos 
cambios y adaptaciones son necesarios 
realizar. En consecuencia, el cuestionario 
“Competencia Digital Docente en Contexto 
Paraguayo” tuvo por objetivo conocer qué 
tipo de alfabetización tiene el docente y 
qué competencia, qué estado emocional le 
despierta el uso de la tecnología, qué dispo-
nibilidad tiene en época de pandemia, qué 
obstáculos encuentra en su uso y cómo se 
siente con la utilización de la tecnología en 
el momento actual.

Tras los distintos análisis de validación por 
los que pasó el instrumento, que se recoge 
en otro apartado, la forma final que adoptó 
fue de 8 preguntas de tipo general, 3 pre-
guntas de elección sobre la alfabetización 
digital docente, escala sumativa tipo Likert 
de 20 ítems (la competencia digital en tiem-
po de pandemia), una pregunta sobre su 
estado emocional-tecnología-pandemia, 3 
preguntas sobre accesibilidad y disponibili-
dad de herramientas y 1 pregunta sobre la 
dificultad de uso de herramientas tecnológi-
cas.

Este cuestionario tuvo por objetivo determi-
nar las habilidades que tiene el profesorado 
respecto a conductas saludables. La elabo-
ración del mismo siguió la siguiente secuen-
cia: a) primero los grupos de investigación 
tuvieron varias sesiones de trabajo, sobre 
todo telemáticas, a fin de determinar el pro-
pósito del cuestionario, qué variables serían 
estudiadas, cómo se iba a recoger la infor-
mación, así como qué tipo de información; 
b) revisión bibliográfica, en especial, sobre 
instrumentos ya aplicados que sirvieran de 
guía; c) se tomó la decisión de la modali-
dad de cuestionario cerrado dicotómico; d) 
se elaboró el cuestionario, mediante la ge-
neración de ítems, así como estableciendo 
categorías del instrumento; e) se realizó la 
prueba piloto con la aplicación del instru-
mento a un grupo reducido de profesores, y 
por último, f) se elaboró la versión definitiva 
del cuestionario.

El cuestionario en un principio estuvo consti-
tuido por 61 ítems, con carácter multidimen-
sional y dicotómico (sí/no) y se utilizó un sis-
tema de puntuación simple.

Se elaboró una tabla de especificación que 
recogió las dimensiones y los ítems que 
les corresponden. Como resultado de este 
proceso se llevó a cabo la primera versión 
del cuestionario: conductas alimentarias (12 
ítems), medio ambiente (9 ítems), hábitos 
psicosociales (22 ítems), actividad física (6 
ítems) y bioseguridad (12 ítems).

El Cuestionario Desarrollo Emocional para 
Profesorado Universitario recoge ítems cen-
trados en medir la competencia emocional 
de la percepción que tienen los docentes 
universitarios sobre conciencia emocional 
dado que facilita un mejor conocimiento del 
contexto y favorece un mejor afrontamiento 
a las circunstancias de la vida, en relación a 
competencias sociales, conciencia emocio-
nal y regulación emocional.

El formato de respuesta de los ítems utilizó 
una escala Likert de 3 opciones: 1 (muy de 
acuerdo), 2 (ni de acuerdo ni en desacuer-
do) y 3 (en desacuerdo). 

El cuestionario fue elaborado en varias fa-
ses: en la fase preliminar, tras una revisión 
bibliográfica, se decidió tomar como referen-
te el Cuestionario de Desarrollo Emocional 
de Adultos (QDE-A) (Pérez Escoda, Bisque-
rra, Filella & Soldevila, 2010).

El modelo inicial estuvo constituido por 32 
ítems organizado en cinco factores (con-
ciencia emocional, regulación emocional, 
autonomía emocional, competencias socia-
les y competencias para la vida y bienestar). 
La dimensión competencias para la vida y 
bienestar fue eliminada al formar parte de 
otro cuestionario de este estudio. En la si-
guiente fase, se realizó un estudio piloto con 
206 profesores universitarios (el mínimo 
recomendable para cualquier SEM es 200 
sujetos; Jackson, 2003). A partir del análisis 

de consistencia interna y la fiabilidad de las 
respuestas se seleccionaron 12 ítems, me-
diante la eliminación de los ítems negativos 
o con puntuaciones inferiores a ,300. Los 
ítems seleccionados se agruparon en torno 
a tres factores: a) competencias sociales (4 
ítems), b) conciencia emocional (5 ítems) 
y regulación emocional (3 ítems). De esta 
manera, quedaron un total de 3 subesca-
las, todas ellas con un coeficiente de fiabi-
lidad bueno ,834 (George & Mallery, 2003, 
p. 231).
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3.2.4
CUESTIONARIO 
CUALITATIVO
PROFESORADO
UNIVERSITARIO

3.3.1
CUESTIONARIO DE 
COMPETENCIA
DIGITAL DOCENTE EN 
CONTEXTO DE
PANDEMIA

3.3
PROCEDIMIENTO

Los estilos de vida saludable son formas 
cotidianas de vivir que incluyen patrones 
conductuales de salud, creencias, conoci-
mientos, hábitos y acciones para mantener, 
restablecer o mejorar su condición de salud 
y calidad de vida (Carranco Madrid, Flores 
Carrillo & Barrera de León, 2020). Los há-
bitos de vida saludable se relacionan con la 
noción de bienestar, pues son “actitudes y 
patrones de conducta relacionados con la 
salud, que inciden positivamente en el bien-
estar físico, mental y social de la persona 
que lo adquiere” (Ministerio de Educación 
de Chile. Mineduc, 2014, 46, citado en To-
rres, Contreras, Lippi, Huaiquimilla & Leal, 
2019).
Las tecnologías educativas durante el tiem-
po de pandemia de la COVID-19, fueron el 
recurso y la herramienta más cercana a los 
docentes para poder realizar su labor edu-
cativa. En opinión de Villén Sánchez (2020), 
es necesario conocer las creencias de los 
docentes acerca de sus actitudes, emocio-
nes y sentimientos experimentados durante 
este tiempo de pandemia y, sobre todo, la 
importancia de las TIC durante este tiempo. 
Ante una situación social muy delicada, en 
relación a la gestión emocional, la conocida 
como “pandemia emocional” está provocan-
do en los docentes diferentes emociones 
básicas frente a la utilización de las TIC. 
La sociedad va cambiando y el impacto de 
las tecnologías está más presente en el día 
a día de los profesores. Con esta situación, 
la utilización de las TIC se convierte en un 
elemento básico para continuar la forma-
ción de los estudiantes. En consecuencia, 

La validación pasó por dos niveles: valida-
ción ítems de preguntas cerradas y vali-
dación ítems tipo escala. Se realizó la va-
lidación, en primer lugar, del cuestionario 
cerrado.

1) Validez de contenido
Se considera condición necesaria para rea-
lizar análisis de los resultados de un test. 
La validez de contenido, generalmente, se 
evalúa a través de un panel de expertos, y 
en muy raras ocasiones por medio de datos 
empíricos (Ding & Hershberger, 2002). Nor-
malmente, este tipo de validación se lleva 

las preguntas que recoge este cuestionario 
promueven la actitud crítica del profesorado 
frente a la formación y preparación actual de 
las TIC y las competencias digitales.
En la actualidad, los sistemas educativos 
se enfrentan al desafío de introducir las TIC 
en las aulas para ofrecer a los estudiantes 
recursos y herramientas necesarias para 
su vida diaria y el crecimiento integro. Ante 
esta situación, las TIC están transformando 
la educación de una manera paulatina, tanto 
en la manera de enseñar como en los roles.
La aparición en nuestras vidas de la pande-
mia COVID-19 nos está poniendo a prueba 
tanto a nivel personal como global, en cuan-
to sociedad. Sin embargo, esta situación de 
crisis extraordinaria debe ser un ejemplo 
para otras posibles situaciones similares en 
el futuro.
Este cuestionario promovió, a través de 
ocho preguntas, la discusión y el análisis 
de la situación actual para aprender en un 
futuro lecciones de lo ocurrido en la pande-
mia del año 2020, en lo concerniente a las 
necesidades de formación en el ámbito de 
conductas saludables (conducta alimenta-
ria, hábitos psicosociales, medioambiente, 
actividad física y bioseguridad); los riesgos 
a los que se ven expuestos los universitarios 
en el contexto actual; la información en la 
universidad y la puesta en práctica de las 
medidas sanitarias por los universitarios; la 
toma de conciencia sobre la importancia de 
los protocolos de bioseguridad; competen-
cias necesarias que debe desarrollar los do-
centes ante situaciones de crisis sanitarias.

a cabo por jueces o especialistas. En nues-
tro caso, se adoptó el modelo de “agregado 
individuales”, en el que se recogen cuatro 
condiciones: a) claridad en la redacción; b) 
medir lo que dice medir; c) inducción a la 
respuesta y d) coherencia interna (dominio); 
además incluye un apartado de observacio-
nes. 

2) Validez de constructo
Esta validez evalúa el grado en el que el ins-
trumento refleja la teoría del concepto que 
se mide, para ello se requiere una sólida 
argumentación, sobre la teoría misma en la 
que se inscribe el constructo.

Figura 3
Modelo teórico competencia digital docente
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3) Validez de criterio
El Cuestionario sobre Competencia Digital 
Docente en Contextos de Pandemia, tiene 
un alto nivel de exhaustividad y se divide en 
5 áreas competenciales. En cada una de es-
tas dimensiones, se incluyen ítems que es-
pecifican descriptores basados en términos 
de conocimientos, capacidades, actitudes 
y dificultades, convirtiéndose en una herra-
mienta clave para detectar necesidades for-
mativas del profesorado en materia de Com-
petencia Digital Docente, especialmente, en 
tiempos de pandemia.

La validez de criterio es el equivalente a 
consistencia interna y se calcula con el ín-
dice de Kappa de Cohen. Su finalidad fue 
cuantificar el grado de acuerdo entre dos 
observadores. El índice fue calculado por 
dos observadores pertenecientes al gru-
po de investigación. El valor que se obtuvo 
para las dimensiones alfabetización digital, 
competencia digital y obstáculo en el uso de 
herramientas fue de ,922, que de acuerdo 
con Landis & Koch (1977) se considera “casi 
perfecto”.

Se procedió al cálculo de la fiabilidad, me-
diante el procedimiento alfa de Cronbach y, 
a continuación, se eliminaron los ítems con 
valores negativos y menores a ,300 (escala 
si se elimina elemento). 
El índice de fiabilidad del cuestionario com-
pleto que se obtuvo mediante el cálculo del 

ESTUDIO DE LA FIABILIDAD

Para la validez de la escala se siguió el 
procedimiento de Análisis Factorial, en dos 
fases: 1) Análisis Factorial Exploratorio 
(AFE) y 2) Análisis factorial Confirmatorio 
(AFC), mediante ecuaciones estructurales.

VALIDEZ DE ESCALA

Para las dimensiones estado emocional y 
accesibilidad a las herramientas se aplicó el 
coeficiente de Alpha de Cronbach, obtenién-
dose un valor de ,737 (estado emocional 
,624 para 8 ítems; accesibilidad y disponibi-
lidad ,713 para 9 ítems).

El procedimiento que se siguió para la vali-
dación de la escala dimensión “competen-
cia digital docente” fue el análisis factorial. 
Los datos se obtuvieron, en versión “Google 
form”, de los 910 profesores, que fueron in-
vitados a participar, previa información deta-
llada sobre los objetivos de la investigación 
y del propio cuestionario. La participación 
fue de forma voluntaria, garantizándose el 
anonimato y confidencialidad.

Las variables fueron sometidas al “análisis 
factorial”, que consiste en un conjunto de 
técnicas estadísticas para validar el cons-
tructo de un instrumento de medida (López 
Roldán & Fachelli, 2015; López Aguado & 
Gutiérrez Provecho, 2019; Ledesma, Fe-
rrando & Tosi, 2019).

estadístico alpha de Cronbach para 20 ítems 
fue de ,975 (Tabla 8), lo que se considera 
excelente. Este valor aumentó considera-
blemente al eliminarse los ítems con valores 
negativos y por debajo de ,300 (índice de 
homogeneidad ˂ ,300) (Tabla 9).

En concreto el procedimiento que se siguió 
fue calcular el test de normalidad, análisis 
descriptivo de los datos, análisis factorial 
exploratorio (AFE) y análisis factorial 
confirmatorio (AFC).

Tabla 9
Correlación total de elementos corregida

Tabla 8
Estadísticas de fiabilidad
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2)  Análisis descriptivos de los datos
Se llevó a cabo el análisis de las pruebas de 
la escala mediante el paquete SPSS v.25. 
Para esto se obtuvieron los descriptivos 
como la media, la desviación típica (des-
viación estándar), asimetría y curtosis, así 
como coeficientes de correlación corregido 

1) Test de normalidad
En primer lugar, previó al análisis de estima-
ción, se realizó la normalidad multivariada 
en los datos obtenidos. Se trató de saber si 
los datos provenían de una distribución dis-
tribuida normalmente.
El valor de c.r. (valor de desviación estándar 

poblacional) obtenido fue de 404,671 (por 
encima de 1,96), por lo que el conjunto de 
variables satisfizo el supuesto de normali-
dad para 20 ítems (Tabla 10).

ítem-total (fiabilidad, consistencia interna de 
la escala) (Tabla 11).

Tabla 10
Prueba de normalidad

Tabla 11
Análisis descriptivo de los datos
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3)  Análisis Factorial
La técnica que se utilizó fue el AF que 
consistió en extraer los factores con 
cierto criterio estadístico para obtener 
una estructura factorial simple para una 
interpretación más fácil y sencilla. 

El análisis factorial de la escala siguió dos 
fases: análisis factorial exploratorio (AFE) y 
análisis factorial confirmatorio (AFC).

Para la estimación de valores, en nuestro caso, se aplicó el de Mínimos Cuadrados Ordinales 
(MCO), en torno al cual se agrupan diversos métodos descriptivos como el método de 
Ejes Principales. La finalidad consistió en la mejor estimación posible de estas a partir del 
número de factores retenido. Como se observa las comunalidades son altas (Tabla 13), lo 
que implica que todas las variables están bien representadas en el espacio de los factores.

Como criterio para determinar el número de factores se utilizó el porcentaje de varianza 
explicada (Tabla 14) y el gráfico de sedimentación (Figura 4).

a) Análisis factorial exploratorio (AFE)
Variable de análisis
Para la viabilidad del análisis, tanto de 
la matriz de correlaciones (con niveles 
aceptables y p-valores ˃,005), como el KMO 
(18887,991), así como la prueba de Bartlett 
(significación inferior a ,005), invitaron a 
hacer el análisis factorial; en consecuencia, 
el análisis es totalmente viable. La Tabla 12 
muestra el test de adecuación al análisis 
factorial.

Tabla 12
Prueba KMO y Barlett

Tabla 13
Comunalidades
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Para determinar el número de factores, se 
aconseja el método promax. Este tipo de 
rotación se utiliza cuando se espera que 
los factores estén correlacionados. Como 
se observa en la Tabla 14, dos factores 
explican el 73,091 de la varianza (el primer 
factor explica el 67,881% de la varianza).

Si se observa el gráfico de sedimentación 
(scree plot, Figura 4), se sugiere la selección 
de dos factores. En consecuencia, tras la 
rotación de factores, los ítems quedaron 
distribuidos en dos dimensiones: la primera 
con un total de 10 ítems y la segunda con 10 
ítems (Tabla 15 y Tabla 16).

Método de extracción: factorización de eje principal. 
Método de rotación: Promax con normalización Kaiser.

Tabla 14
Varianza total explicada

Tabla 15
Matriz de estructura

Figura 4 
Varianza total  Gráfico de sedimentación
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b) Análisis factorial confirmatorio
(El modelo SEM, Structural Equation  
Modeling)

Para la validez de constructo, se realizó el 
análisis factorial confirmatorio bajo la me-
todología del moldeamiento de ecuaciones 
estructurales que permite confirmar la es-
tructura factorial de la muestra por medio del 
programa AMOS v.25 (Analysis of Moment 
Structures). Se realizaron las operaciones 
analíticas sugeridas por Kline (2011) para 
este tipo de metodología: especificación del 
modelo (en el que se determina, hipotética-
mente, la relación que existe entre las varia-
bles), identificación (se determinan los pa-
rámetros que integran el modelo mediante 
las varianzas y covarianzas de la muestra), 

En el AFC, los índices de bondad de ajuste obtenidos se recogen en la Tabla 18. de acuerdo 
con Hu y Bentler (1999) y Kline (2005). Los índices de bondad de ajuste fueron los siguien-
tes: chi-cuadrado χ2 (1819,698); p ≥ ,05; CFI= ,912; GFI= ,924; AGFI= ,776; NFI= ,904; 
RMSEA= ,014; AIC= ,920; TLI= ,902; RMR= ,037; PNFI= ,904; PGFI= ,660.

De acuerdo con esto los valores obtenidos, el cuestionario definitivo formado por 2 factores 
presentó un buen ajuste de datos, es decir, mostró la pertinencia y la congruencia del mo-
delo. La correlación entre los dos factores se valoró como positiva alta ,91 (Figura 5).

estimación de los parámetros del sistema 
de ecuaciones estructurales (calcular el va-
lor y el error de cada uno de los parámetros 
desconocidos) y  evaluación de los criterios 
de calidad de ajuste (bondad de ajuste para 
determinar si el modelo sirve para fines de 
la investigación). El modelo explicativo se 
recoge en la Figura 5.

En consecuencia, el AFC quedó configura-
do por 20 ítems tal y como se recoge en la 
Figura 5, en el que aparecen dos dimensio-
nes teóricas y los estadísticos asociados.

Tabla 16
Distribución Inicial de ítems

Figura 5
Cargas factoriales y correlaciones entre los factores 

Tabla 17
Fiabilidad de las subescalas
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3.3.2
CUESTIONARIO
SALUD, BIENESTAR Y 
CALIDAD DE VIDA EN 
EL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO

Proceso de validación

El instrumento  pasó por las siguientes fases 
de validación: 1) validez de contenido; 2) va-
lidez de constructo; 3) validez de criterio.

1) Validez de contenido
Pretende abarcar la mayor cantidad de di-
mensiones, por lo tanto, busca determinar 
todas las dimensiones que se relacionan 
con el concepto de estudio. Se trata de de-
terminar si todos los ítems son relevantes, 
es decir, si todos están relacionados con los 
componentes del constructo que se preten-
de medir y representativos del dominio que 
se pretende medir. Se hace mediante la re-
visión bibliográfica, opinión de los expertos y 
estudio piloto. Asimismo, para la validación 
cuantitativa se aplicó el método Lawshe 
(1975).
Los investigadores llevaron a cabo un pro-
ceso de estudio de los distintos cuestiona-
rios relacionados con la temática, que per-
mitió evaluar todas las dimensiones que se 
pretendían medir. La estrategia seguida fue 
el análisis cognitivo, en la que los investiga-
dores llevaron a cabo la actividad, mientras 
se ha tomó nota para evitar explicaciones 
erróneas, durante la realización de la tarea.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la salud como un estado completo de 
bienestar físico, mental y social. En conse-
cuencia, más que hablar de una “vida sana” 
hay que hablar de “estilo de vida saludable”.
Desde esta perspectiva se puede determi-
nar que, según diversos autores, los hábi-

tos para llevar una vida saludable son los 
siguientes:

a) Conducta alimentaria
La conducta alimentaria no solo consiste en 
incorporar nutrientes al organismo, sino que 
incorpora un conjunto de acciones que lleva 
a cabo el individuo en respuesta a una moti-
vación biológica, psicológica y sociocultural, 
todas éstas vinculadas a la ingestión de ali-
mentos (Sánchez Socarrás & Aguilar Martí-
nez, 2015; Cervera Burriel, Serrano Urrea, 
Vico García, Milla Tobarra & García Mese-
guer, 2013; Sabio, Correas Bodas & Gimé-
nez, 2017; Barriguete Meléndez, et al.,2017; 
Pérez Rodríguez et al., 2020).

b) Medioambiente
La preservación del medioambiente es otro 
de los factores a destacar. El factor calidad 
de vida y situación ambiental nos permite 
conocer la percepción que tiene el profe-
sorado sobre este tema tan de actualidad. 
La relación entre calidad de vida y medio 
ambiente comienza utilizarse en los años 
60 coincidiendo con el deterioro del medio 
ambiente con la industrialización. 
El medioambiente como espacio que el ser 
humano interactúa con la naturaleza, conlle-
va que toda persona merece unas condicio-
nes dignas en un ambiente saludable (Bur-
gui, 2005; Salas & Garzón, 2013; Lamão 
Pesshana, de Paula Lovem, Lima Verdan 
Rangel, 2020; Cantú Martínez, 2015; Ro-
bledo Martínez, Agudelo Calderón, García 

Figura 6
Modelo explicativo competencia digital docente

Tabla 18
Medidas de bondad de ajuste
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Ubaque, García Ubaque & Osorio García, 
2017).

c) Hábitos psicosociales
Las habilidades sociales para la vida son 
consideradas herramientas útiles para que 
las personas establezcan relaciones saluda-
bles consigo mismas, con los demás y con 
el entorno, de forma que sean favorables a 
la salud y el bienestar del individuo en todos 
los ámbitos (Mantilla Uribe, Oviedo Cáce-
res, Hernández Quirama & Hakspiel Plata 
(2015). De igual manera lo resaltan García 
Laguna, García Salamanca, Tapiero Paipa & 
Diaana Marcela (2012), Larrinaga Sandrino 
& Hernández Meléndrez (2016), Rodríguez 
Marín (2007), Balluerca Lasa et al. (2020); 
Martínez Garzón (2018).

d) Actividad física
Resulta evidente los beneficios que carac-
teriza la influencia de la actividad física con 
respecto al estado de la salud tanto a nivel 
físico como mental (prevención en riesgos 
cardiovasculares, enfermedades crónicas, 
obesidad, cáncer, osteoporosis y enferme-
dades degenerativas como la demencia y la 
enfermedad Alzhéimer; y en la salud mental: 
ansiedad, depresión y disminución del es-
trés; mejora en las capacidades cognitivas, 
habilidades sociales, autoconcepto y resi-
liencia). Generando de esta forma bienestar 
en múltiples contextos donde se desarrollan 
las personas, como resultado del conoci-
miento de sí mismo y las habilidades inter-
nas mediante los cuales el individuo regula 
sus acciones (Barbosa Granados y Urréa 
Cuéllar, 2018). Así lo ponen también de ma-
nifiesto Ibarra Mora, Ventura & Hernández 
Mosqueira (2019), Matus, Oliva, Garrido & 
Cornejo (2020), Rué Rosell & Serrano Alfon-
so (2014)
Caro Freile & Rebolledo Cobos (2017), Bra-
vo, Núñez Cortés, Sánchez Huamash & Ko-
sakoiski (2020).

e) Bioseguridad
Una característica de las universidades de 
calidad es ofrecer un entorno de trabajo se-

guro y de calidad, que integre todos los as-
pectos desde la prevención de todo tipo de 
riesgos hasta la accesibilidad, pues resulta 
esencial conocer y minimizar estos factores 
para bien de todos los trabajadores que de-
sarrollan su actividad en este espacio. Por 
lo tanto, hay que considerar la prevención 
de accidentes, los riesgos químicos, físicos, 
biológicos, residuos y riesgos ergonómicos 
(Moreno Jiménez, 2011; Solórzano Arroyo, 
2014; Martínez Pérez & García Sánchez, 
2015; Moreno Gómez, (2015).

Para completar el proceso de validación de 
contenido, se procedió a aplicar el método 
de Lawshe (1975), modificado por Tristán 
López (2008), contando con la participa-
ción de un grupo de 10 investigadores con 
experiencia en el tema. Para ello se calcu-
ló el Índice Global de validez de Contenido 
(CVI), de acuerdo con el criterio “esencial”, 
“útil pero no esencial”, “no necesario”, para 
clasificar cada ítem. El proceso comenzó 
entregado a cada experto la definición con-
ceptual de las variables; a continuación, se 
emitió un juicio para cada uno de los ítems, 
basándose en el criterio ya indicado. Tras la 
aplicación de la fórmula, los resultados pue-
den verse en las siguientes tablas:

Tabla 19
Razón de validéz de contenido del modelo Lawshe (CA)

Tabla 20
Razón de validéz de contenido del modelo Lawshe (HP)
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En la Tabla 19, puede observarse que los 
ítems CA3, CA4, CA9, CA10 y CA11 obtu-
vieron la máxima puntuación. En la Tabla 20, 
los ítems HP14, HP15, HP16, HP17, HP18, 
HP19, HP21 y HP23 obtuvieron la puntua-
ción más alta. En la Tabla 21, el ítem MA29 
obtuvo la puntuación más alta, el resto de 
los ítem obtuvieron una puntuación muy 
favorable (0,80). En la Tabla 22, los ítems 
AF31, AF32 y AF33 alcanzaron la puntua-
ción máxima. Por último, la Tabla 23 refleja 
que todos los ítems obtuvieron la puntua-
ción más alta, salvo el ítem BIO36 (0,80).

