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PALABRAS INSTITUCIONALES  

Ponemos a su disposición Experiencias de la docencia universitaria en tiempos 

del COVID-19, un conglomerado en dos volúmenes que contienen las 

buenas prácticas de docentes que ejercen esta noble labor en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) y en otras 

facultades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 

(UAGRM), como parte de la producción intelectual que el Instituto de 

Investigaciones Econ·micas y Sociales òJos® Ortiz Mercadoó 

(IIESJOM) ha venido promoviendo, seleccionando y sistematizando 

para testimoniar las actividades más destacadas y con resultados 

positivos de la práctica académica. 

Este documento forma parte de la producción intelectual 

facultativo-universitaria en el desarrollo de proyectos y diversos 

estudios ejecutados. Desde nuestra gestión, esperamos que este legado 

sea un incentivo al esfuerzo que el estamento docente viene 

trasladando al aula, desde las múltiples interrelaciones de la 

Universidad con diversos actores, instituciones públicas, empresa 

privada y sociedad en general.  

El material es importante porque reúne metodologías, 

resúmenes ejecutivos de investigación, experiencias del desarrollo de 

aulas virtuales, estrategias exitosas y otras prácticas adoptadas en 

tiempos de aislamiento social y cuarentena por la pandemia, desde la 

iniciativa y perseverancia de homólogos en el ejercicio de la profesión, 

que contribuyen a la academia, la investigación y la interacción con 

estudiantes asignados a sus materias. 



 
 

Es importante pasar del relato oral a la documentación impresa 

que muestra el aporte desde la academia a la sociedad cruceña y 

boliviana, para compartir con otras universidades del país y foráneas, 

en pos de nuestra visión de internacionalización de las Unidades de 

Posgrado y de las carreras de pregrado de nuestra Facultad y de la 

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en general. 

Va nuestro agradecimiento a los colaboradores de esta 

producción, que de manera altruista y comprometida se tomaron el 

tiempo para compartir sus vivencias en tiempos difíciles de encierro y 

aislamiento social, con la que deseamos hacer llegar nuestro aporte a la 

sociedad y las instituciones que la componen. 

 

 

JUANA BORJA SAAVEDRA 

DECANA FCEE-UAGRM 



 
 

PRESENTACIÓN  

Según las investigaciones correspondientes (Unesco, 2017), la 

educación a nivel mundial viene recibiendo críticas y exigiendo una 

transformación desde 1990, tanto en las formas como en el contenido. 

Los diversos actores de la sociedad, entre ellos estudiantes de 

secundaria, universitarios, docentes y administradores de la educación, 

pensadores, investigadores vienen planteando una serie de alternativas 

para que este cambio suceda. Sin embargo, los Gobiernos y las 

instituciones educativas no han escuchado estas demandas.  

En algunos países de Latinoamérica se asumió gradualmente la 

actualización e inversión en infraestructura digital; no es el caso de 

Bolivia, que desde la reforma educativa de 1994 y la Ley de Educación 

N.º 070 no priorizó ni actualizó sus políticas educativas, tanto en nivel 

escolar como de educación universitaria en pre-  y postgrado. En 

general, el área de desarrollo humano en Bolivia tiene rezagos desde 

1990 (PNUD, 2015); cabe decir que los dos indicadores con los cuales 

se mide y evalúa este son Educación y Salud. 

La crisis sociosanitaria generada por el COVID-19 visibilizó lo 

que durante los últimos 35 años muchos investigadores en educación, 

desarrollo humano y social han visibilizado y exigido que se 

transforme, tanto en Bolivia como en el mundo; de hecho, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 apuntan a ello, y ni así 

se asume como prioridad el eje del desarrollo humano.  

Hoy por hoy, está cambiando instantáneamente la forma en que 

se imparte la educación. La escuela y el hogar se han convertido en el 



 

mismo lugar tras las necesarias regulaciones efectuadas por docentes y 

estudiantes. Una vez más, las instituciones gubernamentales y 

universitarias esperan la llegada de una crisis para iniciar la 

transformación social, personal e institucional.  

Según la Unesco (2020), más de 861,7 millones de niños y 

jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a 

la pandemia global que nos ha sacudido este año. En el caso de 

Bolivia, miles de familias y estudiantes universitarios se han tenido que 

unir a la educación en el hogar, por supuesto, con las precariedades y 

brechas digitales, sociales, alimentarias que prevalecen en silencio y en 

el cajón del gabinete ministerial educativo y de otras instancias. 

