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Localización geográfica de ollas populares en el contexto de la pandemia 
por Covid-19 en Paraguay 

Geographical location of popular pots in the context of the Covid-19 pandemic in Paraguay

Japepo tavayguáva rekoha jehechakuaa mba’asypavẽ Covid-19 jave Paraguay retãme
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Resumen

Las ollas populares y otras formas de solidaridad surgidas en 
la pandemia, organizadas por quienes han sido históricamente 
marginados por el Estado, constituyen una política que 
rescata lo local y lo colectivo; recuperando los conocimientos 
tradicionales. En ese sentido, el presente trabajo consiste 
en la presentación del resultado de sistematización de los 
datos recabados en el marco de un proyecto de extensión 
universitaria, ejecutada desde la Facultad de Ciencias Sociales 
FACSO-UNA, de dicha actividad participaron estudiantes de 
la carrera de Trabajo Social y de Sociología, a fin de contribuir 
en la localización y representación gráfica, en el marco de la 
plataforma de la Estrategia Nacional de Innovación País. Se 
ubicó a las ollas populares como estrategias comunitarias 
de enfrentamiento al Covid-19, así como la respuesta desde 
las políticas públicas de asistencia brindadas por el Estado. 
Se realizó un total de 33 entrevistas a referentes de las 
ollas populares correspondientes a la ciudad de Asunción, 
ciudades del departamento Central y algunas ciudades del 
interior del país. Como resultado se cuenta que un total 7565 
personas se alimentaron de las ollas de los cuales 4.229 
fueron niños/as y 1.140 personas adultos mayores. Las ollas 
populares han sido unas de las iniciativas ciudadanas para 
responder principalmente a la necesidad básica para aplacar 
el hambre, que no implica necesariamente una alimentación 
con seguridad alimentaria.

Palabras clave: ollas populares, organización comunitaria, 
seguridad alimentaria. 

AbstRAct

The popular pots and other forms of solidarity that emerged 
in the midst of the pandemic, organized by those who have 
historically been marginalized by the State, constitute a different 
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policy: rescuing the local and the collective; recovering traditional knowledge. In this sense, the present 
work consists of the systematization of the data collected within the framework of a university outreach 
project executed by the School of Social Sciences FACSO-UNA, where students of the Social Work and 
Sociology careers participated in order to contribute to the location and graphic representation within 
the framework of the National Innovation Strategy platform, locating the popular pots as community 
strategies to confront COVID, as well as the response from the public assistance policies provided by 
the State in the context of the COVID-19 pandemic, conducting a total of 33 interviews with references 
to popular pots. Corresponds to Asunción, the Central Department, and some places in the interior of 
the country, showing as data that a total of 7,565 people eat pots, of which 4,229 are children and 1,140 
are older adults. The popular pots have been one of the citizen initiatives to respond mainly to the need 
for hunger, which does not necessarily imply food security.

Keywords: soup kitchens, community organization, food security.

mboApu’A

Japepo tavayguáva ha ambue techakuaa heñóiva mba’asypavẽ jave, oñemyakãva umi tapicha akóinte 
oñemboykéva Tetãrekógui rupive, ha’e peteĩ sãmbyhyreko ombyatýva ijehe umi tendagua ha opavavegua 
reko; oñembojevyhápe umi kuaapy ymaguaréva. Umi mba’e rapykyéri, ko tembiaporã oguatahína umi 
maranduete oñembyatypyre ñembohekorã peteĩ mba’e’aporã mbo’ehaovusu jepyso gotyo, ojejapóva 
Mbo’ehaovusupehẽ Tembikuaaty Moirũkatugua FACSO-UNA-pe, omba’apohaguépe temimbo’ekuéra 
Tembiapo Moirũkatu ha Avarekokuaatygua, ikatuhag̃uáicha oñeipytyvõ ojekuaávo mba’e tendárupipa 
oñemohenda, pe Tetãygua Mba’epyahu Ñembohape apytépe. Oñemohenda umi japepo tavayguápe 
peteĩ mba’e’aporape tavayguáva ombohovakéva Covid-19-ramo, upéicha avei pe sãmbyhyreko 
opavavegua ñepytyvõ oñembohapéva oikotevẽvape g̃uarã Tetãreko guive. Oñemba’eporandu 33 
tapicha omotenondéva Japepo Tavaygua Paraguaýpe, tavakuéra tetãvore Central-gua ha pokãmi táva 
okahareguávape. Upéva rapykuerépe ojejuhu 7.565 tapicha okarúva Japepo Tavayguágui, upévagui 
4.229 mitãmeme ha 1.140 ha’e kakuaáva. Japepo Tavaygua ha’ékuri peteĩ tavaygua mba’emoñepyrũ 
oñembohovái hag̃ua ñembyahýi, ndaha’éiva katuetei peteĩ hi’upy hekoañetéva.