Por último, se hizo un estudio piloto. Diez de 
los investigadores dieron respuesta al mo-
delo “agregado individuales”, recogiéndose 
las sugerencias para la mejora del instru-
mento, tal y como se especifica en Anexo 5.

2) Validez de constructo
Esta validez evalúa el grado en el que el ins-
trumento refleja la teoría del concepto que 
se mide, para ello se requiere una sólida 
argumentación, sobre la teoría misma en la 
que se inscribe el constructo.

En este sentido, en primer lugar, se deter-
minó lo que se quería medir, es decir, definir 
el constructo. Para tal fin se realizó una re-
visión bibliográfica (Leyton, Lobato, Batista, 
Aspano & Jiménez, 2018; Grimalgo Mucho-
trigo, 2010; INSST (Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo, 2018; Pastor 
Martín, 2015).

En consecuencia, diversos investigadores 
han identificado conductas alimentarias, há-
bitos psicosociales, medioambiente, activi-
dad física y bioseguridad, como principales 
factores relacionados como promoción de la 
salud y estilo de vida saludables (Grimaldo, 
2018; Leyton, Lobato, Batista, Aspano, Ji-
ménez, 2018; Lorena Mora y Múnera, 2015; 
Bennassar Veny, 2012; Chaparro Díaz, Var-
gas, Blanco & Carreño, 2014; Calpa Pastas, 
Santacruz Bolaños, Álvarez Bravos & Zam-
brano Guerrero, 2019; Villar López, Ballinas 
Sueldo, Gutiérrez & Angulo Bazán, 2016).

Para obviar las limitaciones de los ítems di-
cotómicos se procedió a agruparlos en clús-
ters homogéneos (conductas alimentarias, 
hábitos psicosociales, medio ambiente, ac-
tividad física y bioseguridad), de forma que 
a cada sujeto se les suman las respuestas a 
los ítems de cada clúster.

Se aplicó el coeficiente rho (ρ) de Spearman 
(que equivale al coeficiente r aplicado a los 
datos ordinales). Se estableció correlación 
moderada positiva entre los factores biose-
guridad y medioambiente (ρ = ,370) y corre-
lación negativa moderada entre los factores 
bioseguridad y hábitos psicosociales (ρ = 
-,225).

En la siguiente figura (Figura 7), se recoge 
el modelo teórico (constructo) que determi-
na los factores implicados.

Tabla 21
Razón de validéz de contenido del modelo Lawshe (MA)

Tabla 22
Razón de validéz de contenido del modelo Lawshe (AF)

Tabla 23
Razón de validéz de contenido del modelo Lawshe (BIO)
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3) Validez de criterio
Es el equivalente a consistencia interna y 
se calcula con el índice de Kappa de Co-
hen. Su finalidad fue cuantificar el grado de 
acuerdo entre dos observadores. El índice 
fue calculado por dos observadores perte-

necientes a los grupos de investigación. El 
valor obtenido fue de ,946, que de acuerdo 
con Landis & Koch (1977) se considera “casi 
perfecto”.

Descripción de los ítems 
Con el objetivo de proceder a verificar las 
propiedades psicométricas de la escala se 
realizaron los siguientes análisis:

a) Análisis de los ítems, a partir de la fre-
cuencia, porcentaje, media, desviación típi-
ca, asimetría, curtosis y correlación ítem-to-
tal.

3.3.3
CUESTIONARIO 
DESARROLLO 
EMOCIONAL PARA 
PROFESORADO 
UNIVERSITARIO

b) Para construir el modelo de ecuaciones 
estructurales se realizó un análisis factorial 
exploratorio (AFE). Se trató de configurar 
el modelo hipotético y someterlo a prueba. 
Con el objetivo de analizar la dimensionali-
dad del cuestionario, se calculó el índice de 
Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) y la prueba de 
significación estadística de esfericidad de 
Bartlett.

Se utilizó el método de extracción de máxi-
ma verosimilitud (MV), que es un modelo ge-
neral para estimar parámetros de una distri-
bución de probabilidad que depende de las 
observaciones de la muestra, para escalas 
ordinales. La rotación fue promax, para de-
terminar el número de factores, que permite 
que los factores estén correlacionados (Bui-
trago Rodríguez, Tovar Sánchez & Lamos 
Díaz, 2018). Para ello se aplicó el procedi-
miento Kaisers (seleccionando el número de 
factores con valores propios superiores a 1) 
y tanto por ciento de varianza explicada.

c) Análisis factorial confirmatorio (AFC) per-
mite determinar si el ajuste del modelo hace 
referencia a que el modelo propuesto se 
ajusta a las correlaciones entre las variables 
del conjunto de datos (Gaskin, 2016). Para 
ello se tuvo en consideración los siguientes 

índices de bondad de ajuste: chi-cuadrado 
entre los grados de libertad (χ2/df), ajuste 
comparativo (CFI, TLI, NFI), ajuste parsimo-
nioso (PNFI) y otros (GFI, AGFI, IFI, RMR, 
RMSEA, ECVI, PNFI PGFI, NCP).

d) Análisis de fiabilidad de la escala, a par-
tir del coeficiente alfa de Cronbach para los 
factores y las correlaciones entre factores 
latentes.

Los análisis estadísticos se realizaron con 
el programa estadístico IBM SPSS, versión 
25.
En primer lugar, se procedió a eliminar 
aquellos ítems con índices negativos y me-
nores de ,300, a fin de que quedaran bue-
nos ítems y obtuvieran un coeficiente alfa de 
Cronbach satisfactorio (Tabla 24).

Figura 7
Modelo teorico promoción de la salud y estilo de vida saludable
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A continuación, se procedió a los análisis 
descriptivos de los ítems que se recogen en 
la Tabla 25: media, desviación típica, asime-
tría, curtosis, rango, valor máximo y mínimo. 

Los valores de la curtosis son todos nega-
tivos, lo que nos indica que la distribución 
es de tipo platicúrtica, que significa que los 
valores están más dispersos respecto a la 
media.

Como se observa en la Tabla 25, todos los 
ítems presentan una correlación ítem-esca-
la positiva. Los valores de asimetría están 
comprendidos entre +/-1. En este caso, to-
dos los ítems (excepto CS3 y CS4) obtienen 
valores superiores a la media (la cola de dis-
tribución se alarga a la derecha), señalando 
el predominio de las respuestas positivas.

Tras el análisis de discriminación de los ítems 
se seleccionaron 12 del cuestionario inicial. 
El índice de KMO de Kaiser-Meyer-Olkin 
obtenido fue ,843, de forma que supera el 
valor .70 criterio habitual de conveniencia. 
El test de esfericidad de Bartlett mostró un 
valor de chi-cuadrado (χ2 .843, 665,436, p 
< .000). Estos resultados confirman la ade-
cuación de los datos al análisis factorial. La 
solución factorial obtenida utilizando el mé-
todo de máxima verosimilitud, con rotación 
promax obtuvo tres factores (Tabla 27) que 
explican el 55,013 de la varianza, con valo-
res que oscilan entre 35,968% y 8,520% de 
la varianza para cada uno de ellos.
El primer factor quedó compuesto por los 
ítems 1, 2, 3 y 4, relacionados con las com-
petencias sociales, por lo que este factor 
tomó el nombre de competencias sociales y 

explica el 35.968 de la varianza. El segundo 
factor se configuró con los ítems 5, 6 ,7, 8 y 
9, relacionados con conciencia emocional, y 
tomó el nombre de conciencia emocional y 
explica el 10,525% de la varianza. 
El tercer factor integró los ítems los 10, 11 
y 12, que se refieren a la regulación emo-
cional y la dimensión toma este nombre y 
explica el 8,520% de la varianza. (Tabla 27).

Tabla 24
Fiabilidad por consistencia interna de la escala de desarrollo emocional

Tabla 25
Descripción de los ítems
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Tabla 26
Prueba de KMO y Barlett

Tabla 27
Varianza total explicada

Tabla 28
Prueba Cargas factoriales estandarizadas para cada ítem AFC
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Para el análisis factorial confirmatorio (AFC), 
se consideró las operaciones analísticas su-
geridas por Kline (2011), para este tipo de 
metodología: especificación del modelo, 
identificación y estimación de los paráme-
tros del sistema de ecuaciones estructurales 
y evaluación de los criterios de calidad de 
ajuste. Para este procedimiento, se utilizó 
el software Analysis of a Moment Structures 
(AMOS, v. 25), de manera que se pudie-
ra comprobar que los datos del estudio se 
ajustaban a lo propuesto por la teoría. Para 
ello se aplicó la prueba de bondad de ajuste 
y criterios de referencia, que se muestran en 
la Tabla 31, para poder determinar en qué 
medida el modelo de ecuaciones estructu-
rales cumplía con los criterios y la calidad 
del ajuste.

En esta etapa, se establecieron las variables 
que formaron parte del modelo explicativo y 

cuál es la relación que existe entre ellas. Por 
eso se procuró evitar dos tipos de errores de 
especificación: a) errores de especificación 
interna (por omisión de parámetros relevan-
tes o inclusión de parámetros irrelevantes) y 
b) errores de especificación externa (varia-
bles omitidas) (Pérez, Medrano y Sánchez, 
2013).

En el AFC, los índices de bondad de ajus-
te obtenidos se recogen en la Tabla 31. de 
acuerdo con Hu y Bentler (1999) y Kline 
(2005). Los índices de bondad de ajuste, 
más significativos, fueron los siguientes: 
chi-cuadrado χ2 (101,208); p ≥ .05; CFI= 
,918; IFI= ,920; GFI= ,924; AGFI= ,894; 
RMSEA= ,069. Los valores obtenidos indi-
can que el cuestionario definitivo formador 
por 3 factores presenta un buen ajuste de 
datos, es decir, muestra la pertinencia y la 
congruencia del modelo. Las correlaciones 
entre los tres factores se valoran como posi-
tivas moderas y altas (Tabla 30).

Los resultados del análisis de la fiabilidad 
mostraron que la consistencia interna de 
los factores del cuestionario presentan unos 
valores del alfa de Cronbach que oscilan en-
tre ,642 (competencias sociales), ,738 (con-
ciencia emocional) y ,752 (regulación emo-
cional), por lo que la consistencia interna del 

cuestionario es satisfactoria. La fiabilidad 
total de la escala es .834.

En consecuencia, el cuestionario adoptó su 
forma final 12 ítems, con tres subescalas: a) 
competencias sociales (4 ítems), conciencia 
emocional (5 ítems) y regulación emocional 
(3 ítems).

Tabla 29
Prueba Medio (M), desviación estándar (DE), asimetría, curtosis, correlación ítem-total 
(R IT-c)

Figura 8
Modelo explicativo desarrollo emocional



68 69

COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY

Fiabilidad de la escala
Los resultados del análisis de la fiabilidad 
muestran que la consistencia interna de los 
factores del cuestionario alcanzan unos va-
lores de alfa de Cronbach que oscilan entre 
,669 y ,829 por lo que la consistencia interna 
de la escala de desarrollo emocional es sa-
tisfactoria. En la Tabla 32, aparece la matriz 
de correlaciones entre factores latentes. La 
correlacione entre los factores competencia 
social y competencia emocional es positiva 

(r= ,617 y moderadamente alta, competen-
cia social y regulación emocional positiva 
moderada (r= ,441) y regulación emocional 
y conciencia emocional correlación positiva 
moderada (r = ,543).

En la tabla 33, se muestra el porcentaje de 
varianza explicada por factor (competen-
cia social, 69,020; conciencia emocional 
18,898; regulación emocional 12,082).

Tabla 30
Correlaciones factores desarrollo emocional

Figura 9
Diagrama de flujo (Path Diagram)

Tabla 31
Estadísticos de bondad de ajuste y criterios de referencia
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3.3.4
CUESTIONARIO
CUALITATIVO
PROFESORADO
UNIVERSITARIO
La finalidad de este cuestionario fue detectar 
las necesidades de formación del profesora-
do universitario en relación a las competen-
cias digitales, la adaptación a la enseñanza 
virtual y su estado emocional, la relación 
que se establece entre docentes y alumna-
do en el contexto de pandemia, cuáles son 
los riesgos que afectan a los universitarios 
y las competencias para mejorar la calidad 
de vida y estrategias para desarrollar en el 

estudiante una conciencia sobre la biosegu-
ridad.

Para ello se elaboró un instrumento cuali-
tativo con 8 preguntas abiertas, en el que 
participaron 65 profesores (22 hombres y 43 
mujeres), de los cuales diez fueron de los 
equipos de investigación y, el resto, fueron 
invitados por los docentes del equipo. El 

perfil sociodemográfico del profesorado par-
ticipante refleja que se trata de una pobla-
ción mayoritariamente de mujeres (62,4%) y 
el 64,5% con edad igual o mayor a 40 años.
Las instituciones participantes por depar-
tamentos fueron: Alto Paraná (Universidad 
La Paz, Universidad Católica Nuestra Seño-
ra de Asunción y Universidad Nacional del 
Este), departamento de Ñeembucú (Univer-
sidad Nacional de Pilar), departamento de 
Itapúa (Universidad Nacional de Itapúa), 
departamento de Canindeyú (Universidad 
Nacional de Canindeyú y Universidad Na-
cional Leonardo da Vinci), ciudad de Asun-
ción (Universidad Columbia de Paraguay), 
departamento de Concepción (Universidad 
Nacional de Concepción, Universidad Téc-
nica de Comercialización y Desarrollo) y de-
partamento de Amambay (Universidad Co-
lumbia de Paraguay).

Los participantes fueron, previamente infor-
mados de la finalidad del estudio, a fin de 
estimular su participación. El procedimiento 
de recogida se vio condicionado por estar 
en época de pandemia, dado que no per-
mitió reiterados encuentros cara a cara en-
tre los investigadores y los informantes. El 
desarrollo del grupo de discusión se realizó 
mediante el Gloogle Meet.

A tal fin, se aplicó la técnica de “grupos de 
discusión”. El grupo de discusión es una téc-
nica de investigación cualitativa que adopta 
la forma de una discusión abierta basada en 
una guía de preguntas con el fin de obtener 
percepciones e ideas sobre un tema de inte-
rés a partir de la comunicación entre sus par-
ticipantes. Contextualizando esta técnica, la 
reunión estuvo formada por investigadores 
tanto del Proyecto como investigadores 
pertenecientes a otras universidades, con 
ciertas características en común (investiga-
dores universitarios), de carácter interactivo, 
guiado por un moderador y diseñada para 
obtener información que complementara 
los datos obtenidos por otras técnicas apli-
cadas en la investigación (triangulación de 
datos), en un “espacio virtual” determinado 
y tiempo determinado (109 minutos), a fin de 

buscar soluciones y tomar decisiones sobre 
un tema (diseño de un programa de forma-
ción para profesorado).

Para el análisis del discurso, los profesores 
realizaron un análisis basado en la interpre-
tación hermenéutica y perspectiva fenome-
nológica, ya que tiene por finalidad conocer 
los significados ocultos y las esencias de 
una experiencia compartida, donde el con-
texto cobra una especial importancia.
Una vez analizadas las transcripciones y co-
dificadas, utilizando el programa informático 
Atlas ti .8, se generó la nube de palabras de 
las intervenciones.

A partir del proceso de decodificación de-
sarrollado con el material extraído de los 
grupos de discusión, se generaron las si-
guientes categorías: “formación (F)”, “com-
petencias (C)”, “virtual” (V), “riesgos” (R), 
“bioseguridad” (BIO), “calidad de vida” (CV), 
“estado emocional” (EM).

Tabla 32
Consistencia interna y correlaciones entre factores latentes

Tabla 33
Porcentaje de varianza explicada
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3.4
VALORACIÓN DE LOS
RESULTADOS

3.4.1 
COMPETENCIA
DIGITAL DOCENTE EN 
CONTEXTO DE
PANDEMIA

Características de la muestra

En la Tabla 34, se pueden observar las ca-
racterísticas y la distribución de la muestra. 
En relación al género, la muestra estuvo 
formada por 910 sujetos, de los que 342 
(37,6%) son hombres y 568 (62,4%) son 
mujeres. En relación a la edad, el 35,5% de 
los participantes tienen ≥39 años, el 34,1% 
entre 40 y 49 años y el 30,4% ≤ a 50 años. 

Hay un porcentaje menor de hombres en el 
intervalo ≤ menor e igual a 39 años y un in-
tervalo 40-49 mayor en hombres. En las Tablas 35 y 36, se muestran la dis-

tribución del profesorado en función de la 
titulación mayor (12,4% carrera de grado, 
35,1% postgrado/especialización, 42,4% y 
10,1% doctorado), así como el tipo de ges-
tión de la universidad donde trabajan los 
docentes (48,6 gestión pública, 34,1% ges-
tión privada y 17,4 gestión pública y gestión 
privada, al mismo tiempo). Los hombres y 
mujeres tienen parecido porcentaje de título 
de doctor; los hombres tienen mayor por-
centaje del título de maestría (45,9%) que 
las mujeres (40,3%). Las mujeres tienen el 

porcentaje de 38,4% en especialización y 
los hombres 29,5%. En las universidades 
de gestión pública y gestión privada, el por-
centaje de doctor es superior al de las otras 
universidades (pública y privada, 21,5%; pú-
blica, 7,5%; privada, 8,1%). En los tramos 
que se observa diferencias, por años de ex-
periencia, son 6-10 años (26,9% hombres y 
22,9% mujeres) y 11-20 años (29,8% hom-
bres y 32,9% mujeres).

Tabla 34
Distribución población por género y edad

Figura 10
Distribución por género

Tabla 35
Distribución por género y mayor título académico
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Tabla 36
Tipo de gestión de universidad

Figura 11
Distribución por género y mayor título académico

Tabla 39
Distribución de títulos por gestión de universidad

Tabla 37
Años de experiencia

Tabla 38
Años de experiencia por género
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Figura 12
Distribución de títulos por gestión universidad

Tabla 40
Distribución población por capital/departamento

Tabla 41
Área de formación docente

Figura 13
Distribución población por capital/departamento
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL DOCENTE

Los resultados del análisis sobre cómo el 
profesorado adquirió la formación digital 
indican que el 16,8% durante su formación 
inicial, el 55,8% mediante la formación con-
tinua, el 23,1% se considera autodidacta y 
el 4,3% admite no tener formación en esta 
temática (Tabla 42). No se estableció aso-
ciación entre el momento de formación y gé-
nero (χ2 =4,952, p= ,175). En relación a la 
edad, los resultados de comparación mues-
tran diferencias significativas (χ2= 28,482, 
p= ,000): la formación en tecnologías mos-
tró un porcentaje mayor en los sujetos ≥39 
años (25,1%) que en los sujetos ≤50 años 
(9,7%). Sin embargo, en cursos de forma-
ción continua en tecnologías, el porcentaje 
es mayor en sujetos igual o mayores a 50 

años (62,1%), en relación a los menores de 
39 años (49,5%). No se encontraron dife-
rencias respecto a la forma de adquisición 
de conocimientos de forma autodidacta. No 
se estableció diferencias significativas por el 
tipo de gestión (χ2 = 6,027, p= ,420).

Los resultados del análisis sobre qué áreas 
de competencias digitales trabajó el profe-
sorado, informan que la creación de conte-
nidos digitales tiene el porcentaje más alto 
(28,6%), seguido de información y alfabeti-
zación informacional (27%) y comunicación 
y colaboración (26,5%). Las áreas con pun-
tuación más baja son resolución de proble-
mas (11,9%) y seguridad (5,9%) (Tabla 43).

La comparación de medias en función del 
género (χ2= 9,300, p= ,098), edad (χ2= 
13,368, p= ,204), nivel de titulación (χ2= 
11,599, p= ,709), años de experiencia (χ2= 
10,212, p= ,806) y tipo de gestión de la uni-
versidad (χ2= 14,241, p= ,162), no estable-
ció diferencias significativas.

Figura 14
Área de formación docente

Tabla 42
Momento formación albafetización digital

Figura 15
Momento formación albafetización digital
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La modalidad que el profesorado más so-
licita sobre asistencia a cursos de forma-
ción digital fue semipresencial (54%). Otras 
modalidades solicitadas fueron a distancia 
(24,9%) y presencial (21,1%).
La comparación de medias en función de 
género, edad y tipo de universidad no ob-
tuvo diferencias significativas (χ2= ,661, 
p= ,719; (χ2= 1,993, p= ,719; χ2=4,615, p= 
,329, respectivamente).

ESTADO EMOCIONAL EN RELACIÓN A 
LA TECNOLOGÍA

La falta del manejo de las emociones tiene 
que ver con el buen desempeño profesional. 
En consecuencia, es necesario conocer las 
competencias emocionales, ya que la prác-
tica educativa no depende únicamente de 
capacidades pedagógicas.

Es necesario que el profesorado tome con-
ciencia para detectar y poner en práctica las 
estrategias pertinentes para su buen desa-
rrollo profesional, a fin de reflexionar el com-
promiso que asume en la formación de sus 
alumnos y su propio bienestar.

A continuación, se procede a analizar los 
datos aportados por el profesorado univer-
sitario participante.

Se procede, en primer lugar, a presentar 
la descripción de las distintas muestras, 
por medio de la media, desviación típica, 
asimetría, curtosis (Tabla 44) y coeficiente 

En general, el uso de las tecnologías por el profesorado obtuvo una buena aceptación. 
Las sensaciones que les provocan fueron resiliencia (86%), alegría (80,3%), amor (79,4%) 
y calma (79%). Por el contrario, solo le produce estrés al 16,6%, miedo (11,3%), enfado 
(10,3%) y tristeza (8,5). 
En la Tabla 45, en el coeficiente de variación, se pudo apreciar dos bloques de ítems: el que 
señala un mayor grado de acuerdo, un estado emocional positivo del profesorado (alegría, 
amor, calma y resiliencia), y el que tiene mayor grado de divergencia (enfado, tristeza, es-
trés y miedo).

de variación (CV). Los valores de asimetría 
estuvieron comprendidos entre -1/1 excepto 
los ítems EMT5, EMT6 y EMT8. Igual su-
cede con la curtosis salvo los ítems EMT5, 
EMET6, EMT7 y EMT8.

Tabla 43
Áreas competencias trabajadas

Figura 16
Áreas competenciales trabajadas

Tabla 44
Descripción de los ítems
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Para el resultado de comparación entre grupos, se procedió a determinar si la distribución 
de la muestra era normal mediante la prueba de bondad de ajuste de Kolgomorov-Smirnov 
(K-S). El valor obtenido de p fue menor que ,005, por lo que la variable género no siguió una 
distribución normal y, en consecuencia, se aplicará pruebas no paramétricas.

Tabla 45
Relación estado emocional y tecnología

Figura 17 
Relación estado emocional y tecnología

Tabla 46
Descripción de la muestra (género)
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Una vez determinada que la muestra estuvo libre de distribución (KS, p= ,000), se procedió 
a realizar la prueba de contraste mediante la U de Mann-Whitney (Tabla 49). La significali-
dad es de ,275 lo que indicó que no hubo diferencias significativas en función del género. En 
consecuencia, no se detectó diferencias importantes en relación al rango promedio (hom-
bre, 467,68; mujer, 448,17).

Los resultados de comparación entre grupos en función de la edad muestran, mediante la 
prueba de bondad de ajuste de Kolgomorov-Smirnov (K-S), que el valor obtenido de p fue 
menor que ,005 (sig. ,000), en consecuencia, la variable edad no siguió una distribución 
normal y se aplicó pruebas estadísticas no paramétricas (Tabla 50).

Una vez determinada que la muestra estuvo libre de distribución (KS, p= ,000), se procedió 
a realizar la prueba de contraste mediante la prueba de Kruskal-Wallis. La significalidad es 
de ,229 lo que indicó que no hubo diferencias significativas en función de la edad (Tabla 52).