La comunidad de aprendizaje y actualización docente 

conformada desde el Instituto de Investigaciones Económicas y 

Sociales òJosé Ortiz Mercadoó (IIES-JOM), de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales (FCEE) de la Universidad Autónoma 

Gabriel René Moreno (UAGRM), ha asumido con hidalguía esta crisis, 

tomándola como oportunidad para hacer aquello que la estructura 

administrativa del sistema educativo boliviano y de la misma UAGRM 

se negó a asumir por años.  

Este libro es una evidencia, con datos rigurosos y hondas 

reflexiones, del compromiso docente de la UAGRM, y a la vez de la 

dejadez institucional de sus autoridades, que desde 1990 ñcuando 

iniciaron las exigencias globales de actualización en alfabetización 

digital, protocolos de investigación científica y tecnológica a las 

comunidades educativas del mundoñ debió iniciar la reforma 

universitaria, invertir en plataformas e infraestructura digital, para que 

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


 
 

esta crisis no los tomara por sorpresa. Es importante explicitar esta 

realidad, para transformarla; a partir de los datos y reflexiones 

generados en este libro se puede abrir el debate y exigir, como 

sociedad boliviana, la inmediata transformación ética, estructural, 

política, educativa, tecnológica, científica de la UAGRM. 

Desde diferentes latitudes geográficas de la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra y el departamento de Santa Cruz, diversas facultades y 

docentes de la UAGRM han invertido en su propia actualización, 

conectándose cada noche, durante más de cien noches, para 

actualizarse y poder seguir transfiriendo sus conocimientos y 

experiencia a los estudiantes.  

El compromiso del equipo que llevó adelante esta travesía digital 

educativa, online y onlife, guiada por el Ing. Jhonny Atila, es una acción 

que debe institucionalizarse con recursos tangibles y constantes, con 

protocolos de financiamiento y actualización docente en investigación, 

alfabetización digital, generación de fondos para conectividad a 

docentes y estudiantes, internacionalización del sistema educativo 

UAGRM en todas las áreas, circulación del conocimiento generado 

por los docentes e investigadores, así como para posicionar, de una 

vez por todas, a la UAGRM en los ranking universitarios de América 

Latina, porque calidad de docentes e investigadores hay, aquí en este 

libro está la evidencia; lo que urge es que la institucionalidad de la 

UAGRM haga su tarea y cumpla con la sociedad boliviana. 

Los artículos científicos que encontrarán en este libro son 

resultado de la coyuntura global, que se asumió desde realidades 

locales y disciplinas varias, que conforman la UAGRM. Cada artículo 



 

da cuenta del impacto de esta coyuntura global en la comunidad 

universitaria UAGRM.  

El momento actual ha permitido a los docentes e investigadores 

de la UAGRM explorar las brechas en el sistema actual e identificar los 

requisitos para un enfoque futuro; y los optimistas mantendrán la 

esperanza de que las partes interesadas orientadas al futuro construyan 

una comunidad de interés compartido y, en última instancia, de 

propósito compartido. 

Los cambios que están en curso hoy no están aislados en un 

país, ciudad, barrio, familias, instituciones, ni tratan un problema en 

particular, son globales y, por lo tanto, requieren una respuesta global, 

que, desde las experiencias locales vertidas en este libro, se va 

respondiendo contextualmente a las demandas sociales.  

Los aportes de los docentes investigadores que forman parte de 

este libro expresan con claridad la urgencia de un nuevo enfoque 

cooperativo. Si las autoridades de la UAGRM y las autoridades 

educativas de Bolivia se dan el tiempo de leer este documento, tendrán 

insumos concisos, a nivel económico, cultural, social, político, 

educativo, interdisciplinario, para redactar el anteproyecto de una 

arquitectura de gobernanza universitaria y global compartida, generar 

alianzas internacionales con diversos docentes e investigadores que 

fueron parte de este proceso de actualización docente y están con la 

plena disposición de trabajar en conjunto.  