Ñe’ẽteete: japepo tavaygua, tavaygua ñembyaty, hi’upy añeteguáva, tetãreko.

IntroduccIón

La extensión universitaria es uno de los principales 
objetivos de la educación superior, conforme a lo 
que establece el artículo 79° de la Constitución 
Nacional del Paraguay. Esta inclusión 
constitucional representó un avance en términos 
de apertura democrática. Según el Estatuto de 
la Universidad Nacional de Asunción (2017), 
en su artículo 191, la extensión universitaria 
se considera un proceso pedagógico que tiene 
como objetivo la transformación y el compromiso 
social. Además, esta función universitaria 
contribuye al desarrollo inclusivo, sostenible y 
sustentable de la sociedad paraguaya, y busca 
compartir conocimientos científicos, tecnológicos, 
empíricos y culturales. A través de la extensión 
universitaria se promueve la construcción 

colectiva de conocimientos y su aplicación para 
satisfacer las necesidades de toda la sociedad, 
conforme a lo contemplado en el artículo 192 del 
mismo Estatuto. Se destaca la importancia de la 
participación activa de la universidad y la sociedad 
en este proceso, con el objetivo de fomentar una 
conciencia crítica y construir un empoderamiento 
que busque mejorar las condiciones de vida de la 
población. Esto se logra mediante la interacción 
entre la investigación y la enseñanza (Pereira et 
al., 2022)

Este trabajo consiste en presentar los hallazgos 
encontrados en la localización de las Ollas 
Populares en el Paraguay en el contexto de la 
pandemia. La Plataforma Social de Derechos 
Humanos, Memoria y Democracia (2020) 
da cuenta que cerca de 41.000 personas de 
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barrios y asentamientos de 96 ciudades de 
12 departamentos de Paraguay, han sido 
alimentadas en jornadas de ollas populares en el 
marco de la crisis generada por la pandemia del 
Covid-19 (ABC Color, 2020).

Los pobladores de las áreas más desfavoreci-
das, sin asistencia del gobierno, se han unido 
para afrontar los problemas económicos que han 
surgido como resultado de la crisis dado que 

la pandemia ha demostrado ser un problema que 
puede impactar profundamente en la economía 
global, se han evaporado trillones de dólares de 
las bolsas de valores de todo el mundo, antes 
que cerraran sus puertas para evitar el colapso 
absoluto, sea porque sus operadores cayesen 
enfermos, sea por la caída de sus activos 
financieros; millones de personas perdieron 
sus empleos, por lo menos temporalmente, y 
otros tantos trabajadores informales, excluidos 
de los esquemas de protección social es una 
preocupación de todos los gobiernos, o salen 
de sus casas para ganar el pan y se exponen 
al virus o se quedan en el aislamiento social 
y mueren de hambre. (Ledesma Posteguillo, 
Martinetti, 2020, p. 300)

La respuesta a la situación de crisis como 
consecuencia de la pandemia ha sido la 
organización de los sectores populares a fin de 
paliar necesidades urgentes principalmente el 
alimenticio. 

En ese sentido ante la falta de respuesta del 
Estado, las ollas populares fueron una reacción 
efectiva de los sectores populares para parar el 
hambre. Lezcano (2020) destaca que “además de 
la ineficiencia de los programas, deja al desnudo 
la falta de organización del Estado y no de la 
gente, la gente está organizada, el problema es 
que no se llega a esa gente organizada” (Colman 
Benítez, Yampey Díaz, 2020, p. 17). Incluso, en 
época de pandemia la asistencia social suele ser 
politizada. 