Tabla 47
Prueba de normalidad para la variable género

Tabla 50
Prueba de normalidad para la variable edad

Tabla 51
Rango medio sentimientos tecnologías (edad)

Tabla 52
Estadísticos de prueba sentimientos tecnologías

Tabla 48
Rango medio sentimientos tecnologías (género)

Tabla 49
Estadísticos de prueba sentimientos tecnologías
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ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD 
DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
EN TIEMPO DE PANDEMIA

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MÁS 
UTILIZADAS (ACCESIBILIDAD)

Tras la llegada de la pandemia COVID-19, la 
educación se ha visto forzada a abandonar 
las aulas, en una primera fase, y trasladarse 
al mundo digital. De manera, que el proceso 
educativo se ve abocado a adaptarse a la 
nueva realidad.

Las herramientas tecnológicas, aplicacio-
nes digitales y todos los medios empleados 
para mantener la comunicación y agilizar el 

proceso de enseñanza pueden quedar en el 
futuro de planificaciones educativas.

Este apartado está dedicado a conocer el 
acceso que el profesorado universitario tuvo 
en época de pandemia, la disponibilidad de 
las herramientas básicas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y qué tipo de cone-
xión se utilizó para internet.

Se procede, en primer lugar, a realizar el análisis descriptivo (media, desviación típica, asi-
metría y curtosis) de las distintas variables (Tabla 53). Los valores de asimetría estuvieron 
comprendidos entre -1/1 excepto los ítems AHT2, AHT3 y AHT9. Los valores AHT6 y AHT8 
están dentro de los intervalos -1/1, en la curtosis.

Se estableció, por orden de mayor a menor, las herramientas tecnológicas utilizadas por el 
profesorado: WhatsApp (82,2%; CV= 26,0), correo electrónico (79,1%; CV= 25,2%), Google 
Classroom (61,8%; CV=39,2), plataforma Moodle (61,3%; CV= 42,8%), drive (55,7%; CV= 
37,8), YouTube (49%; CV= 42,1), redes sociales (44,6%; CV= 47,9), Claroline (8,8%; CV= 
57,1) y Blackboard (5,4%; CV= 49,4).

Tabla 53
Descripción de los ítems

Tabla 54
Accesibilidad herramientas tecnologías (AHT)
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DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LÍNEA

En las Tablas 55 y 56 se recogen los datos de la asociación entre variables. Se estableció 
que no hubo diferencias significativas entre género y el acceso a las tecnologías en tiempo 
de pandemia (U de Mann-Whitney = 93694,000, p > ,370). Observándose que no hubo 
diferencias apreciables en los rangos promedio (hombre= 445,46 y mujer= 461,55).

En la tabla 58, se recogen los datos descriptivos. Se observa la fuerte asimetría de los datos 
en los ítems HTEA1 (la cola de la distribución apunta hacia la izquierda) y HTEA4 (la cola de 
la distribución apunta hacia la derecha). En cuanto a la curtosis, los ítems HTEA1 y HTEA4 
tuvieron un alto valor positivo (la distribución tiene colas más pesadas que la distribución 
normal). El ítem HTEA3 la distribución tuvo colas más livianas que la distribución normal.

Se pone de manifiesto que solo se estableció asociación con la variable edad, en el interva-
lo ≥39 años, (Kruskal-Wallis= 11,446, p<,003). El profesorado más joven accede más a los 
contenidos “drive” (rango promedio= 490,23) que el profesorado entre 40-49 años (rango 
promedio= 450,22) y ≤50 años (rango promedio= 420,91) (Tabla 57).

Tabla 55
Rangos promedio

Tabla 56
Estadísticos de prueba

Tabla 57
Rangos promedio (edad) 

Figura 18
Accesibilidad herramientas tecnologícas
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El 89,3% del profesorado dispone siempre de computadora (CV= 10,5) y el 84,4% de celu-
lar (CV=14,1). El porcentaje de conexión a internet baja a 77,4% y biblioteca virtual 45,9%. 
Donde hay mayor discrepancia es en el uso de la biblioteca virtual.

El resultado de la asociación de la variable género y HTEA puso de relieve la no existencia 
(p >,360), por lo que no se detectaron diferencias significativas (rango promedio hombre= 
465,35, rango promedio mujer= 449,57).  No se estableció asociación en la edad y HTEA 
(Kruskal Wallis= ,2747, p >,253).

Como se desprende de la tabla 60, el mayor grado de acuerdo se obtuvo en la variable CI1. 
El hogar es el lugar habitual de utilizar el acceso a internet.

Como se observa en la Tabla 61, el profesorado hace uso de acceso a internet, en su 
gran mayoría, desde el hogar (91,6%). Otros medios de acceso son mediante smarphone 
(28,9%) e internet laboral (17,4%).

En razón de género, hubo diferencias significativas en el uso de internet desde el lugar 
de trabajo (chi-cuadrado= 8,205, p <,004). El hombre (22,1%) lo utiliza más que la mujer 
(14,6%). En relación a la edad se estableció diferencias significativas en las variables “inter-
net hogar” y “conexión smartphone”.  En este caso, quien más lo utiliza desde el hogar es el 
profesorado igual o mayor a 50 años (95,7%) y quien más utiliza la conexión smartphone es 

CONEXIÓN INTERNET (CI)

Tabla 58
Descripción de los ítems

Tabla 59
Disponibilidad herramientas tecnológicas

Figura 19
Disponibilidad herramientas tecnológicas

Tabla 60
Descripción de los ítems
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el más joven (34,2%). Según los años de experiencia docente, se estableció asociación con 
la variable uso de internet desde el hogar (chi-cuadrado= 15,891, p<,001). El profesorado 
entre 11 y 20 años de experiencia (29,5%) es el que más utiliza internet desde el hogar.

En primer lugar, se realizó el estudio a nivel psicométrico mediante los estadísticos descrip-
tivos (media, desviación típica, asimetría y curtosis) Tabla 62. La media de esta dimensión 
fue 1,38 superior y la desviación típica ,618

Como se observa en la Tabla 63, el medio más utilizado para conectarse a internet es “inter-
net hogar” (91,7). La conexión mediante teléfono es el 28,9%. La conexión menos utilizada 
es “internet laboral” (17,4%). Hay en las tres variables un alto índice de concordancia.

No se observó ninguna relación estadísticamente significativa entre la variable sexo y tipo 
de conexión a internet (χ² = 2,760, p >,252). Asimismo, no se observaron relaciones signifi-
cativas entre edad y conexión a internet (χ² = 2,886, p >,577).

TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET

Tabla 61
Disponibilidad herramientas tecnológicas

Tabla 63
Tipos de conexión a internet

Tabla 64
Prueba de chi-cuadrado

Tabla 65
Prueba de chi-cuadrado

Tabla 62
Descripción de los ítems
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Es sabido que no es lo mismo usar tecnolo-
gía en el aula que incorporarla al aula. Son 
numerosos obstáculos que el uso de las 
tecnologías plantea al docente en el día a 
día. Las tecnologías en el momento actual 
de pandemia, juegan un rol esencial en la 
enseñanza presencial, semipresencial o a 
distancia. Esto es una invitación para deter-
minar cuáles son las mayores dificultades 
que tiene el profesorado. La situación que 
estamos actualmente atravesando en el 
mundo ha puesto en evidencia la necesidad 
de nuevos “modelos” de trabajo, de manera, 
que el profesorado requiere de la adopción 
de nuevas metodologías para garantizar la 
calidad de la enseñanza y ofrecer nuevas 
experiencia y posibilidades.

Este apartado, tuvo por finalidad determinar 
a qué obstáculos se enfrenta en su actividad 
docente para que su trabajo sea más efecti-

OBSTÁCULOS EN EL USO DE HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS

vo y en las mejores condiciones.

En primer lugar, se procedió a la obtención 
de los estadísticos descriptivos de disper-
sión y tendencia central de los ítems que 
componen esta dimensión (Tabla 66).

Las respuestas que dio el profesorado acerca de cuáles son sus principales problemas en el 
uso de las herramientas tecnológicas, destacan por orden de mayor a menor las siguientes 
(Tabla 67): débil conectividad (86,1%; CV= 33,2), bajo nivel de formación del profesorado 
(55,0%; CV= 35,4), carencia de herramientas tecnológicas (56,1%; CV= 33,8), evaluación 
aprendizajes en línea (55,0%; CV= 33,6), resistencia al uso de tecnología (52,9%; CV= 
33,1), falta de personal de apoyo (51,8%; CV= 32,9) y escaso apoyo institucional (30,8%; 
CV= 26,5).
Las dificultades que presentó el profesorado, en orden de importancia, no difirieron en fun-
ción del género (χ² = 5,647, p >,581). La edad no es un factor que se asocie con las difi-
cultades en el uso de las tecnologías (χ² = 6,839, p >,941). Asimismo, la experiencia como 
docente no se asoció a esta variable (χ² = 21,306, p >,440). La asociación con la variable 
tipo de gestión de universidad fue baja (χ² = 21,382, p >,0,82).

Figura 20
Tipo de conexión internet

Tabla 66
Estadísticos descriptivos uso herramientas tecnológicas
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COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN ÉPOCA DE PANDEMIA

CONCIENCIA DIGITAL

La competencia digital gestiona actividades educativas y su desarrollo profesional, por me-
dio del aprovechamiento pedagógico de las tecnologías digitales para implementar expe-
riencias de aprendizaje que respondan a las necesidades, intereses y contextos sociocultu-
rales de los estudiantes. La competencia digital debe reforzar las competencias digitales y 
pedagógicas para enseñar a distancia.

El modelo de ecuaciones estructurales ha permitido establecer una estructura formada por 
dos variables latentes representadas por “conciencia digital” (CD) y ”habilidades digitales” 
(HD).

Las competencias digitales son un conjunto de conocimientos y habilidades que permiten el 
uso seguro y eficiente de las tecnologías de la comunicación e información. La combinación 
de los dos tipos de habilidades digitales ofrece a los docentes competencias necesarias 
para gestionar, adaptarse al nuevo entorno digital dentro de le educación. En este sentido, 
aparecen actitudes como la resiliencia, la inteligencia emocional, la adaptación, la colabo-
ración, el trabajo en equipo, entre otras. Las habilidades digitales, en tiempo de pandemia, 
favorece y propicia la “adaptación al cambio”, a los “cambios” que tan vertiginosamente está 
viviendo la sociedad.

A continuación, se recogen los descriptivos básicos de la escala y, posteriormente, se rea-
lizan las tablas cruzadas y los análisis estadísticos.

En primer lugar, se realizó el análisis descriptivo mediante el programa estadístico SPSS 
v.25 de las respuestas a los diferentes ítems de la escala de Likert, basados en la media, 
desviación típica de las respuestas, asimetría y curtosis.

En relación a la dimensión “conciencia digital”, en la Tabla 68, se observó que hay mayor 
grado de acuerdo entre el profesorado y las estrategias que utiliza para navegar por inter-
net (CV= 25,9), solo el 11,7% no sabe navegar por internet; los criterios para evaluar los 
cometidos de una Web (CV= 28,3), el 15,8% no sabe cómo hacerlo y herramientas para la 
comunicación en línea (CV= 27,3), el 13,1% no tiene dominio.

Tabla 67
Frecuencia y porcentajes ítems dificultades uso herramientas tecnológicas

Figura 21
Dificultades uso herramientas tecnológicas

Tabla 68
Descripción de los ítems (CD)
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Como se observa en la Tabla 69, el nivel de experto alcanzado por el profesorado en 
conciencia digital es bajo, inferior al 20%. Si se suman los niveles avanzado y experto solo 
los ítems CD1, CD5, CD6 y CD10 pasan del 50%.

Los resultados de comparación entre grupos en función de género mostró diferencias signi-
ficativas en las variables navegación por internet (F= 7,131, p= ,008), criterios para evaluar 
el contenido de una web (F= 16,674, p=,000), gestión de la información (F= 7,418, p= ,007), 
evaluar la fiabilidad de las fuentes de información (F=10,555, p= ,001), compartir informa-
ción a través de redes sociales (F= 4,753, p= ,030), herramientas para el aprendizaje com-
partido (F=18,330, p= ,000), herramientas para elaborar instrumentos de evaluación (F= 
11,005, p= ,001) y herramientas para crear presentaciones (F= 9,829, p= ,002), mostrando 
en todos los casos puntuaciones mayores para los hombres.

Tabla 69
Conciencia digital

Figura 22
Conciencia digital (experto)
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En relación a la edad, la comparación entre medias mostró diferencias significativas en los 
ítems “evaluar el contenido de una web” (F= 4,139, p= 0,42) y “cómo gestionar la informa-
ción” (F= 4,193, p= ,041).  El profesorado ≥39 años es más experto en manejar el contenido 
de una web y en gestión de información.

Tabla 70
Conciencia digital por género

Figura 23
Conciencia digital por género (nivel de experto)

Tabla 71
Conciencia digital por edad
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Con respecto al nivel de título académico, la comparación entre medias estableció asocia-
ción con las variables evaluar el contenido de una web (F= 12,971, p= ,000) y experiencia o 
investigaciones educativas (F= 12,971 y p= ,000). El nivel de formación en evaluar el conte-
nido de una web sube con el título de maestría y, en especial, con el de doctorado. De igual 
forma, las experiencias en investigación educativa van subiendo desde el título de grado al 
máximo que se da en doctorado.

Figura 24
Evaluar contenido de una web por edad (experto)

Tabla 72
Conciencia digital y nivel de título académico

Figura 26
Evaluar contenido de una web (experto)

Figura 25
Cómo gestionar la información por edad (experto)
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HABILIDADES DIGITALES

Se observa en la Tabla 73, que se dio una variabilidad moderada en las respuestas del 
profesorado. Donde hay menor grado de acuerdo en las variables “experiencias educativas 
con otros” (CV= 31,1). En la variable herramientas para enriquecer contenidos en diferentes 
formatos es donde se estableció más divergencia en las respuestas (CV= 40,0).

Como se recoge en la Tabla 74, tener el nivel de experto, en la mayoría de las habilidades, 
está por debajo del diez por ciento. Sumando los porcentajes de “avanzado” y “experto” se 
obtiene lo siguiente: HD11 (37,2%), HD12 (41,3%), HD13 (36,2%), HD14 (43,1%), HD15 
(43,5%), HD16 (33,2%), HD17 (33,8%), HD18 (40,3%), HD19 (35,9%) y HD20 (39%). En 
este caso (avanzado más experto), las habilidades digitales todas están por debajo del 
50%.

Figura 27
Investigación educativa (experto)

Tabla 73
Descripción de los ítems habilidades digitales
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Tabla 74
Habilidades digitales (HD)

Figura 28
Habilidades digitales (experto)
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Los resultados de comparación entre grupos en función de género mostraron diferencias 
significativas en las variables herramientas para creación de videos, mapas didácticos, etc. 
(F= 18,462, p= ,000), herramientas para enriquecer contenidos (F= 10,648, p= ,001), cómo 
eliminar datos (F= 9,834, p= ,002), soluciones básicas a problemas técnicos (F= 7,187, p= 
,007), crear almacenamientos (F= 7,033, p= ,008), herramientas para atender la diversidad 
en el aula (F= 10,024, p= ,002) y herramientas para realizar tutorías (F= 10,092, p= ,002), 
mostrando en todos los casos puntuaciones mayores para los hombres.

Los resultados de comparación entre grupos en función de la edad y años de experiencia 
no mostraron diferencias significativas en las variables.

Establecida la asociación entre la habilidades digitales y grado académico, solo se estableció 
relación con la variable herramientas para realizar tutoría (HD20) (F= 10,156, p= ,002).

Tabla 75
Habilidades digitales por género

Figura 29
Habilidades digitales por género (experto)
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3.4.2
SALUD, BIENESTAR 
Y CALIDAD DE VIDA 
EN EL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
MUESTRA

En cuanto a las variables de tipo general, 
el género de los sujetos que constituyó la 
muestra viene determinado por el 40,3% 
hombres y el 59,7% mujeres.

En relación a las edades de los sujetos que 
han compuesto la muestra, se agruparon en 
torno a tres tramos: ≥ a 39 años (34,9%); 
entre 40 y 49 años (34,1%) y ≤ a 50 años 
(31%).

Por el tipo de gestión de Universidades donde ejerce la profesión los docentes participantes, 
el 41,2% en gestión pública, el 39,3% en gestión privada y el 19,5% tanto en gestión pública 
como en gestión privada.

Figura 30
Distribución población por género

Tabla 76
Distribución población por género y sexo

Tabla 77
Distribución por tipo de gestión
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En total, participó profesorado perteneciente a seis departamentos y la capital (Alto Paraná, 
Amambay, Canindeyú, Concepción, Itapúa, Ñeembucú y Asunción). La mayor participación 
del profesorado se da en la ciudad de Asunción (21%) y el porcentaje más bajo en Canin-
deyú (10,6%), Concepción (11,7%) y Amambay (11,8%). La mayor parte del profesorado tiene formación en áreas de Ciencias de la Salud (30,2%) 

y Comercio y Administración (29,4%). El menor porcentaje de docentes participantes son 
los que están formados en las áreas de Tecnología y CC. Religiosas (0,8%), Bellas Artes 
(1,6%) y CC. Naturales, Físicas y Matemáticas (4,4%).

Figura 31
Distribución por tipo de gestión

Figura 32
Distribución por población por capital/departamento

Tabla 78
Profesorado capital y departamentos participantes
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RESULTADOS SALUD, 
BIENESTAR Y CALIDAD DE 
VIDA EN EL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO

Como se observa en la Tabla 80, el 78,7% 
del profesorado considera que tiene una 
buena alimentación. Más de un tercio 
(35,7%) no lee la información que acompa-
ña el etiquetado de los alimentos. Un tercio 
del profesorado (33,5%) dedica poco tiem-
po a las comidas y el 90,1% realiza las tres 
principales comidas del día. La ingesta de la 
llamada comida “chatarra” alcanza un por-
centaje del 38,2%.

El consumo de lácteos y fruta es reducido. 
Solo el 32% de los encuestados come fru-
ta diariamente y el 29,7% consume lácteos 
diariamente.
El 78,5% introduce con frecuencia en su 
dieta diaria carne roja, por el contrario, el 

34,1% consume pescado con frecuencia. El 
consumo de legumbres se realiza con fre-
cuencia (76,9%). Por último, solo el 64,3% 
reconoce beber agua suficiente, en relación 
con lo recomendado por los organismos in-
ternacionales.

Tabla 79
Área de formación del profesorado capital y departamentos participantes

Tabla 80
Distribución de las respuestas en relación a las conductas alimentarias 
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Los resultados de comparación de grupos conductas alimentarias en función del género 
(Tabla 81), mostraron diferencias significativas. Así, habitualmente, el hombre (84,2%) con-
sume más carne roja que la mujer (74,6%) (χ2= 10,766, p< ,001). 

La comparación entre medias en función de la edad, mostró diferencias significativas en 
los ítems CA1 (χ2= 9,043, p< ,011), CA2 (χ2= 23,778, p< ,000), CA3 (χ2= 18,557, p< ,000), 
CA5 (χ2= 12,113, p< ,002), CA6 (χ2= 7,484, p< ,024), CA7 (χ2= 13,911, p< ,001), CA9 (χ2= 
18,591, p< ,000), CA10 (χ2= 33,951, p< ,000) y CA11 (χ2= 6,091, p< ,048).
El profesorado con mayor edad ≤50 años (84,9) piensa que su alimentación es saludable. 
El porcentaje baja en el profesorado de ≥39 años (77,0%) y entre 40-49 años (74,6%). El 
profesorado de mayor edad suele mirar con más detenimiento la etiqueta del producto que 
se consume (76%); en menor medida lo hace en el tramo 40-49 años (61,6%) y en el tra-
mo ≥39 años (56,6%). El profesorado de mayor edad suele comer de forma más relajada 
(77,1%), entre 40-49 años (63%) y con ≥39 años (61%). Se consume poca fruta, en especial 
en el tramo ≤50 años (63,4%) y 40-49 años (65,1%); en el tramo ≥50 años, el porcentaje 
de consumo sube (76,4%). El 76,7% consume lácteos diariamente en personas con edad 
≤50, el 67,9% en el tramo ≥39 años y el 66,9% entre 40-49 años. El profesorado más joven 
consume más carne roja (83,3%), a medida que aumenta la edad ese porcentaje disminu-
ye (el 79,9% 40-49 años y 70,9% ≤50 años). El profesorado de mayor edad es el que más 
consume legumbres (86%), este porcentaje disminuye en intervalos de edad más jóvenes 
(74,6% 40-49 años y 71% ≥39 años). De igual manera, el consumo de comida rápida va dis-
minuyendo con la edad (45,9% ≥39 años, 43,7% 40-49 años y 23,6% ≤50 años). El 69,8% 
de los sujetos con ≤50 años consume agua con más frecuencia, este porcentaje reduce con 
la edad (64,1% 40-49 años, 59,7% ≥ 39 años).

Figura 33
Conductas alimentarias

Tabla 81
Comparación conductas alimentarios y género
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RESULTADOS HÁBITOS
PSICOSOCIALES (HP)

Se procedió, en primer lugar, a presentar la 
descripción de las distintas muestras, por 
medio de la media, desviación típica, asi-
metría, curtosis (Tabla 83). Los valores de 
asimetría están comprendidos entre -1/1 ex-

cepto los ítems HP12, HP15, HP16, HP17 y 
HP23. En la curtosis, solo el ítem HP12 está 
comprendido entre esos valores.

Como se observa en la Tabla 84, uno de cada cinco profesores (20,4%) cree que se consu-
me sustancias ilícitas y más en el ámbito universitario (40,9%). 
El resultado más significativo es que la COVID ha afectado a sus vidas (82,8) y una de sus 
consecuencias ha sido el cambio de metodología de enseñanza 94,7%.
El 57,8% considera que la pandemia ha interrumpido en su trabajo y, en consecuencia, a 
su estabilidad laboral (51,2%). 
El 84,6% del profesorado logra compaginar trabajo y vida personal, aunque expresan que 
la situación laboral le produce estrés (57,1%) y, en consecuencia, la provoca tensión que 
afecta a su salud (43,5%).
El 44,4% estima que la jornada de trabajo es excesiva. 
El 65,2% participa en la toma de decisiones en su lugar de trabajo. 
El consumo de alcohol, como consecuencia de la pandemia, en un 38,8%. El profesorado 
percibe que goza de buena salud (85,9%). 

Tabla 82
Comparación conductas alimentarias y edad*

Tabla 83
Descripción de los ítems
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La comparación entre medias en función del género mostró diferencias significativas en los 
ítems HP12 (χ2=8,419, p˂,004), HP14 (χ2=8,370, p˂,003), HP17 (χ2=8,370, p˂,004), HP18 
(χ2=4,428, p˂,035), HP19 (χ2=6,254, p˂,012) y HP20 (χ2=4,942, p˂,026).
En relación al consumo de sustancias ilícitas, el hombre cree que el consumo se da en ma-
yor porcentaje (25,4%), en opinión de la mujer el 17,1%.
La mujer se ve más afectada por el estrés como consecuencia de su situación laboral 
(61,2%) que el hombre (51%). El hombre opina que puede compaginar su vida laboral y su 
situación familiar (89%), en menor porcentaje la mujer (81,7%).
La actividad laboral afecta más a la salud de la mujer (46,5%) que al hombre (39,1%).
La mujer en un 47,9% estima que su jornada de trabajo es excesiva (el hombre 39,1%).
La mujer participa menos en la toma de decisiones en el lugar de trabajo (62,4%) que el 
hombre (69,9%). 

Tabla 84
Descripción de las respuestas en relación a hábitos psicosociales

Figura 34
Hábitos psicosociales
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La comparación entre medias en función de la edad, mostró diferencias significativas en los 
ítems HP14 (χ2= 9,673, p< ,008), HP17 (χ2= 6,094, p< ,047), y HP18 (χ2= ,6,094, p< ,047), 
HP23 (χ2= 8,367 p< ,015).
El estrés en el trabajo se detectó más en el profesorado de edad media (61,6%); 59,7% en 
profesorado ≥39 y 49,2% en ≥50 años.
El profesorado ≥50 es el que mejor compagina trabajo y vida personal (90,3%); entre 40-49 
años (86,3%); al que más le cuesta organizarse es más joven (77,9%). 
Las edades donde el profesorado siente más tensión como consecuencia de su trabajo son 
40-49 años (46,8%) y ≥39 (45,9); menor tensión sufre el profesorado ≥50 (37,2%).
El profesorado que enferma con más frecuencia es el más joven (18,3%); entre 40-49 años 
(13,7%) y el de más edad (9,7%).