Es este momento y esta comunidad de aprendizaje la 

oportunidad para no quedar atrapados en el período actual de gestión 



 
 

de crisis y asumir las respuestas de esta masa crítica de docentes e 

investigadores, como la respuesta y el camino para el desarrollo y 

despliegue internacional de la UAGRM. 

Específicamente, esta tarea requerirá dos esfuerzos de las 

autoridades de la UAGRM, para interactuar científicamente desde lo 

interdisciplinario con la comunidad internacional: un compromiso más 

amplio y una mayor imaginación. La participación de todos los actores 

interesados en un diálogo sostenido será crucial, al igual que la 

imaginación para pensar sistémicamente y más allá de las propias 

consideraciones institucionales y nacionales a corto plazo. 

El compromiso docente e investigador de la UAGRM se deja 

ver en estos estudios, que nos muestran con datos y reflexiones lo que 

está claro: a nivel departamental, municipal e institucional la UAGRM 

y todo el sistema educativo boliviano, global, no está preparado del 

todo para los cambios que exige la actualidad; así mismo, estos meses 

de confinamiento han visibilizado brechas de toda índole; entre 

diversos actores de la comunidad universitaria y global han 

evidenciado también la urgencia de una nueva arquitectura en la era de 

la Cuarta Revolución Industrial, que exige alta conectividad (tarea del 

Gobierno nacional), trabajo interdisciplinario, gestión del ser, gestión 

de las emociones, transformación de la ética de género y generacional, 

protocolos de seguridad para las distintas disciplinas.  

Listos o no, un nuevo mundo está sobre nosotros, y hará los 

cambios per se, como viene sucediendo en varios países del planeta. 



 

Así mismo, los líderes de muchos países saben que aferrarse a 

una mentalidad obsoleta y jugar con nuestros procesos e instituciones 

existentes no funcionará; por lo tanto es urgente un rediseño del 

sistema educativo desde cero, dejar los viejos paradigmas y mañas 

laborales, avanzar con apertura hacia lo interdisciplinario, la ética en 

investigación, la participación de los estudiantes en las investigaciones, 

la articulación con otros países, para que podamos potenciar las 

nuevas oportunidades que nos esperan, evitando el tipo de 

interrupciones que estamos presenciando hoy. 

Los mismos estudiantes y docentes participantes de estos 

estudios expresan en un 45% estar de acuerdo en asumir un proceso 

de aprendizaje virtual o b-learning, los estudiantes y docentes están 

listos; quien debe nivelarse con ellos es el sistema de gobernanza y 

administrativo de la UAGRM, actualizando sus marcos institucionales, 

protocolos comunicacionales, de bioseguridad, protocolos éticos en 

temas de género y generacional, creando una infraestructura digital 

segura, que despliegue todo el potencial docente, estudiantil y divulgue 

las investigaciones presentes en este libro. 

Felicidades a todos los autores de este trabajo, 

 sigamos cultivando este siglo XXI  con investigación, aprendizaje y 

diálogo interdisciplinario. 

CLAUDIA VACA FLORES 

FILÓLOGA , ESCRITORA Y DOCTORANDA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, CHILE



WEBINAR  EN CUARENTENA  

Jhonny David Atila Lijerón 

Introducción 

El 22 de marzo de 2020 inici· la òcuarentena totaló en todo el país y 

para el día lunes 25 de mayo de 2020, un día después del cierre de 

recepción de los artículos del presente libro, el Ministerio de Salud 

informaba que el departamento de Santa Cruz tenía 4527 de los 6600 

casos de contagio de COVID-19 en Bolivia. 

De acuerdo a Mar²a del Mar Molero et al. (2020), òlas personas 

en situación de cuarentena presentaron niveles elevados de estrés, 

ansiedad, depresión y angustia psicológica; segundo, que un estilo 

emocional positivo se relacionó con un menor riesgo de desarrollar 

enfermedadesó (p. 109). 

En tal contexto de cuarentena, también las universidades 

presentaron diversas dificultades. Una de ellas es la existencia de una 

brecha digital generacional entre estudiantes universitarios (nativos 

digitales) y los profesores (inmigrantes digitales). Fue Prensky Mark 

quien denominó por primera vez a los estudiantes nacidos después de 

la década de los 80 ònativos digitales o hablantes nativos del lenguaje 

digital de computadoras, videojuegos e Internetó y a los no nacidos en 

el mundo digital los llam· òinmigrantes digitalesó (2001, p. 1).  