El hambre estuvo en la agenda de las 
organizaciones de las periferias urbanas tal como 
señalan algunas autoras, 

se ha notado que los sectores organizados 

para paliar la situación del hambre son sectores 
vulnerados como las periferias, los bañados, 
los asentamientos, las comunidades indígenas 
y pueblos del interior del país que están 
siendo golpeados por la pérdida del trabajo, la 
disminución de sus ingresos entre otros y que 
en su mayoría no están siendo asistidas por 
algún ente del Estado o no les ha llegado ningún 
beneficio de los programas implementados para 
esta crisis como Ñangareko o Pytyvõ, en el caso 
del programa de Ñangareko implementado por 
la Secretaria Emergencia Nacional SEN. No 
ha habilitado un mecanismo efectivo de quejas 
para las personas postulantes que debería 
ser beneficiaria, lo que significa que las ollas 
populares están supliendo esta necesidad 
básica y además están siendo auto gestionadas 
por la solidaridad de muchísimas personas y 
organizaciones de la sociedad civil. (ABC Color, 
2020, parr. 2)

Otra problemática agudizada en el contexto de 
la pandemia ha sido el desempleo de aquellas 
personas que principalmente mantienen un 
vínculo laboral por contrato, entendido como 
trabajo precario sin embargo la situación de los 
trabajadores en situación de estabilidad laboral 
principalmente los funcionarios públicos con 
cargo permanente ha disminuido los beneficios 
sociales para los mismos. 

La cantidad de personas que han perdido 
sus trabajos va en aumento a nivel mundial y 
nuestro país no se encuentra exento del mismo 
se va evidenciando la necesidad extrema 
que pasan nuestros compatriotas, emitidas 
por los diferentes medios de comunicación. 
La gran mayoría de las personas que viven 
en la pobreza extrema adquieren alimentos 
para el día a día a través de la solidaridad de 
la ciudadanía organizando las ollas populares 
que en la actualidad se volvieron típicas para 
el salvataje del hambre en las comunidades. 
(Ledesma Posteguillo, Martinetti, 2020, p. 300) 

Este trabajo fue producto de la sistematización 
de un proyecto de extensión universitaria 
denominada “Mapeo de Ollas Populares, 
Estrategias Comunitarias y Respuestas 
de Políticas Públicas ante la pandemia del 
COVID-19”, en el cual estuvieron involucrados 
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estudiantes-docentes y funcionarios del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD. Estos últimos responsables de la carga 
de datos en la plataforma Wenda, espacio en 
donde se digitalizaron los datos relevados por los 
estudiantes con la finalidad de geo-localizar las 
Ollas Populares en el país.  

El objetivo principal del trabajo fue contribuir a la 
localización y representación gráfica de las ollas 
populares como estrategias comunitarias para 
enfrentar el Covid-19, dentro de la plataforma de 
la Estrategia Nacional de Innovación. Además, 
se busca analizar la respuesta del Estado a 
través de las políticas públicas de asistencia 
durante la pandemia. Esta investigación tiene 
como finalidad obtener información valiosa para 
mejorar las estrategias de combate al virus y 
fortalecer el apoyo estatal.

Los objetivos específicos fueron por un lado 
identificar y examinar las iniciativas ciudadanas 
que buscan mitigar la necesidad de alimentos 
a través de las ollas populares. Se pretendió 
comprender su implementación, evaluar su 
impacto en las comunidades afectadas y proponer 
mejoras para aumentar su eficacia y alcance. 
Igualmente se planteó analizar la respuesta 
institucional del Estado ante las necesidades 
de cobertura alimentaria en las comunidades. 
Mediante un estudio detallado de las políticas 
públicas implementadas, se evaluará su 
efectividad, alcance y posibles áreas de mejora. 
El objetivo final fue proponer recomendaciones 
concretas que optimicen la respuesta estatal y 
garanticen una adecuada cobertura alimentaria 
en las comunidades vulnerables.

Metodología

El tipo de estudio fue de carácter cualitativo y 
descriptivo, dado que interesa fundamentalmente 
relevar información acerca de la cantidad de ollas 
populares a través de la plataforma Wenda en el 
marco de la Estrategia Nacional de Innovación 
con la participación activa del PNUD a fin de 
localizar geográficamente las ollas identificadas 
en el mapa del Paraguay.

La población de estudio ha sido referente de 
las ollas populares en su mayoría de Capital y 

el área Metropolitana, Caaguazú, Presidente 
Hayes y Chaco paraguayo de acuerdo al listado 
de asentamientos por territorios sociales que 
cuentan con Ollas Populares activas de la 
organización Techo Paraguay. 