En relación a la ciudad de Asunción y departamentos participantes, al profesorado no le 
consta un porcentaje alto respecto a personas que consumen sustancias ilícitas, en cambio, 
su proximidad con el alumnado le permite tener un conocimiento más próximo. 
Los porcentajes más altos se obtienen en Asunción (60,1%) e Itapúa (51,9%). Más de la 
media del profesorado siente estrés laboral, sobresale el departamento de Itapúa (67,6%). 
Es una evidencia que la COVID-19 ha afectado la vida a todo el profesorado (82,2% de me-
dia) y esta situación se ha trasladado a la necesidad de cambio de metodología (94,9% de 
media). Destaca el departamento de Itapúa (97,2%). En general, se compagina bien trabajo 
y vida personal (84,8% de media). Un porcentaje importante del profesorado se ve afectado 
42,3 por la tensión que le genera el trabajo (42,3%); en especial, el profesorado de Itapúa 
(50,9). Algo inferior a la media (43,8%), el profesorado considera que su jornada de trabajo 
es excesiva. El 29,2% del profesorado manifiesta que no participa en la toma de decisiones 
en su lugar de trabajo, en especial, el profesorado de Alto Paraná (40,8%). El 58% del pro-
fesorado se ha visto afectado por interrupción laboral a causa de la pandemia; sobre todo, 
el profesorado de Alto Paraná (65,1%). En opinión del profesorado durante el tiempo de 
pandemia el consumo de alcohol ha aumentado un 39,6%, en especial los docentes de Alto 
Paraná (40,6%). Solo el 14,6% de los docentes enferman con frecuencia.

Tabla 85
Comparación hábitos psicosociales y género

Tabla 86
Comparación hábitos psicosociales y edad
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Tabla 87
Distribución de las respuestas según ciudad/departamento
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RESULTADOS
MEDIO AMBIENTE (MA)

Se procedió, en primer lugar, a presentar la 
descripción de las distintas muestras, a tra-
vés de la media, desviación típica, asimetría 
y curtosis (Tabla 88).

Como se recoge en la Tabla 89, un porcentaje alto del profesorado piensa que el medioam-
biente corre mucho peligro (82,6%), así como que en su ciudad falta más respeto para su 
preservación (75,5%).

Tabla 88
Descripción de los ítems

Tabla 89
Distribución de las respuestas en relación al medio ambiente

Figura 35
Respeto al medio ambiente

No obstante, en las universidades si se lleva una política de respeto (74,8%), aunque esta 
debe mejorar. En opinión de los docentes, se respeta el consumo de agua y de energía 
eléctrica (85%). El transporte público es muy poco utilizado (7,7%).
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La comparación entre medias en función de la variable género, tal y como se recoge en la 
Tabla 90, puso de manifiesto que no se da diferencias significativas, por lo tanto, no se es-
tableció asociación con ninguna variable. Asimismo, tampoco se estableció asociación con 
la variable edad (Tabla 91).

Los resultados generales en función de la ciudad de Asunción y departamentos participan-
tes, se recogen en la Tabla 92. Como se puede observar, el 82,3% de media del profeso-
rado estima que el medioambiente está corriendo peligro. Las diferencias más acusadas 
se dan en los departamentos de Ñeembucú (87,8%) y Amambay (77,7%). El 25,2% de la 
media considera que no se respeta el medio ambiente en su ciudad; por el contrario hay 
un porcentaje significativo, el departamento de Itapúa que, en opinión del profesorado, el 
51,9% piensa que sí se cuida el medioambiente. En el 75,3% de las universidades se lleva 
a cabo políticas educativas de cuidado del medioambiente, el porcentaje más bajo se da 
en Asunción (61,7%) y el más alto en Amambay (83,5) e Itapúa (83,3%). Como media, el 
83,1% del docente universitario estima que hay conciencia respecto al consumo de agua y 
electricidad, en especial, el departamento de Canindeyú (89,1%). El 9,0% del profesorado 
solo utiliza el transporte público. Este dato es muy significativo en Ñeembucú (3,1%) y Con-
cepción (3,9%).

Tabla 90
Comparación medio ambiente y género

Tabla 92
Distribución de las respuestas según ciudad/departamento

Tabla 91
Comparación medio ambiente y edad
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RESULTADOS
ACTIVIDAD FÍSICA (AF)

Se procedió, en primer lugar, a presentar la 
descripción de las distintas muestras, por 
medio de la media, desviación típica, asime-
tría y curtosis (Tabla 93). 

Como se recoge en la Tabla 94, el profesorado encuestado dio mucha importancia a la ac-
tividad física (92,4%) y además disfruta (85,6%). Asimismo, el 74,3% tiene conciencia que 
la actividad física que hace es insuficiente. 
El 77,5% de los docentes reconocen que pasan mucho tiempo sentados.

La comparación entre medias en función de la variable género, tal y como se recoge en la 
Tabla 95, mostró diferencias significativas género-AF30 (χ2=,9,278, p˂ ,002) y género-AF33 
(χ2= 20,165, p< ,000).
La mujer considera que la actividad física que realiza es insuficiente (78,1%), el hombre en 
menor porcentaje (68,7%).
El hombre (92,2%) disfruta más que la mujer (81,1%) haciendo actividad física.

Figura 36
Distribución de las respuestas según ciudad/departamento

Tabla 93
Descripción de los ítems

Tabla 94
Distribución de las respuestas en relación a la actividad física

Figura 37
Distribución de las respuestas en relación a la actividad física
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La comparación entre medias en función de la variable edad, tal y como se recoge en la 
Tabla 96, mostró diferencias significativas edad-AF30 (χ2= ,7132, p˂ ,028) y género-AF33 
(χ2= 20,165, p< ,024).
El profesorado mayor de 50 años estima que la actividad física que realiza es insuficiente 
(66%), entre 40-49 años (73%) y ≥39 años 74,6%.
El profesorado más joven es que más disfruta haciendo actividad física (89,9%).
Entre 40-49 años (81,3%) y el de más edad (81,3%).

En general, los docentes consideran que no hacen suficiente actividad física, solo el 21,1% 
de los participantes considera que sí; en especial, los docentes de Asunción (81,4%) estima 
que debe practicar más actividad física (Figura 38).
Al profesorado, en general, le gustaría tener más actividad física (92,4).
Un porcentaje alto del profesorado pasa mucho tiempo sentado (77,3), en especial, los do-
centes que trabajan en Asunción (83,1%) e Itapúa (82,4%) (Tabla 97).
Se detectó que el profesorado disfruta haciendo actividad física (86,0%).

Tabla 95
Comparación actividad física y género

Tabla 96
Comparación actividad física y edad

Tabla 97
Distribución de las respuestas según ciudad/departamento
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RESULTADOS
BIOSEGURIDAD
Se ha procedió al análisis de datos mediante 
la caracterización estadística por medio de 
análisis descriptivos como media, desvia-
ción típica, asimetría y curtosis (Tabla 98).

En función de los resultados, se evidenció que el profesorado tiene conciencia del fenóme-
no del coronavirus y cómo actuar.
En general, el 98,9% aplica medidas de higiene. Se toman medidas como aplicar el distan-
ciamiento social (97,7%) y el lavado de manos (98,9%).
En cuanto a las medidas preventivas del coronavirus, los porcentajes se reducen: el 68,6% 
de la universidad toma medidas adecuadas para prevenir el contagio, el 78,5% en la co-
munidad, sólo el 19,8% de los ciudadanos desecha las mascarillas en lugares adecuados.
En opinión de los docentes, el 15,9% del alumnado no tiene información sobre medidas de 
bioseguridad y se comparte informaciones fidedignas (78,4%).
El 81,9% manifestó saber cómo actuar con enfermos de coronavirus en la casa.

Figura 38
Tiempo a la actividad física Asunción/departamentos

Figura 39
Tiempo sentado Asunción/departamentos

Tabla 98
Descripción de los ítems
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Los resultados de comparación entre grupos en función de género no mostró diferencias tal 
y como se recoge en la Tabla 100.

El profesorado de mayor edad indicó que en un 82,6% se cumplen en su comunidad las 
normas de prevención contra la COVID-19. Entre 40-49 años el 81% y el 72,4% según los 
docentes con ≥39 años.
En cuanto a la ciudad de Asunción y departamentos participantes, la distribución de las 
respuestas se recoge en la Tabla 101. Una media de 90,8%, en opinión de los docentes, se 
cumple con las medidas de bioseguridad en la universidad; el departamento de Canindeyú 
alcanza el mayor porcentaje (95,7%) y, en el extremo opuesto, Ñeembucú 85,5%.
La cobertura sanitaria de la salud de los docentes es de 67,8%; el profesorado de Amam-
bay alcanza el 74,8% de atención y el de Itapúa el 59,3%. La medida para prevenir el 
contagio en la comunidad obtuvo una media de 77,5%, siendo Itapúa quien tiene medidas 
más seguras (86,1%) y Concepción el que menos (70,7%). Las mascarillas quirúrgicas no 
son reutilizables ni se pueden reutilizar, el profesorado considera que sólo el 19,7% de las 
mascarillas se desechan siguiendo las orientaciones de los técnicos en salud; la ciudad de 
Asunción (12,8%) sólo las elimina correctamente, el mayor porcentaje está en Amambay 
(28,2%). Una media de 84,5% del alumnado ha recibido información sobre temas de biose-
guridad; el alumnado de Concepción alcanza el 91,2% y el de Asunción el 81,4%. El 78,3% 
del alumnado recibe información sobre la pandemia; el de Canindeyú (81,5%) y Asunción 
(81,4%) son los que están mejor informados y el de Concepción es el que recibe menos in-
formación (73,5%). Los ítems BIO40, BIO41 y BIO42 están directamente relacionados con 
las medidas de higiene contra el coronavirus. Las respuestas alcanzaron unos porcentajes 
muy altos en cuanto a la toma de medidas de las universidades participantes: el 98,9% 
de media de las universidades tiene implementado medidas de higiene personal contra el 
virus, el 98,7% se aplica el protocolo de lavado de manos, el 97,7% mantener la distancia. 
El 81,6% del profesorado manifestó que, en caso de necesidad, tiene conocimientos sobre 
sobre atención domiciliaria a pacientes de COVID-19.

Tabla 99
Distribución de las respuestas en relación al medio ambiente

Figura 40
Distribución de las respuestas en función de la bioseguridad

Tabla 100
Comparación actividad física edad
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Tabla 101
Distribución de las respuestas según ciudad/departamento
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Figura 41
Bioseguridad y acceso a la universidad

Figura 42
Atención salud docentes

Figura 44
Desecho de mascarillas

Figura 43
Prevención contagios comunidad
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3.4.3
DESARROLLO
EMOCIONAL PARA 
PROFESORADO
UNIVERSITARIO
La caractrización de la muesrta, al tratarse 
de los mismos participantes, se recoge en el 
apartado 3.4.2. (Cuestionario Salud, Bien-
estar y Calidad de Vida en el Profesorado 
Universitario).

A continuación, se describen los resultados 
obtenidos en el Cuestionario referido a De-
sarrollo Emocional para Profesorado Uni-
versitario.

En las Tablas 102, 103, 104 y 105, se expo-
ne la distribución de las respuestas en cada 
escala y en cada ítem.

DESCRIPCIÓN DE LAS
RESPUESTAS EN RELACIÓN A 
LA ESCALA Y A CADA ÍTEM

En relación a las “competencias sociales”, el 
ítem que presentó mayor grado de acuerdo 
es “preocuparse cuando algo no sale bien” 
(35,1%); tiene escasa repercusión las críti-
cas de los demás (15,3%) y dar respuesta 
rápida cuando habla otra persona (26,3%).

En relación a la “conciencia emocional”, las 
respuestas señalan indicadores bajos: el 
profesorado no tiene problemas en relajarse 
(solo el 26,2% tiene dificultades), sí les im-
porta manifestar desconocimiento en la rea-
lización de tareas (12,6%), no hay dificultad 
que les impida manifestar sus sentimientos 
a los amigos (solo el 16,1% tiene esa difi-
cultad). La cuarta parte tiene problemas a la 
hora de dormir para desconectar con el ”día” 
(27,6%) y, un porcentaje reducido, no sabe 
cómo responder a los elogios (16,7%).
En relación a “regulación emocional”, las 

respuestas negativas dadas a distintas si-
tuaciones tienen un perfil bajo: el 13,6% no 
controla su rabia, el 17,4% no controla sus 
emociones y el 11,3% discute con personas 
próximas a su vida

Figura 45
Información sobre bioseguridad

Tabla 102
Distribución de las respuestas en relación a la escala

Tabla 103
Descriptivos competencias sociales
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Primeramente, se pretendió conocer si la 
distribución de la muestra es normal median-
te la prueba de bondad de ajuste de Kolgo-
morov-Smirnov (K-S). El valor obtenido de p 
fue menor que ,005, en consecuencia, la va-
riable género no sigue una distribución nor-
mal y se aplicaron pruebas no paramétricas.

RESULTADOS DE
COMPARACIÓN ENTRE
GRUPOS EN FUNCIÓN DEL 
GÉNERO

Una vez determinada que la muestra es libre de distribución (KS, p= ,000), se procedió a 
realizar la prueba de contraste mediante la U de Mann-Whitney (Tabla 109).
La significalidad es de ,117 lo que indica que no hay diferencias significativas en función del 
género.
En relación al factor “competencias sociales”, no se observaron diferencias significativas 
respeto a la variable género p= ,177 (Tabla 108). 
Por lo tanto, no se detectaron diferencias importantes en relación al rango promedio (hom-
bre, 402,91; mujer, 425,66).

Tabla 104
Descriptivos conciencia emocional

Tabla 105
Descriptivos regulación emocional

Tabla 106
Descriptivos de la muestra (género)

Tabla 107
Prueba de normalidad para la variable género
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En relación al factor “conciencia emocional” no se observaron diferencias significativas res-
pecto a la variable género p= ,148 (Tabla 111). En consecuencia, no se detectó diferencias 
importantes en relación al rango promedio (hombre, 401,92; mujer, 426,33).

En relación al factor “regulación emocional” se puso de manifiesto diferencias significativas 
respecto a la variable género, tal y como se refleja en las Tablas 113 y 114 (U= < ,007).
El hombre controla más sus reacciones de rabia y actuaciones bruscas (12,8%) que la 
mujer (14,1%). La mujer controla menos sus nervios (20,3%) que los hombres (13,1%). 
Asimismo, la mujer es menos proclive a evitar discusiones (13,5%) que el hombre (8,1%).

Tabla 108
Rango medio competencias sociales

Tabla 111
Estadísticos de prueba conciencia emocional

Tabla 112
Rango medio regulación emocional

Tabla 113
Estadísticos de prueba regulación emocional

Tabla 109
Estadísticos de prueba competencias sociales

Tabla 110
Rango medio conciencia emocional
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Los resultados de comparación entre grupos, en función de la edad, mostraron mediante la 
prueba de bondad de ajuste de Kolgomorov-Smirnov (K-S), que el valor de p es menor que 
,005 (sig. ,000). En consecuencia, la variable edad no siguió una distribución normal y se 
aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas (Tabla 115).

Los resultados de comparación entre grupos, en función de la edad, no mostraron diferen-
cias significativas de acuerdo a los tres intervalos como se detectó en la prueba de Krus-
kal-Wallis (competencia social ˃,644, competencia emocional ˃564 y regulación emocional 
˃,455).
En la Tabla116, se puede apreciar la pequeña diferencia de rangos en las tres dimensiones 
respecto a los intervalos de edad

Tabla 114
Descripción de la muestra (edad)

Tabla 116
Rangos edad por dimensiones

Tabla 117
Estadísticos de prueba (edad)

Tabla 115
Prueba de normalidad para la variable edad



150 151

COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY

3.4.4
CUESTIONARIO
CUALITATIVO
PROFESORADO
UNIVERSITARIO
Análisis de cada una de las categorías te-
niendo en cuenta sus contenidos temáticos:

Necesidades de formación en el ámbi-
to de conductas saludables (conduc-
ta alimentaria, hábitos psicosociales, 
medioambiente, actividad física y biose-
guridad)
El presente estudio permitió confirmar que 

las principales demandas de formación del 
profesorado, en el ámbito de conductas sa-
ludables son, por orden de importancia: há-
bitos psicosociales, actividad física, conduc-
ta alimentaria, medioambiente y seguridad.

El mayor riesgo que percibe el profesorado 
es el relacionado con lo psicosocial hasta 
el punto que puede provocar inseguridad o 
desconcierto.

“Nos falta mayor formación en lo psicosocial 
y bioseguridad…. En especial, debido a la 
situación psicosocial de aislamiento que es-
tamos viviendo.”

“Nos sentimos, a veces, impotentes ante las 
preguntas de los alumnos. La realidad so-
cioeconómica es complicada… Cómo hacer 
que aprendan en su contexto, en una clase 
virtual… Estamos expuestos a sufrir algu-
nas alteraciones por no saber cómo mane-
jar la situación… Hay que trabajar mucho la 
parte socioafectiva tanto del docente como 
del alumno.”

Un participante describió qué pasa con esta 
forma de aprendizaje:

“Cuando estamos en un aula con alumnos, 
establecemos unas conexiones, puentes, en 
la que los docentes mientras compartíamos 
el contenido de la clase estábamos ahí… 
podíamos captar el rostro, la expresión de 
los alumnos que nos permite conocer cómo 
están aprendiendo… Así, a los alumnos más 
al fondo del aula le podíamos llamar la aten-
ción para que participaran, pero ahora no; 
ahora se hace mucho más difícil ver la ex-
presión de cada alumno porque está al otro 
lado de una pantalla… Es como que nos 
pusieran como un cristal invisible enfrente 
y un pequeño parlante arriba; es una expe-
riencia horrible; es una desconexión total… 
Hay alumnos, con la cámara apagada, que 
se relajan tanto que se acuestan al lado de 
la computadora… Se pregunta el docente, 
¿será que lo he hecho bien? Hay docentes 
maravillosos en época de clases presencia-
les… Eso genera muchísima ansiedad… 
Muchos profesores me los he “encontrado” 
a las diez de la noche, un viernes, y están 
muy agotados, sin voz… Profe, ¿terminaste 
la clase o la clase terminó contigo?... Hay un 
fuerte componente emocional, la contención 

es importantísima.”

De las intervenciones de los participantes, 
se deriva una preocupación por la falta de 
actividad física y una vida sedentaria.
 
“Se hace poca actividad física debido al 
uso excesivo de las herramientas tecnológi-
cas… Todo genera mucho sedentarismo… 
Nos peguntamos cómo sentarnos, cómo 
ubicarnos a la hora de trabajar, dada la can-
tidad de horas que dedicamos a las activida-
des virtuales.”

“… La actividad física es algo que decimos, 
pero como paraguayos, no hacemos.”

El consumo de alimentos también fue moti-
vo de preocupación:

“Los hábitos alimentarios son clave, porque 
si no tenemos buenos hábitos repercute en 
todo nuestro quehacer diario.”

A pesar de la información y orientaciones 
que se dispone sobre las medidas de se-
guridad no acaba de producir una toma de 
conciencia sobre la necesidad y la importan-
cia en su cumplimiento.

“Hay una disociación entre el nivel de cono-
cimiento que se tiene sobre bioseguridad y 
el llevarlo a cabo… Durante la realización de 
un curso, todos los asistentes tomaron las 
medidas de seguridad… Después fuera del 
aula, el tema de la COVID-19 ya no estaba 
presente en el alumnado … se jugaba fút-
bol, tomaban cerveza, se abrazaban y ha-
blaban entre ellos sin guardar medidas de 
seguridad.”

Figura 46
Nube de formación conductas saludables
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Conclusión/ interpretación
La aplicación de las tecnologías en el ámbi-
to de proceso de enseñanza y aprendizaje 
está provocando tensiones, estrés, debido 
a la dedicación horaria y, en cierta manera, 
a la despersonalización de este modelo de 
encuentro con los alumnos. En un segundo 
plano, su preocupación pasa por el seden-
tarismo como consecuencia de las horas 
que está ante la computadora y, en menor 
medida, por sus hábitos alimentarios y de 
bioseguridad.

El profesorado participante señaló que hay 
un “antes” y un “después”. Este cambio con-
lleva reacciones emocionales adversas. Se 
ha perdido la cara del alumno y del profe-
sor que da vida al proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

“Es un desafío para capacitación y forma-
ción sobre las nuevas tecnologías. Hay una 
planificación diferente entre el “antes” y la 
búsqueda de nuevos materiales. Existe una 
barrera que nos separa, porque antes la so-
cialización era la mayor fuente de regulación 
emocional, con eso reducíamos el estrés… 
Hoy estamos separados… Yo trabajé en 
dos universidades separadas por muchos 
kilómetros, pero nunca me cansé porque 
socializábamos, visualizábamos el rostro 
del alumno, porque el rostro es el espejo del 
alma… Antes eran dos, cuatro seis horas de 
trabajo, pero hoy son las 24 horas.”

El profesorado se enfrenta a nuevos retos 
en su actividad docente… Se siente impo-
tente para dar respuesta a las necesidades 
de una enseñanza de calidad.

“Me vi obligada a buscar videos en YouTu-
be para consultar cómo levantar en la pla-
taforma, cómo levantar pequeños videos, 
cómo conectarse y cómo poner frente a la 
pantalla para transmitir el conocimiento (con 
la ayuda de mis hijos)… me veía impotente 
cuando tenía que preparar la clase, y luego 
cómo hacer un aprendizaje colaborativo… 
Primero, aprendía yo y luego lo aplicaba en 
la plataforma. No tengo formación en el uso 
de esas herramientas que hoy son necesa-
rias utilizar.”
Pero, ¿qué tipo de necesidades manifiesta 
el profesorado? Se destaca la necesidad de 
formación según distintos niveles… Y ¿qué 
dificultades encuentra el alumnado par el 
uso de herramientas?
“Dentro de las competencias digitales hay 
niveles que se debe lograr como docente… 
El diseño, producción y evaluación de he-
rramientas digitales para el uso en el aula; 
estos son los niveles que necesitamos pro-
fundizar. Los videos tutoriales son un gran 

¿Qué contenidos formativos consideras 
necesarios para mejorar las competencias 
digitales del docente universitario?

En relación a los contenidos formativos, los 
términos que más se repitieron fueron ma-
nejo, destrezas y habilidades en el manejo 
de las TIC, herramientas digitales y platafor-
mas.

apoyo para el docente…
Los estudiantes no cuentan con los dispo-
sitivos necesarios …. “Profesora no puedo 
acceder con mi teléfono a esta aplicación; 
no puedo visualizar lo que estás pasando; 
el enlace no me habilita porque me falta un 
complemento en mi computadora o celular.”

Mas, hay que dar respuesta a esta nueva 
situación, a este nuevo desafío; el profeso-
rado se siente motivado para ello, pero ne-
cesita “apoyo”. Hay que hacer un esfuerzo 
de empatía para captar lo que el profesora-
do siente ante esta nueva perspectiva, qué 
“pasa” por su cabeza, qué “pasa” por su co-
razón.

“El uso de las herramientas tecnológicas si-
guen siendo un desafío; hay que ir a una 
reconversión de las clases hacia lo digi-
tal… Dejar de un día para el otro de utilizar 
el proyector hacia herramientas tecnológi-
cas… Yo como informático muchas cosas 
me cuestan, así que no quiero ni pensar en 
los colegas que les cuesta más utilizar esas 
herramientas, las tecnologías de la informa-
ción…

El manejo de las tecnologías digitales es 
una necesidad hoy en día para los docen-
tes, sobre todo para los que no somos de 
la era digital… Es muy diferente estar en el 
aula en contacto con los compañeros… Es 
necesario saber qué herramientas utilizar 
según el tipo de actividad, de manera que 
los alumnos y profesores nos acerquemos”.

Hay que ponerse en el lugar de los alumnos 
para determinar cuáles son sus dificultades.

“La mala conectividad, la falta de una bue-
na señal de internet. El profesorado está en 
la ciudad y los alumnos son del interior, lo 
hace más difícil… Hay que evitar el desafío 
psicosocial de quedar excluido.”