Un estudio realizado por Li, Y., Wang, Q., & Lei, J. indica que 

los profesores nativos digitales necesitan más ayuda con la 

òintegración de tecnolog²as en la ense¶anzaó y las òcompetencias 
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tecnológicas avanzadasó, mientras que los docentes inmigrantes 

digitales necesitan ayuda con òcompetencias tecnol·gicas básicasó y la 

òintegración de tecnolog²as en la ense¶anzaó para el desarrollo 

profesional (2020, p. 2). 

Por otro lado, la clasificación de aprendizaje según los espacios 

muestra dos categorías: ambientes físicos y aprendizaje en línea o 

virtual. En este punto el desafío es alcanzar el aprendizaje combinado, 

mixto o híbrido (blended learning) con un modelo flexible que permita 

continuar en un sistema presencial potenciado con instrucción rica en 

tecnología.  

Figura 1  

Clasificación Aprendizaje combinado, mixto o híbrido (blended learning) 

 

Fuente: Staker, H., & Horn, M. B. (2012). Classifying K-12 blended 
learning. Innosight Institute. https://eric.ed.gov/?id=ED535180 
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¿Cómo minimizamos la brecha generacional digital y alcanzamos 

un modelo flexible de aprendizaje combinado (blended learning) en la 

UAGRM?  

Ante esta brecha digital generacional existente y teniendo un 

entorno de òcuarentena totaló, como director del Instituto de 

Investigaciones Econ·micas y Sociales òJos® Ortiz Mercadoó 

(IIESJOM) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(FCEE) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 

(UAGRM), presentamos a la comunidad docente la propuesta 

siguiente:  

 Capacitar a los profesores universitarios de la UAGRM en competencias 

digitales básicas e intermedias para fortalecer el sistema presencial en un 

modelo flexible de enseñanza aprendizaje combinado (blended learnig) 

mediante las tecnologías de información y comunicaciones (TIC).  

2. Materiales y métodos 

Iniciada la òcuarentena totaló, comenzamos creando grupos de 

WhatsApp e invitando a profesores a que voluntariamente se 

reunieran para practicar la aplicación de videoconferencia Zoom. 

Posteriormente se crearon programas semanales (webinar) gracias a un 

equipo de facilitadores (ver Tabla 2 en Anexos). 

Todos los programas semanales relacionados giraron en torno a 

los sistemas de gestión de aprendizaje, definidos así por Reischl, V., & 

Toro, J. T. M. (2018):  
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Un sistema de gestión de aprendizaje o Learning 

Management Systems (LMS) es un programa de 

software que permite la administración de materiales 

de instrucción a través de diversas actividades 

educativas, el seguimiento y la presentación de 

informes de la información del alumno, y la capacidad 

de facilitar y distribuir la comunicación. Para los 

educadores, un LMS sirve como un lugar centralizado 

donde pueden publicar sus recursos de aprendizaje y 

comunicarse con [é] estudiantes. 

Los programas de capacitación iniciales tenían como fin que los 

profesores de la UAGRM desarrollaran competencias digitales básicas 

e intermedias en sistemas de gestión de aprendizaje LMS-Google 

Classroom y LMS-Moodle. 

Las capacitaciones fueron programadas para ser dictadas de 

manera semanal durante una hora y media, tiempo en el cual se 

incluían preguntas y respuestas. Las primeras semanas teníamos 

reuniones por las mañanas y las tardes, posteriormente pasaron a 

dictarse por las noches. El facilitador preparaba su disertación 

equilibrando en partes iguales la explicación teórica y la práctica en el 

software correspondiente. 

Las sesiones fueron grabadas y cada profesor participante 

actualmente tiene acceso a los videos. Se utilizó la aplicación Zoom 

como plataforma de videoconferencia, cuya licencia fue financiada por 

la Federación de Profesores Universitarios (FUP); adicionalmente se 
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contó con el apoyo en difusión y atención de profesores por parte de 

las Asociaciones de Profesores de cada Facultad. 

La Business School (BS), Unidad de Postgrado dependiente de 

la FCEE, validó todos y cada uno de los programas elaborados por el 

IIESJOM. 