La muestra seleccionada fue 33 referentes de 
ollas populares. El criterio de inclusión ha sido 
que las ollas populares estuvieran activas en 
el contexto de la pandemia de Covid-19 y que 
estuvieran dispuestas a colaborar. Los criterios 
de exclusión son que las ollas populares no 
estuvieran activas y que los referentes no 
estuvieran dispuestos a colaborar. 

Para el relevamiento de datos se diseñó con 
estudiantes de la FACSO y la representante de 
PNUD el instrumento y se aplicó un formulario 
Google con preguntas estructuradas y semi-
estructuradas, previa explicación de los objetivos 
académicos de la investigación se aplicó previo 
consentimiento libre e informado de los referentes 
y que estuvieran dispuestas a participar del 
estudio. La totalidad de las entrevistas fueron 
realizadas a través de llamadas telefónicas.

Previa a la aplicación de los instrumentos se 
realizaron capacitaciones virtuales con los 
estudiantes involucrados, la responsable del 
PNUD, la responsable de la plataforma Wenda y 
de la carga de datos para la localización en forma 
geográfica en el mapa del Paraguay. 

El plan de análisis de los datos se basó en los 
indicadores del formulario de relevamiento de 
datos utilizado siendo lo siguiente, responsable 
que dirige la iniciativa de las ollas populares, 
ubicación geográfica, tipo de organización, 
personas que se alimentan de las ollas, cantidad 
de comidas que sirven por día, el gasto diario que 
implica mantener una olla popular, cantidad de 
hombres y mujeres que trabajan y las funciones 
que desempeñan en las ollas, el tiempo que 
una persona dedica al espacio para que pueda 
funcionar y generar resultado, las medidas 
de bioseguridad que conlleva en contexto de 
la pandemia, recibe apoyo o no de alguna 
organización o institución, tipos de alimentos que 
más utilizan para la preparación de las comidas. 

Dado el contexto de la pandemia por el Covid-19, 
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el proyecto fue diseñado para que se ejecute en 
forma virtual, respetando el protocolo sanitario 
establecido por el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPyBS).

resultados y dIscusIón 

Del proyecto de extensión universitaria formaron 
parte un total de (13) actores, (10) diez 
estudiantes de la Carrera de Trabajo Social y (2) 
dos estudiantes de la Carrera de Sociología y 
la docente responsable de la realización de las 
entrevistas. 

Las ollas populares instaladas en diferentes 
lugares del territorio nacional priorizaron la 
necesidad y el derecho a la alimentación de las 
familias en situación de mayor vulnerabilidad, 
antes que responder a la problemática de la 
seguridad alimentaria (Figura 1)

El estudio evidenció que algunos alimentos 
consumidos carecían de todos los ingredientes 
necesarios para una alimentación adecuada. 
Esta situación se debe a que las mayorías de las 
ollas populares fueron sostenidas principalmente 
a través de donaciones de particulares, negocios, 
comercios, la Fundación Techo Py entre otros, 
situación que implica la preparación de los 
alimentos con los ingredientes disponibles. 

Las personas entrevistadas en su mayoría 
expresaron que para mantener las ollas 
populares activas en el barrio las mismas tenían 
que en organizarse por equipos distribuyéndose 
las actividades tales como: responsable de la 
preparación de alimentos, almacenamiento de 
las donaciones, entrega de alimentos y limpieza 
(Tabla 1). 

Teniendo en cuenta el cuadro se puede notar 
que sobresalen las cantidades de ollas populares 
que se formaron/instalaron para responder a las 
necesidades de alimentación, principalmente ante 
el hambre agudizado en el contexto de la pandemia. 

De los 33 referentes entrevistados, se relevó la 
información que un total de 7.565 personas se 
alimentan de las ollas de los cuales 4.229 son 
niños/as y 1.140 personas adultos mayores. En 
su mayoría las mujeres lideran la gestión de las 
donaciones, así como las responsables de la 
preparación de los alimentos. Se identificó que 
los Organismos de las Entidades del Estado 
colaboran en la provisión de víveres en respuesta 
de las solicitudes y no por un enfoque de 
derechos. La participación de los estudiantes fue 
importante, sin embargo, unas de las limitaciones 
principales ha sido el desafío de realizar las 
entrevistas mediadas por la tecnología y el poco 
dominio del idioma guaraní. 