Figura 47
Nube de contenidos formativos
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El profesorado está viviendo un proceso de 
cambio y transformación, acentuado por la 
situación de pandemia: desde un modelo 
tradicional de enseñanza a un enfoque ba-
sado en las nuevas tecnologías, para el que 
necesita ayuda y orientación. El profesora-
do tiene buena actitud para asumir estos 
cambios, pero no está exento de sufrir crisis 
emocionales que necesitan de apoyo.

El profesorado a pesar de las dificultades y carencias está dispuesto a seguir aprendiendo 
y adaptarse a la nueva situación.

En su opinión, ¿Cuáles son los riesgos a los que se ven expuestos los universitarios en el 
contexto actual?

Las respuestas dadas por los participantes se centraron en los riesgos relacionados con el 
aprendizaje y riesgos de tipo social.

El impacto emocional del profesorado ante 
la nueva situación sigue muy presente en 
sus vidas. Pero a pesar de ello, los profe-
sores buscaban soluciones para superar las 
dificultades.

“De un día a otro se pasó a una situación 
que nos conmovió el pasar a lo virtual, pero 
sobre todo los efectos de la pandemia… En-
contrarnos encerrados, calles vacías, lejos 
de la familia, lejos de los estudiantes, lejos 
de la universidad… Me preguntaba en las 
primeras clases qué hacer, cómo entro, qué 
lección voy a desarrollar si no tengo material 
para hacer lo que tenía que hacer en forma 
presencial.
Los alumnos me escribían por todos los me-
dios, WhatsApps llenos… `Profe` tuve que 
viajar a casa, me sacaron de mi pensión, no 
tengo mi computadora. 
Junto a nuestra situación personal teníamos 
que “cargar” la situación en la que se encon-
traban nuestros alumnos… Tuve que acudir 
a mi asistente de cátedra, porque los jóve-
nes tienen muchas más posibilidades; fue 
para mí una gran ayuda.
Después de más de 20 años tuve que em-
pezar y organizar de nuevo. No obstante, 
me dio cierta tranquilidad cuando en las 
pruebas los alumnos participaban, contesta-
ban, respondían. Fue una experiencia única 
que ojalá nunca volvamos a pasar… Es una 
experiencia para seguir mejorando.”

El profesorado respondió a cuáles fueron 

¿Qué dificultades encuentran los docen-
tes para adaptarse a la enseñanza vir-
tual? 

Los términos más utilizados por el profe-
sorado ante las dificultades que tiene para 
adaptarse a la nueva situación de enseñan-
za virtual son: manejo, conocimiento, herra-
mientas, plataformas, miedo…

sus necesidades…

“El principal problema que he tenido es el de 
la conectividad… No obstante, el personal 
informático no ayudó mucho.”

“Las dificultades por las que estamos pa-
sando han sido inmensas. Hoy tenemos que 
enfrentar el desafío de las competencias di-
gitales... Es un mundo el poder desarrollar 
las competencias digitales... A los alumnos 
les resulta más fácil acceder a estos medios 
tecnológicos. Para los docentes el acceso a 
internet es otra dificultad… En el segundo 
semestre la adaptación a ese nuevo esce-
nario está resultando mejor. En un primer 
momento, no disponíamos de materiales di-
dácticos. Esta nueva situación influyó en lo 
personal, en lo social, en lo educativo… Nos 
tenemos que ir adaptando a un nuevo esce-
nario: a los docentes no nos queda más que 
adaptarnos. Los alumnos manejan mejor 
esta nueva situación… 
“Algunos docentes me manifestaban `ya 
quiero jubilarme`, ya no quiero enseñar…, 
pues ya no tienen la actitud mental favora-
ble para ir asumiendo estos retos. Si bien 
esto es minoría… Los docentes están para 
seguir aprendiendo."

Figura 48
Nube de dificultades de adaptación enseñanza virtual
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La universidad encara el problema del ab-
sentismo del alumnado a las clases. Esta 
realidad se puede ver incrementada por el 
modelo de enseñanza virtual. Por lo tanto, 
los docentes deben focalizar su atención en 
estimular la motivación del alumno en la par-
ticipación.

“El profesorado es consciente de que el 
alumnado no tiene la suficiente motivación 
para ir a clase. El alumnado asiste a la uni-
versidad por esnobismo social. En la univer-
sidad hay una “bajada” del alumnado porque 
ha perdido la motivación, el interés… Eso es 
un reto para el docente, tenerle activo y mo-
tivado desde el aula virtual”.

“Hay incertidumbre de cómo controlar si el 
alumnado de verdad está aprendiendo des-
de el enfoque virtual.

Hay riesgo de un aprendizaje incompleto 
por parte de los estudiantes…. Desde la vir-
tualidad no se puede visualizar si el alumno 
está aprendiendo. Los maestros no saben 
si el alumno tiene adquirida una capacidad.”

Surge ahora, con mayor intensidad, de cómo 
garantizar que las actividades o exámenes 
son realizados por el propio alumno o cuen-
tas con algún tipo de ayuda “no deseable”. 
Desde el punto de vista ético de trata de una 
mala práctica, pero además se falsea si se 
está produciendo el aprendizaje del alumno, 
lo que deriva en un deterioro de los valores 
académicos.

Los alumnos tratan de burlar la seguridad 
de las evaluaciones… Hacen plagios… Hay 
que buscar mecanismos que garanticen la 
seguridad de las evaluaciones y de las acti-
vidades en general.

Como consecuencia de la situación actual, 
la cuarentena, la separación y las restric-
ciones de movimiento pueden conducir a 
trastornos psicosociales. El profesorado se-
ñaló riesgos en el alumnado como desinte-
rés, estrés, falta de relación, sensación de 
abandono, contagio COVID-19, frustración, 
pérdida de trabajo, escasos recursos econó-
micos.

Existe preocupación en el profesorado de 
cómo garantizar el aprendizaje del alumna-
do en el momento actual. La situación de 
aislamiento puede conducir a desórdenes 
de tipo psicosocial.

En su opinión, si la universidad y el pro-
fesorado informan sobre medidas sani-
tarias, ¿Cree que los universitarios las 
llevan a la práctica?

Las normas son esenciales para el funcio-
namiento de la sociedad y su organización. 
Son necesarias y fundamentales para frenar 
el virus por el que tantas personas han per-

dido la vida. Sin embargo, ¿por qué no todos 
acatan las normas? Las universidades y el 
profesorado, además de los medios de co-
municación, constantemente informan y dan 
orientaciones para protegerse y proteger 
la expansión de la pandemia. Pero parece 
que, para algunos sectores, falta conciencia 
de las necesidades de la prevención.

En la nube, las palabras más citadas por el 
profesorado fueron “información”, “práctica”, 
“jóvenes”, “medidas”.

Figura 49
Nube de riesgos universitarios

Figura 50
Nube llevar medidas a la práctica
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 Pero, ¿qué opina el profesorado universita-
rio sobre las medidas de seguridad?

"Los profesores universitarios somos res-
ponsables de las medidas sanitarias… En 
realidad, en el ambiente universitario, du-
rante la realización de las prácticas te apli-
can estas medidas “porque están obligados 
a hacerlo en la universidad”… Ya vi algunos 
de mis estudiantes, que son del área de sa-
lud, sin llevar el tapaboca… y esto genera 
una duda, ¿qué estamos liderando?, ¿cómo 
podemos hacer para que entiendan que hay 
un vínculo que pueden salvar vidas…? Has-
ta que no nos toca pensamos que no nos va 
a tocar. Y cómo poner en práctica esas me-
didas que han aprendido de bioseguridad."

El profesorado se pregunta por qué, a pe-
sar de toda la información que se les da, el 
alumnado no las lleva a la práctica…

“El lavado de manos es un hábito que de-
bemos tener desde pequeños en casa y, 
luego, en la escuela … Los universitarios 
son los que tienen menos conciencia sobre 
la enfermedad, porque hacen reuniones… 
Podemos dar todas las indicaciones, pero el 
acatamiento lo cumplen pocos… ´Manten-
gan las distancias, pónganse bien el tapa-
bocas, lávense las manos´ …, pero un alto 
porcentaje no lo aplica todavía”.

Comentó una profesora que “el alumnado 
requiere de un acompañamiento por parte 
de los docentes, el equipo directivo, toda la 
comunidad en sí”… “Hasta que no te toque 
no se toma conciencia de la gravedad de la 
situación”.

Llama la atención que, en carreras ligadas 
al área de salud, los estudiantes no son 
conscientes…

“En las carreras de salud, específicamente, 
ya se viene enseñando desde los primeros 
años, pero existe un porcentaje de estu-
diantes que no toman las medidas de forma 
habitual. Hay que seguir con el monitoreo 

continuo.”

“Esta situación no es fácil… Nuestros alum-
nos están escuchando permanentemente 
todas las campañas de concienciación…Ve-
mos en las redes a los alumnos participando 
en fiestas privadas, en la playa, jugando al 
fútbol, van por la calle sin tapaboca; es muy 
difícil cambiarles esa actitud”.

La casa, la familia juega un papel funda-
mental…

“La casa es uno de los factores importantes 
para ese cambio. Si los padres lograran que 
esos jóvenes aplicaran estas reglas… Si en 
la casa los padres son los primeros que se 
relajan, entonces los jóvenes hacen lo mis-
mo…”

Y, ¿cómo será el regreso a las aulas?...

“Me preocupan cuando vuelvan al aula, ¿qué 
va a pasar con esos jóvenes que creen que 
porque son amigos no hay riesgo? y ¿qué 
sucede cuando se relacionan con otros gru-
pos en la calle?”

La universidad se tiene que preguntar qué 
hacer cuando los alumnos vuelvan a cla-
se… Los adultos nos cuidamos mucho más 
y los jóvenes se sienten muy tranquilos por-
que piensan que no le va a tomar”.

Tanto la universidad (el profesorado), como el 
hogar (los padres), tienen la responsabilidad 
de educar hábitos sanitarios, mediante 
buenos modelos para los estudiantes e 
hijos.

¿Qué estrategias se podrían aplicar para 
la toma de conciencia sobre la importancia 
de los protocolos de bioseguridad?

Los centros universitarios tienen un papel 
fundamental en la educación y protección de 
los universitarios. La educación es un factor 
clave para para disfrutar de buena salud. 
El contexto universitario es básico para el 
desarrollo y la adquisición de habilidades, 
pero también para la salud y el bienestar.

La educación no presencial ha generado 
brechas de desigualdad a nivel educativo 
que deben ser abordadas, por los diferentes 
recursos materiales, digitales y personales 
que existen en cada familia. Además de 
estas desigualdades a nivel educativo, el 
cierre de las universidades ha generado 
también un aumento de las mismas a nivel 
de bienestar emocional y social.

Se hace necesario, por lo tanto, retomar 
poco a poco, según las circunstancias 
del momento, la actividad presencial, 
pero adoptando una serie de medidas de 
prevención e higiene frente a COVID-19 que 
garanticen que se realiza de manera segura.
En los siguientes relatos, se detectó una 
preocupación en el profesorado hacia el 
cumplimiento de las normas de seguridad, 
por un lado; por otro, el planteamiento del 
“día después”, cuando poco a poco a poco 
se vaya volviendo a la “normalidad”.

Las palabras más utilizadas por el 
profesorado fueron “concienciación”, 
“información”, “medidas”, “bioseguridad”, 
“estudiantes”, “aplicar”.
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¿Por qué no acaban de penetrar los mensa-
jes sobre “seguridad para todos”? ¿Desde 
donde intervenir para para aplicar las medi-
das de protección?

“En Paraguay, venimos de una larga cultura 
dictatorial y lo tenemos tan arraigado que ´si 
no nos controlan, no cumplimos´… El con-
trol permanente es una de las estrategias, 
pero no podemos olvidar la concienciación 
sobre lo que hay que hacer… Cuando nos 
controlaban cumplíamos, hoy en día cuan-
do nos dan la libertad pensando que somos 
más conscientes que vamos a ser bien las 
cosas se observa -no solo en los más jó-
venes- sino también en adultos la incons-
ciencia. Esto no tiene que ver con el nivel 
educativo: he visto docentes universitarios 
incumpliendo los protocolos sanitarios… El 
control es fundamental en este proceso…”

“Para mí lo más importante es el autocon-
trol. Ser parte de hogares donde existe con-
cienciación de sus hijos, pero también hay 
padres que no han tenido una rica concien-

ciación educativa como para trasladar a los 
hijos… Decía un especialista ¿por qué mar-
car la entrada en las empresas? Cada uno 
tiene que ser responsable. En el momento 
que uno sea responsable, que tenga auto-
control, las cosas serían diferentes. Pero los 
procesos de crecimiento, lastimosamente, 
son graduales.”

“En Paraguay tenemos una cultura donde 
la amistad, las reuniones de amigos, com-
partir mate/tereré, está muy enraizada. Nos 
cuesta mucho poder desprendernos de esta 
cultura.”

La familia y la universidad se constituyen 
en “espacios” donde intervenir para operar 
cambios…

“Desde la universidad es necesario promo-
ver estrategias de autoconcienciación… Te-
nemos que asumir cambios si se autorizan 
las clases presenciales. Debemos estar en 
condiciones como institución: habilitar las 
aulas para volver a tener clases presencia-

La familia y la universidad son instituciones 
donde educar para prevenir. Hay que pen-
sar en prepararse para la vuelta a la norma-
lidad en las aulas.

Para fomentar una mejor calidad de vida de 
los universitarios ¿qué competencias crees 
que son necesarias desarrollar en los do-
centes?

Hay que crear espacios propicios en la uni-
versidad, donde los estudiantes puedan me-
jorar su calidad de vida desde el liderazgo 

personal y su proyecto profesional. En épo-
ca de pandemia hay que implementar pro-
gramas de prevención, control y minimizar 
los efectos psicológicos generados por el 
confinamiento con el objetivo de garantizar 
el bienestar y la salud mental de los estu-
diantes universitarios.

Los términos que más ha utilizado el profe-
sorado fueron “competencias”, “desarrollar”, 
“nuevas”, “aprendizaje”, “cambios”, “con-
ciencia”, “hábitos”, “salud”.

les atendiendo los protocolos… 

“Pero, para la vuelta a las clases no tene-
mos condiciones económicas para cumplir 
con todos los protocolos que nos exigen, a 
fin de darles una seguridad tanto a los alum-
nos, a los docentes y funcionarios… Prime-
ro está la seguridad que tenemos que asu-
mir como institución”

Figura 51
Nube conciencia sobre bioseguridad

Figura 52
Nube de calidad de vida universitarrios
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El profesorado participante cree que hay 
que trabajar la empatía y elevar la autoesti-
ma en el alumnado.

“Al hablar de calidad de vida, a los chicos 
hay que transmitirles lo positivo, nuestras 
experiencias positivas que tuvimos en la 
vida… Hablo en clase mucho con ellos… 
Están desorientados. Muchos extrañan a 
sus profesores. Hay que ayudar a subir su 
autoestima.”

“Los docentes deben practicar la empatía 
con el alumnado, sobre todo con lo que está 
pasando en este momento.” 

“Hay que ubicarse en la posición del otro. 
Lo mismo acontece a los profesores… No 
atendemos a los alumnos los sábados, ni 
los domingos a sus llamadas. Hay que aten-
der cuando lo necesitan.”

“Los estudiantes universitarios exigen a los 
docentes estar actualizados y preparados 

para afrontar los cambios que requiere la 
educación. El desarrollo de competencias 
debe asumir el desafío con una actitud de 
apertura a los cambios".

Para fomentar la calidad de vida de los uni-
versitarios, el profesorado debe formarse y 
trabajar más las competencias emocionales.
¿Cómo está influyendo el modelo de ense-
ñanza virtual en el estado emocional de los 
universitarios y del profesorado?
Toda crisis conlleva fuertes respuestas 
emocionales negativas. Desarrollar en los 
estudiantes habilidades de aprendizaje so-
cioemocional ayuda que las situaciones es-
tresantes se aborden con calma y con res-
puestas emocionales con calma. 
Los términos más utilizados por los partici-
pantes fueron “ansiedad”, “estrés”, “irritabili-
dad”, “falta de motivación”.

La transición rápida de un modelo de ense-
ñanza de tipo tradicional a un modelo de tipo 
virtual está produciendo en el profesorado 
un serio desajuste que lleva al desconcierto, 
en algunos casos, a la desmotivación ante 
a falta de recursos y un sobreesfuerzo para 
adaptarse a la nueva situación.

“El problema de la falta de conectividad…. 
El problema del docente de ajustar su for-
ma de trabajo en los módulos… ¿Qué tipo 
de tensión genera? Te dicen los alumnos 
que el problema es tener que interactuar 
virtualmente, la conectividad y no poder co-
nectarse por el problema económico... Otro 
problema es la configuración del docente 
que viene del modelo de clase magistral de 
aula al trasladar esa misma experiencia en 
tareas de forma virtual…
Repercute negativamente, porque el mode-
lo de clase actual lo queremos extrapolar y 
eso lleva al alumno a la reacción de quedar-
se totalmente en silencio como signo de no 
comprender absolutamente nada…el efecto 
es traumático… Las condiciones de infraes-
tructura, las condiciones socioeconómicas 

y el contexto donde el alumno está traba-
jando lo virtual, genera una situación de es-
trés. Por ejemplo, en los primeros tiempos 
de clase virtuales intentaban conectarse 50 
alumnos, pero entraban y salían cada dos o 
tres minutos por el tema de conectividad, y 
luego no podían volver a conectarse.” 

“Sobre qué capacidades debe lograr el do-
cente: el docente tiene que replantearse y 
repensar su tarea docente; entre todos hay 
que pensar. Esto que estamos haciendo, 
este encuentro, es educación virtual, un in-
tento de transmitir de contenidos mediante 
la virtualidad.”

El profesorado ve el lado positivo de la si-
tuación…

“De acuerdo con los pronósticos, es pro-
bable que el primer semestre 20021 sea 
un primer semestre híbrido, mixto. Es muy 
probable que arranquemos de modo virtual 
hasta que lleguen las vacunas. Creo que se 
puede rescatar muchas cosas positivas de 
la modalidad virtual, porque es una moda-

Figura 53
Nube influencia enseñanza virtual estado emocional
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lidad que llegó para quedarse, sobre todo, 
para aquellos alumnos que por algún motivo 
no puedan asistir a clase puedan tener ac-
ceso remoto.”

Cómo se dio la evolución en el profesorado…

“Al inicio fue un contexto muy estresante, 
tanto docentes como alumnos no estába-
mos habituados con el tema de la tecnolo-
gía. ¿Qué pasó? El desarrollo de estas nue-
vas tecnologías afectó negativamente, pero 
poco a poco la situación fue mejorando… 
Pero el problema es la falta conectividad... 
Lo positivo es que los alumnos hayan parti-
cipado en la clase, la pueden grabar y poder 
verlas las veces que quieran.”

Los cambios producen un gran estrés, mu-
chos problemas psicosociales… Desánimo, 
falta de motivación, angustia, impotencia… 
En un principio la implementación generó un 
desconcierto debido a la falta de organiza-
ción en los materiales didácticos y la falta de 
formación de los docentes para el manejo 
de herramientas digitales… Hay mucha pre-
sión sobre el docente y mucho trabajo con 
el alumno.

Necesidad de formase para adaptarse a 
“nuevos” tiempos…

“Los mismos problemas, las mismas nece-
sidades se dan en los distintos puntos del 
país. El tema de internet, la cobertura de in-
ternet, es una deuda con los ciudadanos del 
país… La enseñanza “dos puntos cero”, si 
bien hay fortalezas hay que tener en cuenta 
otros aspectos... Una clase expositiva no la 
queremos volver a repetir. Tal vez se tendría 
que trabajar con la gente de marketing, para 
que las clases sean agradables. Queda mu-
cho por hacer. Esta nueva modalidad viene 
para quedarse, pero hay que formarse…
Queda mucho por investigar para que nues-
tras universidades trabajen para la nueva 
normalidad.”

La situación de pandemia está afectando, 
tanto al profesorado como al alumnado, su 
estado emocional. El profesorado considera 
que hay que aprovechar el momento para 
que se produzca un cambio en el modelo de 
enseñanza y aprendizaje.

3.5
DISCUSIÓN

3.5.1
CUESTIONARIO DE 
COMPETENCIA
DIGITAL DOCENTE EN 
CONTEXTO DE
PANDEMIA 

Este estudio ha tenido por objetivo evaluar 
las competencias socioeducativas del pro-
fesorado universitario antes situaciones de 
crisis humanitaria (caso COVID-19), en Pa-
raguay. Los resultados de nuestro análisis 
indican que pocos docentes alcanzan un 
nivel alto de competencias digitales. Nos 
encontramos ante la paradoja de la crecien-
te importancia otorgada a las competencias 
digitales, aunque los datos ponen de mani-
fiesto que una parte importante del profe-
sorado aún no ha desarrollado estas habi-
lidades básicas (Cabero Almenara, Romero 
Tena, Barroso Osuna & Palacios Rodríguez, 
2020; Pozos Pérez & Tejada Fernández, 
2018; Alvarado Barcia, Ortiz Castro & Fer-
nández Escobar, 2017; Padilla Hernández, 
Gámiz Sánchez & Romero López, 2020; 
Sena Rivas, 2017). 

Los datos reflejan que el uso de las tec-
nologías tienen una buena aceptación, se 
coincide con (Villén Sánchez, 2020). No 
obstante, al analizar los obstáculos en la 
implementación de las TIC, las principales 
dificultades con las que se enfrenta el profe-
sorado son su bajo nivel de formación, mala 
conexión a internet, resistencia al uso de 
tecnologías, datos que coinciden con otros 
estudios (Barrantes Casquero, Casas Gar-
cía & Luengo González, 2011; Verdezoto 

Rodríguez & Chávez Vaca, 2018; Nolasco 
Salcedo, 2019). 

Se detecta que las debilidades fundamenta-
les existentes para moverse en ese escena-
rio no son la falta de equipos o materiales, 
como suele subrayarse, sino la preparación 
del profesorado y la organización de los 
centros para estas modalidades de ense-
ñanza (Pérez & Hernández, 2020; Burbano 
Pantoja & Valdivieso Miranda, 2020).

En este estudio, el “nivel de experto” al-
canzado ha sido muy bajo (inferior al 20%). 
Por tanto, se coincide con la necesidad de 
fomentar la formación inicial y continua del 
profesorado (Torres Hernández, Pessoa & 
Gallego Arrufat, 2019). 

Como se aprecia hay una baja conciencia 
digital docente. Las universidades que quie-
ran introducir innovaciones específicas en 
el ámbito de la formación apoyado por las 
TIC y que quieran tener una plantilla del 
profesorado innovador y con competencias 
digitales, tendrán que redefinir sus planes 
estratégicos para intervenir de forma eficaz 
en el logro de sus objetivos, a fin de rede-
finir el trabajo actual del profesor universi-
tario (Prendes Espinosa, Gutiérrez Porlán & 
Martínez Sánchez, 2018). En consonancia, 

Conclusión/ interpretación
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la frecuencia de uso de las TIC es baja y se 
vincula con la edad y la experiencia (Merca-
der & Sallán, 2017).

La modalidad de enseñanza, en tiempos de 
COVID-19, ha encaminado a los docentes 
a transformar su enseñanza de modalidad 
tradicional hasta la modalidad en línea co-
nocida como “enseñanza remota” o “apren-
dizaje en línea”. Ante la disyuntiva de cómo 
abordar esta problemática a través de solu-
ciones de hibridación, de una enseñanza y 
aprendizaje mixtos, combinados o, mejor in-
tegrados y flexibles, probablemente, el equi-
librio entre todos los elementos, combinán-
dolos con la flexibilidad adecuada, podría 
dar respuesta a las diferentes necesidades 
de formación, especialmente, en tiempos de 
post COVID-19 (García Aretio, 2021).

De acuerdo con este estudio, la mayoría 
de los docentes se inclinan por un modelo 
de enseñanza semipresencial, que coinci-
de con Hernández Silva, Gómez Martínez, 
Ruz López, Silva Ugalde & Tecpan Flores 
(2020); Vergara de la Rosa, Vergara Tam, 
Álvarez Vargas, Camacho Saavedra & Gál-
vez Olortegui (2020). Sin embargo, convie-
ne tener en cuenta un estudio de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, en el que no 
se encuentra diferencias significativas entre 
los resultados de estudiantes a través de 
plataformas electrónicas o tradicionales en 
intervenciones concretas (Furió, Juan, Se-
guí & Vivó, 2015). Debe considerarse cuan-
do la formación en línea no se encontraba 
tan desarrollada como ahora en 2021.