3. Resultados y discusiones 

El número de profesores que participaron en algunos o en todos los 

programas de capacitación asciende a 1205, como consta en la tabla 

siguiente: 

Tabla 1  

Número de profesores universitarios participantes de los programas de capacitación 

(webinar) del IIESJOM-BS-FCEE-UAGRM 

Rango de edad 

Profesores  
universitarios 
participantes 

% de 
profesores 

universitarios 

30 a 34 16 1% 

35 a 44 182 15% 

45 a 54 316 26% 

55 a 64 426 35% 

65 a 74 188 16% 

75 en adelante 24 2% 

Sin datos de edad 53 4% 

Total 1205 100% 
Nota: La presente tabla solo incluye profesores con código de docente de 
pregrado, no así profesores invitados y de postgrado que participaron en 
los programas.  

El número máximo de profesores participantes inscritos en una 

sesión alcanzó a 579 (sesión del 6 de mayo 2020 relacionada a 



16  ʉEXPERIENCIAS DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA - VOL. I 

cuestionarios autocalificables). En promedio, la participación de 

profesores alcanzó los 290 inscritos. El mínimo de inscritos llegó a 31 

profesores participantes, en la sesión del 29 de marzo de 2020. 

Los profesores participantes pertenecen a todas las facultades 

que componen la UAGRM, como se muestra en la figura siguiente 

sobre del 100% de participantes: 

Figura 2  

Profesores universitarios por facultad que participaron de los programas de 
capacitación (webinar) del IIESJOM-BS-FCEE- UAGRM  

 
Nota: Existen profesores participantes que dictan materias en más de una 

facultad. 

Desde el mes de marzo hasta finales de junio de 2020 se realizó 

un total de 13 programas compuestos por 90 sesiones. En ellos 

participaron 37 facilitadores, de los cuales 10 fueron invitados 
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extranjeros y 27 invitados bolivianos que se conectaron desde Beirut, 

Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, EEUU y México. (Ver Anexo)  

Con relación a la frecuencia de asistencia a las sesiones de los 13 

programas de capacitación ofrecidos, 126 profesores estuvieron 

presentes en más del 80% de las sesiones; en tanto que, del total de 

profesores asistentes, 271 asistieron a entre 61% y 100% de las 

sesiones brindadas. 

El 50% de profesores (605) asistió al 20% o menos del total de 

sesiones ofrecidas en los 13 programas. En este sentido, se debe tomar 

en cuenta que durante los últimos meses las clases fueron realizadas a 

las 20:00 horas, horario en el que muchos profesores dictan sus clases 

programadas. 

Figura 3  

Frecuencia de asistencia de profesores universitarios a los trece  programas de 

capacitación del IIESJOM-BS-FCEE-UAGRM 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Conclusiones 

Los programas de capacitación (webinar) ofrecidos durante la 

cuarentena tienen como objetivo minimizar las brechas digitales 

generacionales y han disminuido los niveles de estrés, ansiedad y 

angustia psicológica ocasionados por la pandemia. 

Se logró identificar cualidades y desafíos del cuerpo docente 

profesional de la UAGRM, a partir de lo cual se ha generado una malla 

de contenidos para las próximas capacitaciones, que sirve como 

repositorio digital con una base de datos de los conferencistas, de 

material bibliográfico y videográfico actualizado, acorde a las 

exigencias científicas y académicas del siglo XXI. También se ha 

realizado un registro de grabaciones de cada webinar, material que los 

docentes tienen a su disposición para consultar y afianzar lo 

desarrollado. 

Así mismo, estos programas han servido de catalizador de 

emociones, dado el acompañamiento que se siente desde las instancias 

de encuentro para aprender las habilidades profesionales que el siglo 

XXI exige a todo docente investigador. La comunicación y diálogo 

sostenido con diversos profesionales de otros países ha permitido gestar 

alianzas estratégicas y humanas para seguir desarrollando la labor 

docente.  

Durante las sesiones, los profesores en su gran mayoría se 

mostraron entusiastas, optimistas, cordiales y con un buen sentido del 

humor. Fueron contados los profesores que mostraron impaciencia, 

desmotivación o autosuficiencia durante el proceso de inscripción y 

participación en las sesiones. 
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La cantidad de programas de capacitación (webinar) ofrecidos 

luego por diversas unidades de capacitación y facultades también 

aumentaron el nivel de estrés entre los profesores universitarios de la 

UAGRM. 

