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Estamos a un año del inicio de la pandemia del Covid-19 que ha causado disrupciones 

significativas en todos los aspectos de la vida cotidiana y en especial la educación, ya que por 

recomendaciones de la OMS para controlar la propagación del virus (OMS, 2020), instituciones 

educativas de todo el mundo tuvieron que suspender las clases total o parcialmente afectando a 

más de 1.2 mil millones de estudiantes (UNESCO, 2020). Estas medidas han sido múltiples y 

variadas presentando numerosos desafíos para todos los actores educativos incluyendo 

especialmente el acceso a la tecnología, la capacitación docente, problemas de adaptación de 

contenido, la dificultad para adaptarse a la carga laboral, la preparación de padres y estudiantes 

para afrontar estos desafíos entre otros (Reimers y Schleicher, 2020; Bertram y Gilliland, 2003; 

Johnson, Veletsianos y Seaman, 2020; Muñoz-Miralles et al., 2014; Sánchez Mendiola et al., 

2020; Sanz, Sáinz González y Capilla, 2020; Uscher-Pines et al., 2018).  

Las perspectivas sobre cómo afrontar esta situación tan extraordinaria varían 

significativamente de acuerdo a los contextos y la capacidad de las comunidades de adaptarse 

a un modelo educativo de emergencia. Algo que no se cuestiona es que el impacto de la 

pandemia es sin precedentes y que traerá costos en el corto y largo plazos (World Bank Group, 

2020). Se destaca la importancia de involucrar a toda la comunidad educativa y contar con el 

apoyo de las familias propiciando entornos de aprendizaje que atiendan las necesidades de los 

estudiantes de acuerdo a estos contextos (Borup et al., 2020, Cáceres-Piñaloza, 2020; Reimers, 

2020; Monasterio y Briceño, 2020; Cerdan, 2020; Bao, 2020) 

La incertidumbre sigue siendo una de las principales características de este momento 

histórico a nivel mundial en donde los centros educativos ya han tenido que adaptarse a las 

nuevas circunstancias a través de medios digitales adoptando una “educación virtual de 

emergencia” (Bonilla y García-de-Paz, 2021). En muchos países ya han pasado por varios 

modelos educativos y aún no existe una definición sobre cuándo llegaremos a la “nueva 

normalidad” post-pandemia. Mientras tanto, actores educativos de todo el mundo siguen 

preocupados en cómo continuar los procesos educativos de modo a frenar el crecimiento de las 

brechas educativas existentes entre los sectores más privilegiados y los más vulnerables.  

En vista a esta situación, varios de los artículos presentados en este número de la revista 

hacen referencia a aspectos relacionados a cuestiones emergentes a partir de la circunstancia 

creada por la pandemia del Covid-19. Primeramente, Ramírez Martinell nos presenta un ensayo 

en donde analiza la problemática suscitada a partir de la utilización del término movilidad 

académica virtual y propone repensar el uso de esta terminología por considerarla poco 

adecuada para describir los procesos de internacionalización de la educación mediados por las 

TIC. A continuación, Mercado del Collado nos presenta una revisión de los MOOC alrededor 

del mundo y más específicamente en México como opción para expandir las oportunidades en 

la educación superior. Por su parte, Villagra Ferreira presenta un análisis descriptivo de los 

dominios clasificados como sitios educativos en Paraguay con el objeto de verificar su uso real 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es


Revista Paraguaya de Educación a Distancia, FACEN-UNA, Vol. 2 (1) - 2021 

4 

 

en relación a la presencia de las TIC en las escuelas, colegios, universidades y otros tipos de 

instituciones educativas.  

Olguín López, Reyes Jurado, Yela Pantoja y Pulido Pérez nos presentan una indagación 

sobre los desafíos educativos presentados a los estudiantes universitarios de universidades 

públicas y privadas en la ciudad de Puebla, México durante la pandemia en donde se identifican 

cuestiones relacionadas a la dificultad de acceso y recursos tecnológicos, así como aspectos 

socioafectivos y problemáticas relacionadas con la familia y la situación económica. Asimismo, 

Canese, Mereles y Amarilla presentan un análisis descriptivo de las principales cuestiones 

relacionadas con el acceso a las TIC por parte de docentes, estudiantes y padres de familia en 

el contexto de la pandemia del COVID-19 en el que se destaca las limitaciones existentes en 

relación al acceso y la conectividad necesarios para llevar a cabo las tareas educativas de manera 

adecuada.  Siguiendo con esta temática, Villagra Ferreira y Dávalos von Eckstein exponen los 

cambios encontrados en el empleo y en la forma y el tiempo empleado en la nueva modalidad 

de estudio utilizada debido a la pandemia por el COVID-19 con estudiantes de Contaduría 

Pública en la Universidad Nacional de Concepción, destacando la pérdida de empleo de una 

parte del estudiantado, así como el rechazo a la modalidad virtual y la limitada dedicación por 

parte de los estudiantes.  

Finalmente, Nora Dari nos trae una reseña del libro recientemente publicado “Las 

tecnologías en (y para) la educación” coordinado por Garcia y Garcia Cabeza (2020) sugiriendo 

a este como lectura obligatoria en el contexto actual presentado por la pandemia a partir del 

COVID-19 ya que realiza un acercamiento diversos aspectos referentes a las TIC y los entornos 

mediados por ellas.  Con esto, desde la Revista Paraguaya de Educación a Distancia queremos 

ofrecer una variedad de artículos que traen a la luz aspectos importantes sobre las problemáticas 

presentadas en la actualidad respecto a las relaciones entre las TIC, la educación y los actores 

educativos especialmente en estos tiempos de pandemia. Esperamos con estos artículos 

contribuir al diálogo y a un entendimiento más acabado de los contextos y las situaciones que 

se deben considerar a la luz de estas problemáticas y que a partir de esto podamos ir encontrando 

los caminos que nos ayuden a encontrar las soluciones necesarias para la continuidad educativa.  
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