Si bien hay una actitud muy positiva hacia 
la inclusión de las tecnologías en las aulas 
para el desarrollo de los procesos educa-
tivos, el conocimiento que se tiene de las 
mismas y el uso que se les da, se limita a 
su función informativa y de tratamiento de la 
información (Mirete, 2016). Pero este proce-
so formativo en Competencia Digital Docen-
te (CDD) debe entenderse como un proceso 
progresivo a lo largo de la trayectoria profe-
sional (Padilla Hernández, Gámiz Sánchez 
& Romero López, 2020).

En consecuencia, hay necesidad que los 
docentes TIC desempeñen nuevas funcio-
nes y adopten nuevas pedagogías para lo-
grar la integración de las tecnologías en el 
aula, en las vertientes: adquisición de nocio-
nes básicas en las TIC; profundizar en los 
conocimientos; generar nuevos conocimien-
tos (Fernández Márquez, Ordóñez Olmedo, 
Morales Cevallos y López Belmonte, 2019).

Se coincide con Falcó (2017), que hay ne-
cesidad de fortalecer la formación inicial 
de los docentes y promover programas de 
formación permanente para el desarrollo de 
esta competencia

Como se revela en el estudio, el equipa-
miento y las infraestructuras son una con-
dición necesaria pero no son un problema. 
Una vez que los datos muestran que con-
tamos con la infraestructura tecnológica ne-
cesaria para promover cambios y mejoras, 
será importante concretar hacia dónde que-
remos que las tecnologías nos lleven (Pren-
des Espinosa, Gutiérrez Porlán & Martínez 
Sánchez, 2018; Cabero Almenara, Romero 
Tena, Barroso Osuna & Palacios Rodríguez, 
2020).

En cuanto a hábitos alimentarios
Debido a la importancia de la relación en-
tre la alimentación y la salud, este estudio 
pone de manifiesto que, aunque el profeso-
rado tiene la creencia (78,9%) que su dieta 
es buena, coincide con otros estudios que la 
dieta de la población estudiada, en general, 
no cumple con los criterios de una calidad 
ideal (López Torres, Navía & Ortega, 2017; 
Matus Lerma, Álvarez Gordillo, Nazar Beu-
telspacher & Mondragón Ríos, 2016; Ponce 
y Ponce de León, Rieke Campoy, Camar-
go Bravo & Mayagoitia Witrón, 2016; Nieto 
Orozco et al., 2917; Valdés Badilla, et al., 
2017).

La fruta y la verdura son componentes in-
dispensables de una dieta saludable. Tal y 
como señala la OMS incorporar las frutas 
y verduras a la dieta diaria puede redu-
cir el riesgo de algunas enfermedades no 
transmisibles, como las cardiopatías y de-
terminados tipos de cáncer. En cuanto al 
consumo de estos alimentos, se coincide 
con Rodríguez Leyton (2019), que asocia 
el bajo consumo en sociedades con bajos 
ingresos económicos. Parecidos resultados 
se encuentran en Restrepo, Rodríguez & 
Deossa (2013); Moñino et al. (2016); Vera 
et al. (2019); Gehlich et al. (2019). Asimis-
mo, se denotó un bajo consumo de pescado 
y leche (Solera Sánchez & Gamero Lluna, 
2019; Durán et al. 2017; Pastor, Bibiloni & 
Tur, 2017; Milla & Valle, 2018; Barrón, Ro-
dríguez & Chavarría, 2017).

En cuanto al riesgo derivado del exceso 
de consumo de carne roja (78,5%), y sus 
riesgos más significativos en hombres y 
más jóvenes, se asocia con el desarrollo de 
determinados tipos de cáncer (Boskovic & 

3.5.2
SALUD, BIENESTAR 
Y CALIDAD DE VIDA 
EN EL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO

Baltic, 2016; Crowe, Elliott & Green, 2019; 
Lippi, Mattiuzzi & Cervelin, 2016; Qian, Ri-
ddle, Wylie-Rosett & Hu, 2020; Gata Flamil, 
2017).

La comida “chatarra” o “basura” es un pa-
trón alimentario que atenta contra la salud. 
Los resultados muestran que un tercio de 
los encuestados dice comer en alguna oca-
sión comida rápida. Este resultado está en 
consonancia con Peñas Cantero; Muñoz 
Bautista & Olmo Torres (2018); Ramón Ar-
bués (2019) &  KhandpurI, CedielI, Ayala 
Obando, Constante Jaime & Parra (2020); 
Durán Agüero, Fernández Godoy, Candia 
Johns & Silva Ocampo (2018).

En cuanto hábitos psicosociales
El consumo de sustancias ilícitas ha au-
mentado en los últimos años, hasta el punto 
de haberse convertido en un problema de 
salud pública. El profesorado universita-
rio paraguayo percibe que el 40,9% de los 
universitarios consume estas sustancias. 
Esta preocupación también se refleja en los 
estudios de Díaz Castela, Anguiano Garri-
ga & Muela Martínez (2016); Córdoba Paz, 
Betancourth Zambrano & Tacán Bastidas 
(2016); Cazenave, Saavedra, Huerta, Men-
doza & Aguirre (2017); Castañeda Gómez 
(2019); Verganista Martins, et al. (2019).

El profesorado, en general, afirma tener un 
buen estado de salud (85,9%). Este dato 
contrasta con una dieta poco adecuada, se-
dentarismo y baja actividad física, obtenida 
en la investigación. Rosales Ricardo et al. 
(2017) demostró los beneficios de actividad 
física en poblaciones de docentes y futuros 
docentes.
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Se produce un cambio en la metodología y 
el modelo enseñanza (Moreno, 2020; Coti-
no Hueso, 2020; Coloma Magaña, Sánchez 
Rivas, Ruiz Palmero & Sánchez Rodríguez, 
2020); Pardo Kuklinski & Cobo (2020). Pe-
dró (2020) habla que el profesorado se ha 
hecho resiliente. 

Se observa preocupación por la estabilidad 
laboral del profesorado. Nuestros datos en-
cuentran apoyo en estudios como López 
Moreno (2020), Martínez Pérez & Lezcano 
Barbero (2020). Asimismo, se detecta ele-
vada presencia de síntomas de ansiedad, 
estrés laboral entre los profesionales que 
participaron, lo cual está vinculado con la 
epidemia por COVID-19. Se coincide con 
estudios como Monterrosa Castro et al. 
(2020); Rodas Tobar & Naranjo Andrade 
(2020), González Velázquez (2020), Lozano 
Vargas (2020).

La epidemia de COVID-19 ha supuesto un 
importante impacto en la vida diaria de las 
personas, con un aumento hacia su consu-
mo de bebidas alcohólicas. Este dato detec-
tado en el estudio se corrobora con Jones & 
Camarotti (2020), Yzuel Toro et al. (2020), 
Peña & Barbabosa (2020), Gressmen & 
Peck (2020).

En cuanto hábitos medioambientales
Hay un común acuerdo que, ante la crisis 
ambiental, es necesaria la concienciación 
y la sensibilización social, capacitando a la 
ciudadanía para tomar decisiones respec-
to a la calidad ambiental. Si bien es verdad 
que hay un consenso ambientalista en las 
sociedades actuales, en el sentido de la pro-
tección del medio ambiente como un valor, 
como algo positivo y deseable (Viota Fer-
nández, 2017). Sin embargo, ¿por qué esa 
preocupación no se concreta en acciones 
para la protección y conservación? Las uni-
versidades participantes en este estudio per-
ciben que el medio ambiente corre peligro. 
De ahí que el 75,3% lleva a cabo políticas 
de cuidado del medioambiente. La univer-
sidad debe cumplir con el desarrollo social 
ambiental al permear las comunidades y el 

propio estado con programas académicos 
con las necesidades locales y departamen-
tales de una población. El estudio encuentra 
similitudes con los trabajos de Urtarán La-
resgoiti, Ponce Márquez, Castillo & García 
Zapirain (2019), Zurrita, Badii, Guillén, Lugo 
Serrato & Aguilar Garnica (2015), Wilkinson  
& Téllez Chávez (2020), Sánchez Herre-
ro (2020), García Álvarez, Jordano Fraga, 
Lozano Cutanda & Nogueira López (2020), 
Esteban Ibáñez, Musitu Ferrer, Amador Mu-
ñoz, Mateos Claros & Olmedo Ruiz (2020).

En cuanto hábitos actividad física
El profesorado tiene también como misión 
disponer de herramientas y directrices, y ge-
nerar hábitos de vida saludable en el alum-
nado (Torres, Contreras, Lippi, Huaiquimilla 
& Leal, 2019). El profesorado universitario 
debe promover la práctica reflexiva para la 
mejora de la salud del universitario (Rico 
Díaz, Padrón Cabo, Arce & Peixoto Pino, 
2019). El estudio llega a la conclusión que 
la actividad física es muy importante para la 
salud (92,4%). Sin embargo, se dedica poco 
tiempo a esta práctica (Rodríguez Torres, 
García Gaibor & Luje Pozo, 2020; Gallegos 
Jiménez, 2018; Vásquez Solórzano & Ro-
dríguez Vargas, 2019; Muñoz Rodríguez, 
Cardona Arango, Segura Cardona, Arango 
Alzate & Lizcano Cardona, 2019). En fun-
ción del género, la baja práctica de actividad 
física es más acusada en la mujer, lo cual 
coincide con lo obtenido en otros estudios 
(González & Rivas, 2018; Castañeda Váz-
quez, Zagalaz Sánchez, Chacón Borrego, 
Cachón Zagalaz & Romero Granados 2014; 
López Benavente et al. 2018).

Numerosos estudios han confirmado que 
la inactividad es causa de enfermedad, de 
manera que se ha convertido en una autén-
tica epidemia (Poblete Valderrama, Bravo 
Coronado, Cruzat, Bravo & Villegas Aichele, 
2016; Villaquirán, Cuero Vivas, Magally Ce-
rón, Ordóñez & Jácome, 2020). Los resulta-
dos muestran que el 77,5% del profesorado 
tiene conducta sedentaria, lo que convierte 
en una población vulnerable para sufrir en-
fermedades no transmisibles. Esto suma-

do a una baja ingesta de frutas y verduras, 
son conductas preocupantes que deben ser 
controladas a partir de propuestas que fo-
menten estilos de vida saludable (Suescún 
Carrero, et al., 2017; Canova, Quintana Ho-
nores & Álvarez Miño, 2018; Zambrano Ber-
meo & Rivera Romero 2020; Cecilia, Atucha 
& García Estañ, 2017; Montenegro Goena-
ga &v Ruiz Marín, 2020).

En cuanto a bioseguridad
Diversas universidades han puesto en mar-
cha un plan de actuación para hacer frente a 
la crisis sanitaria originada por la COVID-19 
(Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, 
2020; Universidad de Granada, 2020; Go-
bierno de Asturias, 2020).

El estudio muestra que el profesorado sabe 
cómo intervenir en época de crisis sanitaria 
(89,9%) y, aunque las universidades tienen 
implementadas medidas de higiene perso-
nal (98,9%), se debe trabajar más las me-
didas de prevención (68,6%). Estas medi-
das están presentes en la Universidad de 
Murcia (2020), Universidad de Jaén (2020), 
Universidad Nacional de Córdoba-Argenti-
na (2020), Universidad de Antioquía (2020), 
Universidad Nacional de Misiones (2020), 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar So-
cial de Paraguay (2020).

Solo el 19,8% del profesorado estima que 
se desechan las mascarillas quirúrgicas en 
lugar apropiado. Este es un fenómeno que 
se da a nivel mundial. La gestión respon-
sable de mascarillas y guantes, el reto para 
cuidar nuestros entornos y nuestra salud, 
nos corresponde a todos.
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3.5.3
DESARROLLO
EMOCIONAL PARA 
PROFESORADO
UNIVERSITARIO

3.5.4
TRIANGULACIÓN
DE DATOS

Las emociones, además de facilitar la adap-
tación del individuo al entorno físico posibilita 
la acomodación a su entorno social (Suber-
viola Ovejas, 2020). El docente tiene que 
contar con capacidades emocionales, socia-
les y cognitivas para fomentar estas prácti-
cas en los estudiantes universitarios. Según 
sus creadores (Mayer & Salovey, 1997), la 
inteligencia emocional remite a una serie de 
habilidades para percibir, generar, entender 
y regular el crecimiento cognitivo y afectivo. 
Es imprescindible que, para fomentar estas 
habilidades en los estudiantes universita-
rios, el docente tiene que contar con nume-
rosas capacidades emocionales, sociales y 
cognitivas (Fragoso Luzuriaga, 2019).

Los resultados de este estudio muestran 
que el profesorado universitario se perci-
be con un buen nivel en competencias so-
cioemocionales. Este es un dato alentador, 
pues se considera que el profesorado tiene 
las competencias que podría permitir la for-
mación de ciudadanos emocionalmente en 
las distintas dimensiones estudiadas como 
competencia social, conciencia emocional 
y regulación emocional. Estos resultados 
vienen a coincidir con Llorent, Zych & Varon 
Millán (2020).

En cuanto a la regulación emocional, las 
mujeres muestran menor control sobre re-
acciones de rabia, discusión y control de 
nervios, lo que contrasta con los resultados 
de otros estudios que señalan que las mu-
jeres tienen más percepción de las emocio-
nes, conciencia social y prosocialidad que 

los hombres. Así, se pone en evidencia en 
el estudio realizado en 49 universidades es-
pañolas (Llorent, Zych & Varo Millán, 2020). 
Esto se puede asociar a una socialización 
diferencial emocional de género, vinculado 
a un modelado por agentes socioeducado-
res (Suberviola Ovejas, 2020). Es necesario 
profundizar en estos resultados en la línea 
de investigación que aborda el estudio de 
género y no únicamente al “sexo” para de-
terminar las causas de las diferencias ob-
servadas entre hombres y mujeres de cómo 
manejan las competencias sociales (Ortega 
Andrade, Durán Ortiz, Arrieta Zúñiga, Rivera 
Guerrero & García Cruz, 2013). 

A diferencia del estudio de Llorent, Zych & 
Varo Nillán que detectaron que a partir de 
los 47 años hay un mayor autocontrol, el es-
tudio solo muestra una pequeña diferencia 
de rangos en el profesorado mayor de 40 
años.

El estudio se ha basado en una triangula-
cion múltiple de datos, en el que se han in-
tercalado datos de tipo cuantitativo y cuali-
tativo con el propósito de encontrar puntos 
de encuentro, a fin de garantizar la fiabili-
dad entre los resultados para mostrar más 
fuerza en su interpretación. La triangulación 
ayuda a mejorar el proceso de investigación 
para mejorar y aportar nuevas miradas a un 
mismo objeto de estudio. Además, contribu-
ye a finalizar el proceso de investigación con 
la devolución de resultados al organismo fi-
nanciador (CONACYT).

Los elementos que han contribuido en la 
estrategia de triangulación han sido los 
contextos estudiados, los instrumentos uti-
lizados en la recogida de datos y el trabajo 
realizado por los investigadores.

En consecuencia, estos son los puntos de 
acuerdo más importantes:
 El profesorado manifiesta la necesidad de                 

mejorar las competencias en el uso de re-
cursos tecnológicos.
 
El profesorado expresa una actitud favo-
rable para adaptarse a los “nuevos tiem-
pos” de la era digital.
 
Hay que preparar al profesorado para me-   
jorar su estabilidad emocional; hay que 
reducir el estrés.

Se deben superar los obstáculos que di-
ficultan la aplicación de las herramientas 
tecnológicas (mala conectividad, herra-

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

mientas insuficientes y más apoyo insti-
tucional).

La alimentación del profesorado y alum-
nado debe evolucionar hacia una dieta 
más saludable.

Hay que implementar hábitos saludables 
como la actividad física y la cultura del  
“movimiento”.

El medioambiente es un factor de riesgo 
para la salud dada la situación actual.

Hay que incidir en campañas para interio-
rizar medidas de higiene social y colec-
tiva, independientemente, de época de 
pandemia.

Hay que dirigir campañas para minimizar 
el consumo de sustancias ilícitas y bebi-
das alcohólicas.

Se debe fomentar la autodirección en los 
estudiantes hacia conductas responsa-
bles para responder por la propia actua-
ción, pero también para velar por la segu-
ridad de los demás.

El profesorado y el alumnado deben for-
marse para la vuelta de nuevo a la “nor-
malidad”, que ya no será igual que la an-
tes.
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Cabe recordar que la finalidad de este es-
tudio es evaluar las competencias socioe-
ducativas del profesorado universitario pa-
raguayo en época de pandemia. A partir 
de los resultados obtenidos se extraen las 
conclusiones siguientes, con lo que damos 
cumplimiento a los objetivos de la investiga-
ción. El orden que se sigue en la presenta-
ción de estas conclusiones, que son la base 
para el diseño de un programa de formación 
del profesorado universitario para desarro-
llar las competencias socioeducativas en si-
tuaciones de crisis sanitaria, competencias 
del profesorado universitario en el uso de 
recursos tecnológicos, grado de adquisición 
del profesorado en relación a las habilida-
des relacionadas con conductas saludables 
e identificación de riesgos que amenazan a 
la salud de los universitarios.

El profesorado ha adquirido la forma-
ción digital mediante formación inicial 
(16,8%), formación continua (55,8%), se 
considera autodidacta (23,1%) y no tiene 
formación (4,3%). La formación en tec-
nologías muestra un porcentaje mayor 
en los sujetos ≥39. En cursos de forma-
ción continua el porcentaje es mayor en 
sujetos igual o mayores a 50 años. No se 
estable asociación en función de género 
ni por tipo de gestión.

Las áreas que ha trabajado el profeso-
rado sobre competencias digitales son 
creación de contenidos digitales (28,6%), 
información y alfabetización informa-
cional (27%), comunicación y colabora-
ción (26,5%), resolución de problemas 
(11,9%) y seguridad (5,9%). La compa-
ración de medias en función de género, 
edad y tipo de universidad no obtiene di-
ferencias significativas.

El 54% del profesorado prefiere la forma-
ción semipresencial, el 21,1% presencial 
y el 24,9% a distancia.

El uso de las tecnologías por el profeso-
rado obtiene una buena aceptación. 

Las sensaciones que les provocan son 
resiliencia (86%), alegría (80,3%), amor 
(79,4%) y calma (79%). Por el contrario, 
solo le produce estrés al 16,6%, miedo 
(11,3%), enfado (10,3%) y tristeza (8,5). 
No hay diferencias significativas en fun-
ción del género y edad.

Las herramientas tecnológicas más uti-
lizadas por el profesorado son: WhatsA-
pp (82,2%), correo electrónico (79,1%), 
Google Classroom (61,8%), Plataforma 
Moodle (61,3%), drive (55,7%), YouTube 
(49%), redes sociales (44,6%), Claroline 
(8,8%) y Blackboard (5,4%). No hay di-
ferencias en función del género. El pro-
fesorado más joven accede más a los 
contenidos “drive”.

CONCLUSIONES

4.1
COMPETENCIA
DIGITAL DOCENTE EN 
CONTEXTO DE
PANDEMIA
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL
DOCENTE (FORMACIÓN)

ESTADO EMOCIONAL EN RELACIÓN A 
LAS TECNOLOGÍAS

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MÁS 
UTILIZADAS (ACCESIBILIDAD)
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El 89,3% del profesorado dispone 
siempre de computadora y el 84,4% 
de celular. El porcentaje de conexión a 
internet baja a 77,4% y biblioteca virtual 
45,9%. Donde hay mayor discrepancia 
es en el uso de la biblioteca virtual. No 
se establece asociación con la edad y 
género.

El nivel de experto alcanzado por el 
profesorado en conciencia digital es bajo, 
inferior al 20%. El profesorado ≥30 años 
es más experto en manejar el contenido 
de una web y en gestión de información.

El nivel de formación al evaluar el 
contenido de una web sube con el 
título de maestría y, en especial, con 
el de doctorado. De igual forma, las 
experiencias en investigación educativa 
van subiendo desde el título de grado al 
máximo que se da en doctorado.

El profesorado tiene una errónea 
percepción (78,9%) sobre lo que es una 
dieta saludable. Esta falsa idea crece 
con la edad.

Se observa mala conducta alimentaria si 
se compara con la dieta mediterránea: 
exceso de consumo de carne roja 
(78,5%) -sobre todo los más jóvenes y 
los hombres- y bajo consumo en fruta 
(el 32% no lo hace diariamente); este 
porcentaje se reduce en el profesorado 
de más edad. Asimismo, bajo consumo 
de pescado (34,1%), lácteos (el 29,7% 
no toma diariamente) -sobre todo lo más 
jóvenes- y se ingiere poca agua al día 
(64,3%). El consumo de legumbres sube 
al 76,9%, en especial en el de más edad.

El profesorado de más edad (76,4%) 
suele comer de forma más relajada, el 
porcentaje se reduce en los más jóvenes 
(44,1%).

Más de un tercio acostumbra a comer 
alimentos chatarra (38,2%); el porcentaje 
se reduce con la edad.

El 35,7% no mira las etiquetas que 
acompañan a los envases. El porcentaje 
baja con la edad. El 61% de los jóvenes 
no lee la información de las etiquetas.

Las mujeres dedican menos tiempo a 
comer.

Uno de cada cinco profesores (20,4%) 
cree que se consumen sustancias ilícitas. 
Este consumo aumenta en el ámbito 
universitario (40,9%).

La COVID-19 ha afectado a la vida del 
profesorado (82,8%), por ejemplo, en 
cuanto a la metodología de enseñanza.

La pandemia ha afectado a su estabilidad 
laboral (51,2%).

La mayoría del profesorado logra 
compaginar trabajo y vida personal 
(84,6%).

Más de la mitad sufre estrés en su trabajo 
(57,1%,), en el caso de la mujer, el 
porcentaje sube al 61,2%; le afecta a su 
salud (43,5%) y cerca de la mitad estima 
que la jornada de trabajo es excesiva 
(44,4%).

El 38,8% del profesorado cree que el 
consumo de alcohol ha subido durante el 
tiempo de pandemia.

El 85,9% considera que goza de buena 
salud.

El nivel de experto, en la mayoría de las 
habilidades, está por debajo del 10%.

Sumados los niveles de avanzado y 
experto, las habilidades digitales todas 
están por debajo del 50%.

El profesorado hace uso de acceso a 
internet, en su gran mayoría, desde el 
hogar (91,6%). Otros medios de acceso 
son mediante smartphone (28,9%) e 
internet laboral (17,4%). El hombre utiliza 
más internet desde el hogar, así como el 
de más edad.

El medio más utilizado para conectarse 
a internet es “internet hogar” (91,6). La 
conexión mediante teléfono es el 28,9%. 
La conexión menos utilizada es “internet 
laboral” (17,4%). No hay asociación en 
razón de género y edad.

Los principales problemas con el uso 
de herramientas tecnológicas del 
profesorado son: débil conectividad 
(86,1%), bajo nivel de formación del 
profesorado (55,0%), carencia de 
herramientas tecnológicas (56,1%), 
evaluación aprendizajes en línea 
(55,0%), resistencia al uso de tecnología 
(52,9%), falta de personal de apoyo 
(51,8%) y escaso apoyo institucional 
(30,8%). No hay asociación entre las 
variables género y experiencia docente.

4.2
SALUD, BIENESTAR 
Y CALIDAD DE VIDA 
EN EL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO
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DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LÍNEA

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN 
ÉPOCA DE PANDEMIA

CONCIENCIA DIGITAL

HABILIDADES DIGITALES

CONDUCTAS ALIMENTARIAS HÁBITOS PSICOSOCIALES

OBSTÁCULOS EN EL USO DE 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET

CONEXIÓN INTERNET (CI)
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El 82,6% del profesorado piensa que el 
medioambiente corre peligro.

El 75,5% opina que las ciudades deben 
respetar más el medioambiente.

El 89,7% no utiliza el transporte público. 

En el 75,3% de las universidades se lle-
va a cabo políticas educativas de cuida-
do del medioambiente.

El ítem donde hay mayor grado de acuer-
do es la preocupación por algo que se ha 
hecho mal (45,8%). Lo que menos reper-
cute en el profesorado son las críticas de 
los demás (15,3%).

El 26,2% del profesorado tiene dificultad 
en relajarse. 

El 12,6% no le importa manifestar que no 
sabe hacer una cosa.

El 16,1% tiene dificultad en manifestar 
los sentimientos.