Un poco más de un tercio de los profesores universitarios con 

edades comprendidas entre los 55 y los 64 años conformaron el grupo 

mayoritario en inscribirse y participar de las capacitaciones; 

seguidamente, se ubica un cuarto del total de profesores con edades 

comprendidas entre los 45 y los 54 años de edad. Ambos grupos (de 

45 años a 64 años) representan el 61% de los participantes. 

Existe una correlación positiva entre las capacitaciones de nivel 

académico y científico y el fortalecimiento de lazos de 

confraternización así como la creación de equipos de investigación. 

Existe una correlación negativa (no van en la misma dirección) 

entre las capacitaciones tanto de nivel académico como científico y las 

decisiones de poder de algunos que gobiernan o aspiran a gobernar la 

UAGRM. 

En cuanto a las plataformas utilizadas, Google Classroom 

resulta ser una aplicación LMS más sencilla que Moodle; sin embargo, 

esta última ofrece mayores opciones de control. 

Queda pendiente el desafío de continuar con las capacitaciones 

TIC a profesores universitarios de forma organizada en cuanto a 

calendarización y a unidades responsables de ofrecerlas oficialmente 

en la UAGRM. 



20  ʉEXPERIENCIAS DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA - VOL. I 

Adicionalmente, estos datos y reflexiones ponen en evidencia la 

necesidad de generar una actualización estructural política-

administrativa en la UAGRM que permita virar hacia la educación  

b-learning, que es propia del siglo XXI, así como hacia la educación-

investigación con enfoque de trabajo en equipo y las investigaciones 

interdisciplinarias. En este sentido es indispensable la inversión en 

plataformas propias para todas las carreras y facultades, la creación de 

fondos tecnológicos y de conectividad para los docentes y estudiantes 

de la comunidad universitaria UAGRM, con el propósito de superar 

las brechas sociales, económicas y digitales que se han visibilizado en 

el contexto de esta crisis sociosanitaria por el COVID-19. 

Queda también evidencia de la voluntad y compromiso del 

cuerpo docente de todas las facultades de la UAGRM para asumir las 

transformaciones epistemológicas, tecnológicas, científicas y 

académicas del siglo XXI, el interés por participar de las instancias de 

actualización docente de manera permanente y sostenida. Queda dar el 

salto estructural desde las políticas administrativas de la UAGRM para 

que exista una correlación entre la voluntad política-administrativa y el 

compromiso y la voluntad del cuerpo docente.  
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Anexo 

Tabla 2  

Programas de capacitación del IIESJOM-BS-FCEE-UAGRM 

N.o Fecha Nombre de la clase Facilitador País 
N.o de 

inscritos 

1 Programa TIC de apoyo a la 
docencia 

      

  28/3/2020 Zoom y Google 
Classroom 

Iván Zelaya  Bolivia 42 

  29/3/2020 Google Classroom Susy Carlo  Bolivia 49 

  30/3/2020 Google Classroom Iván Zelaya  Bolivia 31 

    Formularios Google Jhonny Atila  Bolivia 46 

  31/3/2020 Formularios 
autoevaluables en 
Google 

Iván Zelaya  Bolivia 31 

    Moodle: Recursos y 
actividades (página, 
etiqueta, archivo, foros 
y tareas) 

Josué Obed 
Veizaga 
Gonzales 

Bolivia 51 

  1/4/2020 Cómo controlar el 
trabajo en proyectos o 
trabajo grupal 

Susy Carlo  Bolivia 46 

    Preguntas y repuestas Jhonny Atila  Bolivia 33 

  2/4/2020 Moodle Josué Obed 
Veizaga 
Gonzales 

Bolivia 47 

    Google Drive Iván Zelaya  Bolivia 53 

  3/4/2020 Uso de videos  Iván Zelaya Bolivia 52 

    Uso en aula de 
presentaciones y 
proyectos 

Miriam 
Quispe 

Bolivia 47 

  4/4/2020 Elaboración de videos  Juan Carlos 
Contreras  

Bolivia 71 
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  5/4/2020 Pizarra virtual Juan Carlos 
Contreras  

Bolivia 55 

2 Programa: Herramientas de 
Google para la 
educación 

      