Figura 1. Resultado de la localización y representación gráfica de la plataforma Wenda.

Fuente: Plataforma Wendà de la Estrategia Nacional de Innovación (PNUD, 2020).
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Con respecto a la consulta de la constitución 
legal de la organización, se observan que 5 
cuentan con una aprobación legal y la mayoría 
de los espacios carecen del mismo, mientras un 
espacio minoritario se encuentra en trámite. 

Según Galeano y Schvartzman (2020), el Estado 
Nación está diseñado para beneficiar únicamente 
al “sujeto occidental” que encarna características 
específicas como ser blanco, heterosexual y 
propietario. En contraste, durante la pandemia, 
surgieron iniciativas de solidaridad como las 
ollas populares, organizadas por aquellos que 
históricamente han sido marginados por el Estado. 
Estas iniciativas representan una forma de 
política diferente que valora lo local y lo colectivo, 
y recuperan conocimientos tradicionales y 
prácticas comunitarias. Sin embargo, el discurso 
de “Quédate en casa” se dirige principalmente a 
un sujeto occidental moderno y a una ciudadanía 
de clase media-alta urbana, lo cual resulta ser 
un discurso racista y clasista en el contexto 
paraguayo.

Por otro lado, se observa una disminución en la 
fuerza de las ollas populares después de dos 
meses de cuarentena, debido a la reducción de 
la ayuda proporcionada por personas solidarias a 
los organizadores de estas iniciativas (Galeano y 
Schvartzman, 2020).

Además, las mujeres que trabajan en comedores 
y merenderos desempeñan labores de cuidado, 
creando redes de apoyo alimentario y social para 
una gran parte de la población. Sus ingresos 
no dependen únicamente de sus propias 
necesidades económicas, sino que también están 
influenciados por las necesidades de los grupos 
a los que pertenecen, incluso más allá de sus 
propias familias. Estas mujeres sostienen redes 
comunitarias, brindan ayuda social y participan 

en actividades militantes territoriales. Por lo tanto, 
las tareas de cuidado no se limitan al ámbito del 
hogar, y las fronteras entre los hogares vecinos 
pueden ser difusas (García, 2020).

La pandemia ha generado un aislamiento 
social y un persistente temor a la muerte o 
al contagio, tanto personal como de seres 
queridos. Las entrevistadas coinciden en que 
existe una sensación generalizada de angustia y 
desconcierto que paraliza. A pesar de esto, han 
encontrado formas de organizarse colectivamente 
para resistir la propagación del virus en el barrio. 
Como se evidencia en los testimonios, “nadie 
se aísla solo”. Esto también ocurrió con las 
personas activas en las ollas populares, donde 
algunas dejaron de participar mientras que otras 
consideraron el espacio como una forma de 
apoyo social (Aparicio, et al., 2020).

Las concepciones de salud, riesgo y bienestar 
no solo se desarrollan a nivel familiar, sino que 
también se administran y gestionan dentro 
del ámbito familiar. Esto tiene implicaciones 
significativas en dos aspectos. En primer lugar, las 
posibilidades de las familias varían en diferentes 
contextos en términos de recursos económicos 
y sociales, lo cual favorece la reproducción de 
las desigualdades sociales. En segundo lugar, 
la responsabilidad de gestionar el cuidado de la 
salud recae principalmente en las mujeres de las 
familias, lo que resulta en una carga adicional 
en relación con el cuidado de los hijos, las 
tareas domésticas y el mantenimiento del hogar. 
Además, la gestión familiar de la salud implica 
recurrir a recetas tradicionales y desarrollar 
nuevas formas de enfrentar lo que se considera 
riesgoso (Aparicio, et al., 2020).

Las entrevistas realizadas a líderes del 
Departamento Central, Caaguazú y Capital, han 

Tabla 1. Tiempo en que lleva adelante la iniciativa el grupo organizador.

Entre 1 y 5 años 4

Es una iniciativa individual 3

Hace menos de 1 año 1

Más de 5 años 2

Se formó para hacer frente la pandemia 23

Fuente: Elaboración propia.
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sido representadas gráficamente en la plataforma 
Wendá en el marco de la Estrategia Nacional 
de Innovación, digitalizadas por responsables 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD. 

conclusIones  

Los datos relevados de los referentes de las ollas 
populares a través de entrevistas telefónicas 
realizadas por estudiantes de la FACSO, 
permitió sistematizar información sobre las ollas 
populares, así como algunas de las políticas 
públicas de asistencia social implementadas para 
lograr una respuesta articulada a las poblaciones 
afectadas. 