El 25,6% tiene problemas para dormir.

Las respuestas negativas tienen un perfil 
bajo:

El 13,6% no controla la rabia. El hombre 
controla mejor sus reacciones de rabia.

El 17,4% no controla sus emociones. Las 
mujeres controlan menos sus nervios.

El 11,3% discute con personas próximas 
en su vida. Las mujeres lo evitan menos.

El 92,4% del profesorado estima que la 
educación física es muy importante para 
la salud. Sin embargo, el 74,3% piensa 
que le dedica poco tiempo, en especial, 
la mujer.

El 77,5% tiene una conducta sedentaria, 
pasa mucho tiempo sentado. El profeso-
rado más joven es el que más disfruta de 
la actividad física.

El profesorado tiene conciencia de cómo 
actuar en situación de crisis sanitaria. 
El 89,9% aplica medidas sanitarias. Sin 
embargo, el porcentaje se reduce cuan-
do se habla de medidas de prevención, 
ya que solo el 68,6% cree que en la uni-
versidad se aplican las medidas.

En cuanto a las universidades, en gene-
ral, el 98,9% de media tiene implemen-
tado medidas de higiene personal contra 
el virus.

Solo el 19,8% piensa que las mascari-
llas quirúrgicas se desechan en lugares 
apropiados.

El 78,4% comparte informaciones fide-
dignas.

4.3
DESARROLLO
EMOCIONAL PARA 
PROFESORADO
UNIVERSITARIO
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4.4
CUESTIONARIO
CUALITATIVO
PROFESORADO
UNIVERSITARIO

Tras el análisis cualitativo mediante gru-
pos de discusión, se llega a las siguien-
tes conclusiones:

El profesorado está viviendo un proceso 
de transición en modalidad de enseñan-
za no exento de dificultades.

Los principales efectos psicosociales 
que vive el profesorado y el alumnado 
son: angustia, ansiedad, desconcierto y, 
sobre todo, estrés.

La situación de aislamiento puede con-
ducir a desórdenes de tipo psicosocial. 
El profesorado y el alumnado necesitan 
apoyo emocional.

Tanto la universidad (el profesorado), 
como el hogar (los padres), tienen la res-
ponsabilidad de educar hábitos sanita-
rios, mediante buenos modelos para los 
estudiantes e hijos.

El profesorado a pesar de las dificulta-
des y carencias está dispuesto a seguir 
aprendiendo y adaptarse a la nueva si-
tuación.

El profesorado tiene necesidad de for-
marse en competencias digitales y so-
cioemocionales.

Hay que pensar en prepararse para la 
vuelta a la normalidad en las aulas, aun-
que ya todo no será igual.

Se recomienda para futuras investiga-
ciones evaluar los efectos de la aplica-
ción del Programa y cómo se están be-
neficiando tanto el profesorado como el 
alumnado.

Se plantea aplicar la evaluación de nece-
sidades al profesorado de otras universi-
dades del país. Tras la elaboración del 
presente estudio, se abren nuevas pers-
pectivas, a fin de evaluar cómo favorecer 
la inserción a las aulas ante la “nueva 
normalidad” y cómo involucrar a los es-
tudiantes en la toma de conciencia de su 
salud y bienestar, así como la asunción 
de nuevas responsabilidades.

※
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※
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CONCLUSIONES
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Cabe recordar que la finalidad de este estu-
dio es evaluar las competencias socioedu-
cativas del profesorado universitario para-
guayo en época de pandemia. A partir de los 
resultados obtenidos se extraen las conclu-
siones siguientes, con lo que damos cum-
plimiento a los objetivos de la investigación. 
El orden que se sigue en la presentación de 
estas conclusiones, que son la base para 
el diseño de un programa de formación del 
profesorado universitario para desarrollar 
las competencias socioeducativas en situa-
ciones de crisis sanitaria es: competencias 
del profesorado universitario en el uso de 
recursos tecnológicos, grado de adquisición 
del profesorado en relación a las habilida-
des relacionadas con conductas saludables 
e identificación de riesgos que amenazan a 
la salud de los universitarios.

Oferta formativa: Profesorado universitario

Denominación del programa 
 Programa de Formación del Profesorado Universitario: Desarrollo de Competencias           
 Digitales, Emocionales y Conductas Saludables

Programa de formación docente
 Formación Inicial y Formación Continua  

Componentes del programa
 I. Salud, bienestar y calidad de vida del profesorado universitario
 II. Desarrollo emocional  
 III. Competencia digital docente

Modalidad: Semipresencial

Carga horaria total: 100 horas

PROPUESTA
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS DIGITALES,
EMOCIONALES Y CONDUCTAS
SALUDABLES

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO: 
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS DIGITALES,
EMOCIONALES Y CONDUCTAS
SALUDABLES

P
R

O
P

U
ES

TA
5.

A.

PROGRAMA DE
FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
UNIVERSITARIO
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PRESENTACIÓN

La propuesta del programa de formación del profesorado universitario surge a partir de 
un estudio en profundidad donde se identifica un escenario de necesidad de desarrollar 
competencias docentes. 

El estudio evidencia una necesidad formativa del profesorado universitario, en las 
competencias digitales y en las habilidades relacionadas con conductas saludables, 
referidas a salud, bienestar y calidad de vida, atendiendo las conductas alimentarias, 
hábitos psicosociales, medio ambiente, actividades físicas y bioseguridad, relacionadas al 
desarrollo emocional. 

Se considera importante asumir la formación del profesorado universitario como una estrategia 
de formación inicial y de actualización continua durante el proceso de construcción de su 
quehacer educativo, a fin de proporcionar herramientas y promover valores en respuesta a 
las inquietudes y necesidades, dando oportunidades para brindar espacio de desarrollo de 
las competencias digitales y habilidades relacionadas con conductas saludables requeridas 
para la vida universitaria.

Para el logro de la propuesta formativa es importante contar con profesionales de alta 
trayectoria y reconocidos prestigios a nivel de la Educación Superior.

La propuesta de formación de profesorado universitario se organiza sobre tres componentes 
específicos: 

 1. Salud, bienestar y calidad de vida
 2. Desarrollo emocional
 3. Competencia digital

Asimismo, los componentes quedan establecidos a partir de las siguientes competencias:

 Competencias tecnológicas 
 Gestiona las herramientas tecnológicas, la información y la comunicación                             
 según requiere su disciplina
 Utiliza las herramientas tecnológicas aplicadas a los diferentes procesos de          
            enseñanza-aprendizaje según modalidades.

 Competencias socioeducativas
 Asume el compromiso y la responsabilidad social en las actividades        
 emprendidas hacia la búsqueda de la calidad de vida.
 Aprehende habilidades relacionadas con las conductas saludables, referidas   
 al bienestar propio con el fin de aunar mente y cuerpo en pro de una mejor 
 calidad de vida del docente.
 Promueve el desarrollo sustentable del ambiente.
 Actúa de conformidad a los principios de prevención, higiene y bioseguridad.
 Competencias comunicativas e interpersonales 
 Establece y mejora las relaciones sociales en el entorno educativo. 
 Manifiesta y promueve la actitud positiva, creativa e innovadora en la 
 comunidad educativa.
 Competencia investigadora 
 Implementa las herramientas y las estrategias propias de la investigación 
 básica y aplicada, en contenidos referidos a las competencias digitales y 
 habilidades relacionadas con conductas saludables.
 Explora resultados, comparten datos y analizan situaciones.
 Competencia para trabajar en equipo
 Trabaja en equipos multidisciplinarios. 
 Demuestra capacidad para integrarse y desarrollar actividades 
 colaborativamente.
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El Programa de formación del profesorado universitario que busca desarrollar las compe-
tencias digitales y habilidades relacionadas con conductas saludables es una iniciativa que 
surge a partir de los resultados de una investigación sobre las competencias socioeducati-
vas del profesorado universitario ante situaciones de crisis sanitarias (caso COVID-19), en 
Paraguay.

Constituye, sin duda, la evaluación de las competencias socioeducativas del profesorado 
universitario como un proceso de detección de necesidades de suma relevancia que asu-
me como punto de partida la discrepancia existente entre las competencias profesionales 
del profesorado y las requeridas para hacer frente en contexto de pandemia al logro de los 
objetivos establecidos en los planes de estudios de las carreras.

Los resultados más resaltantes se puede subrayar el escaso nivel de avanzado del profeso-
rado en el uso de las herramientas tecnológicas y además, el insuficiente apoyo institucio-
nal, a pesar de la buena predisposición del profesorado para formarse, a fin de adaptarse 
al contexto de las crisis sanitarias. 

Asimismo, se puede percibir que los hábitos alimentarios no se corresponden con una dieta 
adecuada, con bajo consumo en frutas, verduras, lácteos e ingesta de agua; por el contra-
rio, hay un porcentaje muy alto en consumo de carne roja de forma habitual y el consumo 
con frecuencia comida chatarra.

Además, se resalta la escasa dedicación de tiempo a la actividad física y, por ende, la fre-
cuente vida condicionada por el sedentarismo, sumado a una pseudopercepción sobre la 
calidad de vida y la buena alimentación, a esto se suma el estrés, debido a la situación de 
cambio, el exceso de trabajo y la inestabilidad laboral.

Por otro lado, existen medidas de seguridad implementadas desde la universidad, por con-

siguiente, el alumnado está informado sobre la prevención de la salud; pero no hay res-
puesta unánime en los estudiantes en la aplicación de las medidas.

Sin duda, que los principales riesgos a los que se enfrenta el alumnado desde la perspecti-
va del profesorado son los malos hábitos alimentarios, el déficit de una conexión a internet 
segura y más económica, el aumento de sustancias ilícitas -incluido el alcohol-, asumir la 
responsabilidad en toma de decisiones, el adquirir buenos hábitos sanitarios, la baja cali-
dad y falta de respeto al medioambiente, la situación de aislamiento y soledad derivado de 
la falta de contacto directo y personal, la crisis emocional consecuencia de la pandemia y 
cómo será la vuelta a las aulas tras alcanzar la normalidad.

Para todos estos problemas, dificultades y debilidades presentadas en los resultados de 
la investigación, se considera necesario plantear un espacio de formación al profesorado 
universitario, a modo que se pueda hacer frente a los problemas y encontrar herramientas 
y recursos válidos para desarrollar las competencias requeridas a fin de mejorar la calidad 
de vida de la comunidad educativa.  

JUSTIFICACIÓN
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FUNDAMENTACIÓN OBJETIVOS DEL
PROGRAMA DE
FORMACIÓN

COMPONENTES DEL 
PROGRAMA DE
FORMACIÓN

Este programa de formación es una oferta educativa para desarrollar competencias que 
van dirigidas a docentes en proceso de formación y en formación continua, y está prevista 
desarrollarse a través de contenidos programáticos en asignaturas de carreras de grado 
y/o programas de postgrados, este último, en cursos de capacitaciones, diplomados o 
especializaciones en didáctica universitaria u otros espacios de formación relacionados con 
experiencias docentes. 

Además, este programa de formación del profesorado universitario está orientado a dar 
respuesta a las inquietudes y vicisitudes que surgen en las distintas facultades y carreras, 
a partir de las experiencias ante situaciones de emergencias sanitarias, en este caso 
la COVID-19 y puede constituir en un elemento de intermediación entre necesidades y 
aportaciones del profesorado en forma interactiva y colaborativa, en lo que refiere a 
competencia digital y habilidades relacionadas con conductas saludables.

El programa de Formación se organiza sobre la base de tres componentes: I. Salud, 
bienestar y calidad de vida del profesorado universitario; II. Desarrollo emocional y; III. 
Competencia digital docente, donde, cada componente responde a variables y temas 
interrelacionados y se distribuye mediante un cronograma de actividades, según el tiempo 
requerido para el desarrollo de los contenidos programáticos establecidos de acuerdo a la 
modalidad adoptada.

El enfoque metodológico de la formación del profesorado universitario se encuadra bajo la 
línea de un espacio abierto y flexible, con guía y orientaciones que promuevan la reflexión, 
el análisis y la crítica, incentivando el ánimo de recoger sugerencias y comentarios que 
surjan a lo largo del curso para generar un espacio constructivo y significativo durante el 
desarrollo de las competencias socioeducativas en situaciones de crisis sanitaria. 

Atendiendo a los objetivos anteriormente señalados, el Programa de Formación del 
Profesorado universitario se estructura básicamente en tres componentes, el primero 
relacionado a Salud, bienestar y calidad de vida del profesorado universitario, el segundo a 
desarrollo emocional y el tercero a la competencia digital.

Cada componente se organiza en identificación, fundamentación, objetivos, competencias, 
contenidos programáticos y referencias bibliográficas. A continuación, se presentan en 
cuanto sigue:

El programa de formación del profesorado universitario pretende 
alcanzar los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar las competencias digitales y las conductas saludables para 
gestionar la labor docente en el contexto de pandemia y post pandemia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 1. Establecer espacios de reflexión y análisis sobre la 
  salud, bienestar y calidad de vida del profesorado 
  universitario.
 2. Promover las habilidades del docente universitario para 
  gestionar el estrés, la resiliencia y el clima laboral para 
  mejorar la calidad de vida suya y la de sus alumnos.
 3. Fortalecer las habilidades del docente universitario en 
  lo que refiere a la adquisición de competencias digitales. 



188 189

COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY

COMPONENTE 1

IDENTIFICACIÓN

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

FUNDAMENTACIÓN

SALUD, BIENESTAR Y 
CALIDAD DE VIDA DEL 
PROFESORADO
UNIVERSITARIO

DENOMINACIÓN DEL CURSO
Salud, bienestar y calidad de vida del profesorado universitario

MODALIDAD
Virtual sincrónica/ presencial  

CARGA HORARIA
30 horas 

DESTINATARIOS 
Docentes en formación y/o docentes universitarios

PERFIL DEL DOCENTE ENCARGADO
Profesional del área de Ciencias de la Salud, con Especialización en 
Didáctica Universitaria y Salud Pública y Epidemiología

La salud es considerada por la Organización Mundial de la Salud como el bienestar com-
pleto del individuo (físico, mental y social), en el cual se espera que los aspectos que pue-
dan interferir en la disminución del mismo sean  abordados desde diversas áreas, por lo 
tanto, considerando el cambio social global durante la pandemia del COVID-19, en donde 
la situación de la salud cada vez se encuentra más comprometida debido a los  aspectos 
de cuidado y prevención durante la pandemia y post pandemia, y visto que el profesorado 
es un agente de intervención y proyección educacional más allá del área pedagógica, el 
programa de salud, bienestar y  calidad de vida del profesorado universitario aborda las 
directrices básicas del cuidado individual en la promoción de la salud integral y la formación 
del profesorado en el aspecto de la gestión y promoción de la información sanitaria desde 
su rol profesional.

El programa de formación del profesorado universitario pretende 
alcanzar los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 
Aplicar conductas saludables dentro y fuera del contexto universitario

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 1.  Proporcionar el conocimiento necesario sobre los   
  procesos aplicables a las conductas saludables.
 2.  Describir los aspectos de prevención, manejo y cuidado 
  referente a la COVID-19.
 3. Desarrollar actividades de promoción de conductas 
  saludables.

 1.  Aprehensión de las principales actividades de promoción 
  de la salud preventiva.  
 2. Aplicación de conductas saludables dentro y fuera del 
  contexto universitario.
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS



192 193

COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY

BIBLIOGRAFÍA

Benítez Pérez, C.J., Moreira Negrín, R.Á., Fabero Rodríguez, W., Díaz Hernández, M., 
Quintana Gómez, F., & Rodríguez Mantilla, H.E. (2018). Desarrollar la inteligencia 
emocional a través de la labor del profesor guía. EDUMECENTRO, 10 (4), 103-121. 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742018000400007&l-
ng=es&tlng=es.

 Díaz Brito, Y., Pérez Rivero, J.L, Báez Pupo, F. & Conde Martín, M. (2012). Generalida-
des sobre promoción y educación para la salud. Revista Cubana de Medicina Gene-
ral Integral, 28 (3), 299-308. de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0864-21252012000300009&lng=es&tlng=es.

Gómez Dávalos N., Rodríguez Fernández, P. (2020). Estrés en docentes en el contexto de 
la pandemia de COVID-19 y la educación, FENOB UNA.  Rev. Académica, Vol. 1 (1),  
216–234. 

  https://revistascientificas.una.py/ojs/index.php/rfenob/article/view/150
Hernández Rodríguez, José. (2020). Impacto de la COVID-19 sobre la salud mental de las 

personas. Medicentro Electrónica, 24 (3), 578-594. http://scielo.sld.cu/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S1029-30432020000300578&lng=es&tlng=es.

 Fabelo Roché, J.R., Iglesias Moré, S. & Gómez García, A.Ma. (2017). La promoción de 
salud en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Revista Habanera de 
Ciencias Médicas, 16 (1), 93-105.  http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1729-519X2017000100010&lng=es&tlng=es.

Kalazich Rosales, C.,et al.  (2020). Orientaciones Deporte y COVID-19: Recomendaciones 
sobre el retorno a la actividad física y deportes de niños niñas y adolescentes. Revista 
Chilena de Pediatría, 91 (7), 75-90.  https://dx.doi.org/10.32641/rchped.vi91i7.2782

Lino Riva, E.C. (2018). Estilos de vida saludable de los docentes de la facultad de estoma-
tología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima- Perú. http://repositorio.
upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/3635/Estilos_LinoRiva_Elfa.pdf?sequence=1&i-
sAllowed=y

 Levison M. (2021). Manual MSD. Lo que sabemos hasta ahora sobre el síndrome poscorona-
virus. https://www.msdmanuals.com/es/professional/news/editorial/2020/09/23/20/17/
post-covid-syndrome

Mera, A., Tabares González, E., Montoya Gonzalez, S., Muñoz Rodriguez, D., & Monsalve 
Vélez, F. (2020). Recomendaciones prácticas para evitar el desacondicionamiento 
físico durante el confinamiento por pandemia asociada a COVID-19. Universidad Y 
Salud, 22 (2), 166-177.  https://doi.org/10.22267/rus.202202.188

Ministerio de Salud pública y Bienestar Social (2020). Plan de respuesta nacional al even-
tual ingreso del coronavirus (COVID-19) v1.0. Asunción.

  https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/78806d-PlandeRespuesta-
NacionalaleventualingresodelCoronavirusV1.0.pdf

 Pérez, R.C, Citores, M.G., Gotzone Bárbara, G.H., Litago, F.R., Sáenz. L.C., Aranceta, B.J. 
(2020). Cambios en los hábitos alimentarios durante el periodo de confinamiento por 
la pandemia COVID-19 en España. Rev Esp Nutr Comunitaria, 26 (2). DOI 10.14642/
RENC.2020.26.2.5213

Pinzón Gómez, D. (2013). Estilo de vida saludable (EVS): limitaciones del enfoque biomé-
dico Apuntes Universitarios. Revista de Investigación, 1, 9-26 Universidad Peruana 
Unión San Martin, Perú. https://www.redalyc.org/pdf/4676/467646126001.pdf

Ribot Reyes, V.C., Chang Paredes, N., & González Castillo, A.L. (2020). Efectos de la CO-
VID-19 en la salud mental de la población. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 19 (1) 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2020000400008&l-
ng=es&tlng=es.

Sánchez-Ojeda, Ma.A. & Luna-Bertos, E. de. (2015). Hábitos de vida saludable en la pobla-
ción universitaria. Nutrición Hospitalaria, 31 (5), 1910-1919.

  https://dx.doi.org/10.3305/nh.2015.31.5.8608
 Sánchez, D. (2020). Ética y salud pública en tiempos de Covid-19. Revista Médica del 

Uruguay, 36 (2), 1-5.  http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1688-03902020000200001&lng=es&tlng=es.

Sánchez, D.J.S., Peniche, M.K.G. & Rivera, S.G. (2020).. Psicosis del personal de salud en 
tiempos de COVID-19. Med Crit. 34 (3), 200-203. doi:10.35366/94900.

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) (2020). Manual de Prevención del 
Coronavirus (COVID-19) y Promoción de la Salud. https://www.unah.edu.hn/dmsdo-
cument/9593-manual-de-prevencion-de-coronavirus-y-promocion-de-la-salud-pdf



194 195

COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY

COMPONENTE 2

IDENTIFICACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

DESARROLLO EMOCIONAL

DENOMINACIÓN DEL CURSO
Desarrollo emocional

MODALIDAD
Virtual sincrónica/ presencial  

CARGA HORARIA
20 h 

DESTINATARIOS 
Docentes en formación y/o docentes universitarios

PERFIL DEL DOCENTE ENCARGADO
Profesional vinculado al área de las Ciencias Humanas: Psicología, 
Psicopedagogía con formación en inteligencia emocional y 
organizacional, con habilidades en dinámicas grupales.
Experiencia profesional en el desarrollo de clases en entornos 
virtuales, vinculada al área de la educación.

Dentro de los numerosos roles que debe desempeñar el docente universitario, se encuen-
tran algunos que no están especificados en ningún contrato laboral, pero se espera que el 
profesional lo cumpla, en especial en el trato con los alumnos.

Este conjunto de roles gira alrededor de la gestión de las emociones propias y las de sus 
alumnos, por lo que se espera que el docente sea racional y comedido en la expresión de 
sus emociones (especialmente las negativas) y que pueda aportar empatía, contención y 
capacidad de resiliencia (en las situaciones que difíciles de los alumnos), además de moti-
varlos para el logro de sus objetivos académicos.

Con respecto a sus propias emociones, el docente debe gestionarlas, acorde a su ciclo vi-
tal, nivel de estrés y nivel de tolerancia a la frustración, entre otros factores que intervienen 
en la salud emocional.

Es decir que, el docente está sometido constantemente a demandas de naturaleza emocio-
nal, para lo cual no siempre ha recibido la instrucción correspondiente, por lo que se hace 
necesario abordar este tema como un curso de capacitación con el objetivo de reeducarse 
emocionalmente y fortalecer los recursos que ya poseen para una mejor gestión de sus 
propias emociones y la de sus alumnos.

 1. Utiliza y promueve recursos de afrontamiento efectivos 
  para gestionar las situaciones de estrés.
 2. Utiliza y promueve estados emocionales positivos en su 
  persona y en sus alumnos para mejorar la salud y la  
                        calidad de vida.
 3. Interviene sobre sus estados y el de sus alumnos para 
  modificar las emociones negativas aplicando técnicas 
  mentales y corporales.
 4. Emplea estilos asertivos en su comunicación para 
  gestionar situaciones estresantes con sus alumnos.
 5. Amplía sus recursos resilientes para recuperarse de las 
  crisis y las situaciones vitales de pérdidas.
 6. Enseña y promueve la resiliencia a sus alumnos para 
  recuperarse de las crisis y de las situaciones vitales de 
  pérdidas.
 7. Contribuye a la creación y el mantenimiento de un buen 
  clima laboral.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

OBJETIVO GENERAL 
Promover las habilidades del docente universitario para gestionar el 
estrés, la resiliencia y el clima laboral para mejorar la calidad de vida 
suya y la de sus alumnos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 1.  Identificar los mecanismos de afrontamiento más utili-    
  zados frente a situaciones estresantes a través de un
  instrumento estandarizado.
 2.  Reconocer la relación entre los estados emocionales, la
  salud y la calidad de vida.
 3. Aprender técnicas de modificación de los estados      
            emocionales negativos con técnicas mentales y corpo- 
                       rales.
 4.  Fortalecer las capacidades resilientes.
 5.  Fortalecer las habilidades de comunicación asertiva.

 6.  Analizar la importancia de un buen clima laboral.
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CONTENIDOS PRAGMÁTICOS
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COMPONENTE 3

IDENTIFICACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

DENOMINACIÓN DEL CURSO
Competencia digital docente

MODALIDAD
Virtual sincrónica/ presencial  

CARGA HORARIA
50 h 

DESTINATARIOS 
Docentes en formación y/o docentes universitarios

PERFIL DEL DOCENTE ENCARGADO
Profesional vinculado al área de la docencia universitaria, con 
experiencia en el desarrollo de clases en entornos virtuales con al 
menos 3 años vinculado al área de la educación. 

El docente, deberá acreditar experiencia en el uso de plataformas 
virtuales educativas, formación en creación de contenidos y formación 
de formadores para la creación de contenidos virtuales de enseñanza-
aprendizaje.
El docente deberá poseer una especialización en didáctica universitaria 
(excluyente).

Con la llegada de la Pandemia causada por la COVID-19, el cuerpo docente se vio obligado 
a migrar la modalidad de enseñanza, de presencial a virtual, sin tener en muchos casos, 
una formación previa para el efecto.

La educación, no paró un solo día, tanto las escuelas, colegios como las universidades, 
continuaron con el desarrollo de las clases, migrando de la noche a la mañana a la modalidad 
virtual, conociendo en muchos casos, por primera vez, una plataforma virtual de educación. 
Esto, sin lugar a dudas ha sido una tarea loable del cuerpo docente, que ha ido aprendiendo 
mientras dictaba las clases, día a día, adquiriendo competencias digitales para el efecto.

Las competencias digitales docentes, según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 
y de Formación del Profesorado (INTEF) de España, en el Marco Común de Competencia 
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Digital Docente, publicado en octubre del año 2017; las competencias, se enmarcan en 
cinco grandes ítems: Información y alfabetización digital; Comunicación y colaboración; 
Creación de contenidos digitales; Seguridad; Resolución de problemas, éstos a su vez, 
poseen diferentes niveles, considerando un total de 21 competencias digitales. 

Por otra parte, considerar el avance de la tecnología, que lleva al docente en la actualización 
contínua, desde el uso de ordenadores y plataformas digitales hasta en el uso de aplicaciones 
y otras herramientas tecnológicas que puedan apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
dentro del entorno virtual o mixto.

La actitud que pueda tener el docente en el uso de las tecnologías dentro del entorno 
académico resulta sumamente importante para poder generar una aceptación o negación 
por parte de los estudiantes en el uso de los recursos disponibles para el desarrollo de los 
contenidos académicos, por lo que la formación de los docentes en competencias digitales 
resulta imprescindible dentro de cualquier programa de capacitación docente. 

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las habilidades del docente universitario en lo que refiere a 
la adquisición de competencias digitales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 1.  Identificar las competencias digitales docentes.
 2.   Aumentar los recursos digitales para el desarrollo de 
  clases dentro del entorno virtual o mixto.
 3.  Conocer el uso de dos plataformas educativas digitales 
  (Moodle y Classroom).
 4. Realizar contenido propio para el desarrollo de 
  clases. 

 1. Desarrolla competencias digitales docentes. 
 2.   Utiliza recursos digitales para el desarrollo de clases 
 3.  Aprende las funcionalidades básicas de las plataformas 
  Moodle y Classroom
 4.  Gestiona de su propio contenido académico para el 
  desarrollo de clases.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y
EVALUATIVAS DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
UNIVERSITARIO

El programa de formación del profesorado universitario toma en consideración el enfoque 
metodológico que promueve los trabajos colaborativos, los espacios reflexivos, críticos 
y constructivos a fin de lograr el aprendizaje significativo, es decir, implementa una 
metodología basada en un clima de confianza, abierto, flexible, dinámico y pragmático 
durante el proceso de aprendizaje. Asimismo, el proceso de enseñanza busca promover el 
perfil docente como guía y orientador, que transmite creativamente las pautas y los criterios 
de aprendizaje, mediante dinámicas y actividades lúdicas logrando la interacción entre 
contenidos-docentes-estudiantes a través de organización de actividades individuales y 
grupales, teniendo en cuenta los criterios de evaluación.

El rol del docente cumple un perfil activo de orientador en los procesos de aprendizaje y el 
alumno con el rol activo, autónomo y protagónico. En ese aspecto se busca promover los 
espacios de intercambio de ideas, de debates, estudio de casos, simulaciones, entre otros.
La estrategia de enseñanza-aprendizaje toma en cuenta la utilización permanente de 
las herramientas tecnológicas que ayuden al desarrollo de las competencias como una 
herramienta de apoyo para su práctica. 

Este programa de formación favorece la utilización de diversas estrategia como seminario, 
foro, simposio, conferencia, taller, entre otros, y cada ejercicio de esta característica 
promueve nuevas formas de aprendizaje significativo y participativo, a esto se suman, los 
casos de simulación planteada, resolución de problemas, resolución de ejercicios, discusión 
de casos prácticos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en la simulación, 
aprendizaje basado en tareas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado 
por proyectos (investigación, extensión, actividad extracurricular), otros.

En ese aspecto, los trabajos colaborativos de análisis y reflexiones aportan la construcción 
de mejoras e innovaciones en los escenarios y permite asumir un compromiso con las 
competencias requeridas del profesorado universitario en el contexto de la pandemia.  

A

A

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El programa de formación del profesorado universitario, establece un sistema de evaluación 
y promoción que parte del principio básico de la orientación metodológica de enseñanza 
– aprendizaje, a fin de garantizar el logro de los establecidos y declarados en los 
programas. Por su parte, la evaluación implica la aplicación efectiva de los procedimientos 
e instrumentos de evaluación que constituyen herramientas para determinar el nivel de 
aprendizaje alcanzado y en consecuencia, para las decisiones pertinentes que aseguren 
mejores logros académicos.

La evaluación orienta la toma de decisiones para el mejoramiento del proceso formativo 
que actúa como soporte en el proceso evaluativo, en ese sentido, se prevé los sistemas 
de evaluación del aprendizaje que miden los conocimientos adquiridos, asumiendo la 
pertinencia y la consistencia de la formación, con criterios e indicadores bien definidos: 

B
ESTRATEGIAS DE
EVALUACIÓN

Evaluación escrita mediante examen diversidad de preguntas -elección múltiple, 
abierta, apareamiento, etc.-, mapas y redes conceptuales, ensayo, informe -trabajo 
individual o grupal-, portafolio, proyecto de investigación, resolución de problemas y 
conflictos; fichas de investigación o de lectura; interpretación de gráficos, informes de 
visitas o trabajos en terreno

Evaluación práctica a partir de demostración, dramatización, examen práctico, 
experiencia en laboratorio y talleres, interpretación de imágenes, visualización de 
muestras, simulación, participación en grupo; 

Evaluación oral como exposiciones; planteo y/o solución de problema; respuesta de 
un método de solución; propuestas de solución; comprobación de las propuestas; 
interrogaciones orales, debates; 

Evaluación de ejecución desde portafolio; rúbricas; auditorías de historia, de decisiones, 
de empatía y evaluación de observaciones (entrevistas, listas de cotejo, rúbricas, 
escalas), articulando los métodos cuantitativos con los cualitativos en la medición de 
aprendizaje.

※

※

※

※
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y
EVALUATIVAS DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
UNIVERSITARIO

C
La estrategia de implementación del programa de formación del profesorado universitario 
contempla dos niveles, por un lado, Nivel I aborda el desarrollo en la formación de docentes, 
y por otro lado, Nivel II presenta el empoderamiento de competencias digitales y habilidades 
relacionadas a la conducta saludables.

La implementación del Nivel I:  Desarrollo en la formación de docente, referido a los tres 
componentes i) Salud, bienestar y calidad de vida del profesorado universitario; ii) desarrollo 
emocional y iii) competencia digital, en cuanto a la formación inicial, plantea integrar como 
unidades o contenidos programáticos en las asignaturas de la carrera de formación docente. 
En tanto, en la formación continua propone desarrollar en diversos momentos o situaciones: 
integrar como unidades en módulos del curso de didáctica universitaria; promover en jornadas 
de actualización docente y; desarrollar en postgrado como capacitación pedagógica.

La implementación del Nivel II: Empoderamiento de competencias digitales y habilidades 
relacionadas a la conducta saludables, por un lado, plantea que la Institución de Educación 
Superior pueda establecer como política de promoción docente la formación en competencia 
digital y habilidades relacionadas a la conducta saludables mediante la inserción de docentes 
en el programa de formación; por otro lado, integrar un equipo técnico multidisciplinario 
con profesionales entre ellos: médico, nutricionista, psicólogo, pedagogo, licenciado en 
educación física, otros, y además, disponer de un plan de trabajo en el marco del programa 
de formación del profesorado universitario.
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ANEXOS
ANEXO 1
CUESTIONARIO COMPETENCIA DIGITAL
DOCENTE EN CONTEXTO DE PANDEMIA

Estimado/a docente: 
El presente cuestionario tiene como finalidad valorar las competencias del profesorado 
universitario en el uso de recursos tecnológicos como medio de interacción con el 
estudiante en tiempos de COVID-19. El mismo se halla enmarcado en una investigación a 
ser presentada al CONACYT.

A continuación, se formulan preguntas respecto a la Competencia Digital del Profesorado en 
cuanto, a la alfabetización digital, conocimiento de herramientas tecnológicas y factores que 
intervienen en el uso de las herramientas tecnológicas como: accesibilidad, disponibilidad y 
obstáculos vinculados con la actividad áulica. No hay respuestas buenas o malas; se trata 
de que reflexione sobre la situación y responda del modo más objetivo posible. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración!

Instrucción: Conteste todas las interrogantes con sinceridad de acuerdo a las experiencias 
que ha vivenciado en la Institución Educativa como docente.

I. DATOS GENERALES
Marque la opción en cada pregunta
1.1. ¿Cuál es su género?
a) Varón
b) Mujer

1.2. ¿En qué rango de edad se encuentra?
a) menor o igual a 39 años
b) entre 40 y 49 años
c) igual o mayor a 50 años

1.3. ¿Cuál es su mayor título académico?
a) Carrera de grado
b) Postgrado: Especialización
c) Postgrado: Maestría
d) Postgrado: Doctorado

1.4. ¿Cuántos años de experiencia docente tiene?
a) menor o igual a 5 años
b) entre 6 y 10
c) entre 11 y 20 años
d) igual o mayor a 21 años

1.5. ¿Qué tipo de gestión desarrolla la Universidad donde se desempeña como 
docente?
a) Gestión pública
b) Gestión privada
c) Gestión pública y Gestión privada

1.6. ¿Actualmente, se encuentra ejerciendo la docencia universitaria? 
a) Sí
b) No

1.7. ¿En qué departamento/capital se encuentra la Universidad?  
Puede marcar más de una opción
a) Asunción
b) Alto Paraná
c) Amambay
d) Canindeyú
e) Concepción
f) Itapúa
g) Ñeembucú

1.8. ¿En qué área de formación se desempeña como docente en la Universidad? 
Puede marcar más de una opción
a) Ciencias de la Salud
b) Comercio y Administración
c) Ingeniería y Arquitectura
d) Ciencias Sociales (Derecho, Notariado, Ciencias Políticas, Ciencias Militares, Policiales 
y afines)
e) Ciencias Agrarias (Agropecuaria, Agronomía, Forestal, Veterinaria, Medio Ambiente y 
afines)
f) Bellas Artes (Artes, Educación Artísticas, Teatro, Danza, Actuación, Visuales y afines)
g) Humanidades y Filosofía (Filosofía, Educación, Psicología, Historia, Letras y afines)
h) Teología y Ciencias Religiosas
i) Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas
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II.  ALFABETIZACIÓN DIGITAL DOCENTE 
 1. ¿En qué momento de su formación ha adquirido algún tipo de  
  Alfabetización Digital Docente? 
  Marque una opción
 a) Formación inicial (Antes de iniciar como docente)
 b) Formación continua (Durante el ejercicio como docente)
 c) Autodidacta
 d) No he adquirido formación en esta temática (pasa a la pregunta 2.3)

 2. Durante su Alfabetización Digital, ¿qué área/s de competencia/s ha 
  trabajado? 
  Puede marcar más de una opción
 a) Información y alfabetización informacional (identificar, localizar, recuperar, 
  almacenar, organizar y analizar la información digital)
 b) Comunicación y colaboración (comunicar en entornos digitales, conectar y 
  colaborar con otros a través de herramientas tecnológicas)
 c) Creación de contenidos digitales (crear y editar contenidos nuevos como 
  textos, imágenes, vídeos)
 d) Seguridad (protección personal, de datos, de identidad digital)
 e) Resolución de problemas (identificar recursos digitales, resolver problemas 
  conceptuales y técnicos, uso creativo de la tecnología)

 3. ¿Cuál de las siguientes modalidades consideras mejor para la 
  realización de la Alfabetización Digital Docente? 
  Marque una opción
 a) Presencial
 b) Semipresencial
 c) A distancia

III. COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN CONTEXTO DE PANDEMIA 
 4. De las siguientes opciones, ¿Cómo califica su nivel de Competencia  
  Digital? 
  Considera la escala:  1. Nada; 2. Principiante; 3. Básico; 4. Avanzado;  
  5. Experto; 6. N/A marca esta opción, en caso que no sepa o no pueda 
  responder a algún indicador.

 1. Estrategias de navegación por internet (búsquedas, filtros, uso de operadores 
  de búsqueda, etc.)
 2. Reglas o criterios para evaluar críticamente el contenido de una web (citas, 
  fuentes, etc.)
 3. Estrategias de gestión de la información (recuperación de información, 
  empleo de marcadores, clasificación, etc.)
 4. Criterios para evaluar la fiabilidad de las fuentes de información, datos,   

  contenido digital, etc.
 5. Herramientas para la comunicación en línea: foros, mensajería instantánea, 
  chat, videoconferencias
 6. Redes sociales o comunidades de aprendizaje para compartir información y 
  contenidos educativos (Facebook, Twitter, Google+, etc.)
 7. Experiencias o investigaciones educativas de otros que puedan aportar 
  contenidos, ideas, estrategias, para mí docencia
 8. Herramientas para el aprendizaje compartido o colaborativo (blogs, wikis, 
  plataformas, etc.)
 9. Herramientas para elaborar instrumentos de evaluación
 10. Herramientas para crear presentaciones
 11. Herramientas para la creación de vídeos didácticos, mapas conceptuales, 
  gráficos interactivos etc.
 12. Herramientas para reelaborar o enriquecer contenido en diferentes formatos 
  (textos, tablas, audio, imágenes, vídeos, etc.)
 13. Formas para eliminar datos/información, cuando sea necesario, de la que es 
  responsable sobre sí mismo o la de terceros
 14. Cómo mantener una actitud equilibrada entre el uso de la tecnología digital y 
  no digital
 15. Normas sobre el uso responsable y saludable de las tecnologías digitales
 16. Puntos de reciclaje para reducir el impacto de los restos tecnológicos en el 
  medio ambiente (dispositivos sin uso, móviles, tóner de impresoras, baterías, 
  etc.)
 17. Soluciones básicas a problemas técnicos derivados de la utilización de 
  dispositivos digitales en el aula
 18. Soluciones para la gestión y el almacenamiento en la “nube”, compartir 
  archivos, concesión de privilegios de acceso, etc. (Drive, Onedrive, Dropbox, 
  etc.)
 19. Herramientas tecnológicas que ayuden a atender la diversidad en el aula
 20. Herramientas tecnológicas para realizar la evaluación, tutoría o seguimiento 
  del alumnado

IV. ESTADO EMOCIONAL DOCENTE CON RELACIÓN A LA TECNOLOGÍA
 1. De las siguientes opciones, indique su GRADO DE ESTADO EMOCIONAL  
  como docente con relación a la TECNOLOGÍA, en contexto de pandemia. 
  Considera la escala: 1. Nunca; 2. A veces; 3. Casi siempre; 4. Siempre; 5.  
  N/A marca esta opción, en caso que no sepa o no pueda responder a algún 
  indicador:

 1. Alegría (feliz, cómodo, ilusionado, buen humor)
 2. Amor (afecto, cariño, confianza)
 3. Calma (paz, tranquilidad, serenidad)
 4. Resiliencia (fortaleza, resistencia, energía)
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 5. Enfado (rabioso, furioso, malhumorado)
 6. Tristeza (desmotivado, desganado, decepcionado)
 7. Estrés (nerviosismo, ansiedad, angustia, tensión)
 8. Miedo (incertidumbre, excluido, rechazo, pánico, terror, asustado)

V. ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN 
TIEMPO DE PANDEMIA
 2. El entorno de enseñanza lo realiza mediante el acceso a las siguientes  
  herramientas tecnológicas.
  Considera la escala:  1. Nunca; 2. A veces; 3. Casi siempre; 4. Siempre
 1. AHT1 Plataforma Moodle
 2. AHT2 Blackboard
 3. AH3 Claroline
 4. AHT4 Google Classroom.
 5. AHT5 Drive
 6. AHT6 Correo electrónico
 7. AAHT7 Redes sociales (Facebook. Twitter, Instagram, etc.).
 8. AHT8 WhatsApp (grupo)
 9. AHT9 YouTube

 2. ¿Dispone de las siguientes herramientas tecnológicas para el proceso  
  de enseñanza-aprendizaje online? 
  Considera la escala:  1. Nunca; 2. A veces; 3. Casi siempre; 4. Siempre
 1. Computadora
 2. Biblioteca virtual
 3. Conexión a internet
 4. Celular

 3. ¿Qué tipo de conexión a internet utiliza para el desarrollo de las   
  actividades de enseñanza-aprendizaje online?
  Puede marcar más de una opción
 1. Internet Hogar
 2. Internet conexión compartida vía Smartphone (teléfono)
 3. Internet laboral

VI. OBSTÁCULOS EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
 4.4 De las siguientes opciones, ¿cuáles considera OBSTÁCULOS para la  
  implementación de un proceso de enseñanza-aprendizaje online? 
  Marque la opción que considere
 1. Débil conectividad
 2. Falta de herramientas tecnológicas
 3. Resistencia al uso de la tecnología

 4. Carencia de personal de apoyo especializado al proceso
 5. Escaso apoyo institucional
 6. Bajo nivel de formación en TIC del profesorado
 7. Evaluación y retroalimentación de aprendizajes a través de pantalla en   
  forma online
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ANEXO 2
CUESTIONARIO SALUD, BIENESTAR Y
CALIDAD DE VIDA EN EL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO
Estimado/a docente: El presente cuestionario forma parte de un estudio referido a la 
promoción de la salud y el estilo de vida saludable del profesorado universitario en tiempos 
de COVID-19. El mismo se halla enmarcado en una investigación a ser presentada al 
CONACYT.

A continuación, se formulan preguntas respecto a las conductas saludables, medio ambiente, 
hábitos psicosociales, actividades físicas y medidas de seguridad en contexto de pandemia. 
No hay respuestas buenas o malas; se trata de que reflexione sobre la situación y responda 
del modo más objetivo posible. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración!

Instrucción: Conteste todas las interrogantes con sinceridad de acuerdo a las experiencias 
que ha vivenciado.

I. DATOS GENERALES
Marque la opción en cada pregunta
1.1.  ¿Cuál es su género?
a)  Varón
b)  Mujer

1.2.  ¿En qué rango de edad se encuentra?
a)  menor o igual a 39 años
b)  entre 40 y 49 años
c) igual o mayor a 50 años

1.3.  ¿Cuál es su mayor título académico?
a)  Carrera de grado
b)  Postgrado: Especialización
c)  Postgrado: Maestría
d)   Postgrado: Doctorado

1.4.  ¿Qué tipo de gestión desarrolla la Universidad donde se desempeña como  
 docente?
a)  Gestión pública
b)  Gestión privada
c)  Gestión pública y Gestión privada

1.5.  ¿En qué departamento/capital se encuentra la Universidad?  
 Puede marcar más de una opción
a)  Asunción
b)  Alto Paraná
c)  Amambay
d)  Canindeyú
e)  Concepción
f)  Itapúa
g)  Ñeembucú

1.6.  ¿En qué área de formación se desempeña como docente en la Universidad? 
 Puede marcar más de una opción
a)  Ciencias de la Salud
b)  Comercio y Administración
c)  Ingeniería y Arquitectura
d)  Ciencias Sociales (Derecho, Notariado, Ciencias Políticas, Ciencias Militares,   
 Policiales y afines)
e)  Ciencias Agrarias (Agropecuaria, Agronomía, Forestal, Veterinaria, Medio Ambiente 
 y afines)
f)  Bellas Artes (Artes, Educación Artísticas, Teatro, Danza, Actuación, Visuales y 
 afines)
g)  Humanidades y Filosofía (Filosofía, Educación, Psicología, Historia, Letras y afines)
h)  Teología y Ciencias Religiosas
i)  Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas
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II.  PROMOCIÓN Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 2.  ¿Cómo se dan las conductas saludables en el profesorado universitario 
      en tiempos de pandemia? 
      Marque una opción



232 233

COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY COMPETENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DEL PROFESORADO ANTE SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA (CASO COVID-19), EN PARAGUAY

ANEXO 3
CUESTIONARIO DE DESARROLLO
EMOCIONAL PARA PROFESORADO
UNIVERSITARIO
Estimado/a docente: El presente cuestionario forma parte de un estudio que trata de valorar 
la competencia emocional en el profesorado universitario en tiempos de COVID-19. El 
mismo se halla enmarcado en una investigación a ser presentada al CONACYT.

A continuación, se formulan preguntas respecto a la regulación emocional, autonomía 
emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar en contexto de 
pandemia. No hay respuestas buenas o malas; se trata de que reflexione sobre la situación 
y responda del modo más objetivo posible. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración!
Instrucción: Conteste todas las interrogantes con sinceridad de acuerdo a las experiencias 
que ha vivenciado.

I. DATOS GENERALES
Marque la opción en cada pregunta
1.1.  ¿Cuál es su género?
 a) Varón
 b) Mujer

1.2.  ¿En qué rango de edad se encuentra?
 a) menor o igual a 39 años
 b) entre 40 y 49 años
 c) igual o mayor a 50 años

1.3.  ¿Qué tipo de gestión desarrolla la Universidad donde se desempeña como 
 docente?
 a) Gestión pública
 b) Gestión privada
 c) Gestión pública y Gestión privada

1.4. ¿En qué departamento/capital se encuentra la Universidad?  
 Puede marcar más de una opción
 a) Asunción
 b) Alto Paraná
 c) Amambay
 d) Canindeyú

 e) Concepción
 f) Itapúa
 g) Ñeembucú
1.5.  ¿En qué área de formación se desempeña como docente en la Universidad? 
 Puede marcar más de una opción
 a) Ciencias de la Salud
 b) Comercio y Administración
 c) Ingeniería y Arquitectura
 d) Ciencias Sociales (Derecho, Notariado, Ciencias Políticas, Ciencias Militares, 
 Policiales y afines)
 e) Ciencias Agrarias (Agropecuaria, Agronomía, Forestal, Veterinaria, Medio 
 Ambiente y afines)
 f) Bellas Artes (Artes, Educación Artísticas, Teatro, Danza, Actuación, Visuales y 
 afines)
 g) Humanidades y Filosofía (Filosofía, Educación, Psicología, Historia, Letras y 
 afines)
 h) Teología y Ciencias Religiosas
 i) Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas

II.  DESARROLLO EMOCIONAL EN TIEMPO DE PANDEMIA (COVID-19)
 2. ¿Cómo se ha sentido en este tiempo de pandemia como docente?   
  Marca  la emoción predominante.
  En este apartado se pide que valore su grado de acuerdo personal con cada 
  una de estas frases expresando sobre el circulo la opinión, indicado en una 
  escala de 1 a 3 con los siguientes significados:
  1.  En desacuerdo; 2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 3. De acuerdo
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ANEXO 4

CUESTIONARIO CUALITATIVO
PROFESORADO UNIVERSITARIO

 1. ¿Cuáles son las necesidades de formación en el ámbito de conductas   
  saludables (conducta alimentaria, hábitos psicosociales, medioambiente,   
  actividad física y bioseguridad)
 2. ¿Qué contenidos formativos consideras necesarios para mejorar las   
  competencias digitales del docente universitario?
 3. ¿Qué dificultades encuentran los docentes para adaptarse a la enseñanza  
  virtual? 
 4. En su opinión, ¿Cuáles son los riesgos a los que se ven expuestos los   
  universitarios en el contexto actual?
 5. En su opinión, si la universidad y el profesorado informan sobre medidas   
  sanitarias, ¿Cree que los universitarios las llevan a la práctica?
 6.  ¿Qué estrategias se podrían aplicar para la toma de conciencia sobre la   
  importancia de los protocolos de bioseguridad?
 7. ¿Por qué no acaban de penetrar los mensajes sobre “seguridad para todos”? 
  ¿Desde donde intervenir para para aplicar las medidas de protección?
 8. Para fomentar una mejor calidad de vida de los universitarios ¿qué   
  competencias crees que son necesarias desarrollar en los docentes?
 9. ¿Cómo está influyendo el modelo de enseñanza virtual en el estado   
  emocional de los universitarios y del profesorado?

ANEXO 5

VALIDACIÓN DE JUECES
(MÉTODO AGREGADO
INDIVIDUALES)
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