Las ollas populares han sido unas de las iniciativas 
ciudadanas para responder principalmente a 
la necesidad a hambre, que no implica una 
alimentación con seguridad alimentaria. La 
respuesta estatal institucional ha sido casi nula, 
recibieron algunos víveres como donaciones 
principalmente de los Municipios, sin embargo, 
han ayudas se hicieron más constante y presente 
desde la sociedad civil.   

La organización ciudadana surge como 
respuesta a la urgente necesidad de abordar el 
hambre en un contexto de problemas sociales 
exacerbados por la pandemia. Ante la falta 
de empleo y las dificultades derivadas de la 
enfermedad, muchas familias se ven afectadas. 
Es en este escenario de inestabilidad social 
donde las mujeres, principalmente, se organizan 
para enfrentar y responder a estas carencias 
de manera coordinada. A través de donaciones, 
se cocina comida para las familias en extrema 
vulnerabilidad, aunque en ocasiones los 
ingredientes no son adecuados, logrando así 
satisfacer el hambre.

Un total de 7565 personas se alimentan de las 
ollas de los cuales 4.229 son niños/as y 1.140 
personas adultos mayores. En su mayoría las 
mujeres lideran la gestión de las donaciones, así 
como las responsables de la preparación de los 
alimentos. Se identificó que los Organismos de 
las Entidades del Estado colaboran en la provisión 
de víveres en respuesta de las solicitudes y no 
por un enfoque de derechos.

La participación de los estudiantes fue importante, 
sin embargo, unas de las limitaciones principales 
ha sido el desafío de realizar las entrevistas 
mediadas por la tecnología y el poco dominio del 
idioma guaraní de algunos de los estudiantes.  

Durante el proceso de ejecución del proyecto, 
se han obtenido valiosos aprendizajes que han 
contribuido al crecimiento y desarrollo del equipo. 
Algunos de estos aprendizajes destacados 
incluyen:

En primer lugar, se ha producido un notable 
reconocimiento de las plataformas virtuales 
disponibles. A medida que el proyecto 
avanzaba, el equipo se sumergió en el estudio 
y la exploración de diversas herramientas 
y tecnologías virtuales. Esta inmersión les 
permitió familiarizarse con las características 
y funcionalidades de estas plataformas, lo que 
resultó en un aprovechamiento más efectivo de 
sus capacidades. Gracias a este aprendizaje, 
el equipo pudo optimizar su productividad y 
aprovechar al máximo las herramientas virtuales 
disponibles.

Además, se logró adquirir experiencia en la 
realización de entrevistas en línea. La modalidad 
online demostró ser una alternativa eficiente y 
conveniente para llevar a cabo las entrevistas. 
El equipo pudo establecer conexiones y llevar 
a cabo intercambios significativos con personas 
ubicadas en diferentes lugares geográficos. Esta 
experiencia permitió superar las limitaciones 
físicas y ampliar las oportunidades de obtener 
información valiosa. A través de estas entrevistas 
en línea, se recopilaron datos relevantes y se 
obtuvieron diversas perspectivas, enriqueciendo 
así el proyecto.

Por último, se logró un sólido dominio en el 
procesamiento de los datos recopilados. A 
medida que el proyecto avanzaba, se enfrentaron 
al desafío de manejar grandes volúmenes de 
información. El equipo aprendió a organizar, 
analizar y extraer conocimientos significativos de 
estos datos. Este aprendizaje les permitió obtener 
resultados precisos y relevantes, respaldando 
las decisiones tomadas durante el proyecto 
y facilitando la obtención de conclusiones 
fundamentadas.
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En resumen, el proceso de ejecución del 
proyecto ha proporcionado al equipo una serie 
de valiosos aprendizajes. El reconocimiento 
de las plataformas virtuales, la realización de 
entrevistas en línea y el procesamiento efectivo 
de los datos recopilados han sido elementos 
clave en este proceso. Estos aprendizajes han 
fortalecido al equipo, mejorando su capacidad 
para enfrentar desafíos futuros y contribuyendo 
a su crecimiento profesional.
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