  6/4/2020 Gmail: Calendario, 
Classroom rol 
estudiante 

Susy Carlo  Bolivia 94 

    Gmail: Calendario, 
Classroom rol 
estudiante 

Susy Carlo  Bolivia 102 

  7/4/2020 Drive - Documentos  Iván Zelaya Bolivia 94 

    Drive - Documentos Juan Carlos 
Contreras  

Bolivia 102 

  8/4/2020 Hojas de cálculo - 
presentaciones 

 Iván Zelaya Bolivia 94 

    Hojas de cálculo - 
presentaciones 

Jhonny Atila  Bolivia 102 

  9/4/2020 Formularios - 
encuestas 

Iván Zelaya Bolivia 94 

    Formularios - 
encuestas 

Jhonny Atila  Bolivia 102 

  10/4/2020 Formularios - 
exámenes 

Iván Zelaya Bolivia 94 

    Formularios - 
exámenes 

Miriam 
Quispe 

Bolivia 102 

  11/4/2020 Sitios web del docente Miriam 
Quispe 

Bolivia 94 

    Sitios web del docente Miriam 
Quispe 

Bolivia 102 

  12/4/2020 Classroom rol profesor Susy Carlo  Bolivia 94 

    Classroom rol profesor Susy Carlo  Bolivia 102 

3 Programa:  Moodle mi primera 
vez: aulas virtuales 
UAGRM 

      

  13/4/2020 Administración de un 
curso 

Josué Obed 
Veizaga 
Gonzales 

Bolivia 267 
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  14/4/2020 Creación de 
contenidos (recursos 
en Moodle) 

Josué Obed 
Veizaga 
Gonzales 

Bolivia 267 

  16/4/2020 Creación de 
actividades (actividades 
en Moodle) 

Josué Obed 
Veizaga 
Gonzales 

Bolivia 267 

  18/4/2020 Creación de 
cuestionarios 

Josué Obed 
Veizaga 
Gonzales 

Bolivia 267 

4 Programa: Creación y edición de 
videos 

      

  22/4/2020 Creación de videos y 
publicación en  
Youtube 

Juan Carlos 
Contreras  

Bolivia 299 

  23/4/2020 Edición de videos con 
herramientas free 

Juan Carlos 
Contreras  

Bolivia 295 

5 Programa: Herramientas para la 
creación de contenido 

      

  24/4/2020 Preguntas y respuestas 
relacionadas al uso de 
correos electrónicos y 
Zoom 

Jhonny Atila  Bolivia 206 

  25/4/2020 Creación y edición de 
vídeos 

Juan Carlos 
Contreras  

Bolivia 293 

  26/4/2020 Técnicas avanzadas de 
búsqueda en Google y 
bibliotecas virtuales 

Jhonny Atila  Bolivia 298 

  27/4/2020 Creación de videos Omar 
Contreras 

Bolivia 431 

  28/4/2020 Creación de audios Josué Obed 
Veizaga 
Gonzales 

Bolivia 453 

  29/4/2020 Edición de videos Juan Carlos 
Contreras  

Bolivia 466 

  30/4/2020 Creación y edición de 
imágenes 

Miriam 
Quispe 

Bolivia 462 



WEBINAR EN CUARENTENAȣ25  ʉ

  1/5/2020 Técnicas de uso de 
Youtube 

Willam Ulloa Bolivia 447 

6 Programa: Sistemas de gestión de 
aprendizaje (LMS) y 
herramientas para 
evaluaciones 

      

  2/5/2020 Sistemas de gestión de 
aprendizaje (Learning 
Management Systems) 

Juan Carlos 
Contreras  

Bolivia 555 

  3/5/2020 Google Classroom rol 
profesor y rol 
estudiante 

Jhonny Atila  Bolivia 556 

  4/5/2020 Moodle rol profesor y 
rol estudiante 

Maely Ruiz Bolivia 577 

  5/5/2020 Control de plagio Mauricio 
Caballero 

Bolivia 563 

  6/5/2020 Cuestionarios 
autocalificables 

Susy Carlo  Bolivia 579 

  7/5/2020 Cuestionarios I 
Moodle 

Josué Obed 
Veizaga 
Gonzales 

Bolivia 543 

  8/5/2020 Complementos de 
Google 

Miriam 
Quispe 

Bolivia 521 

  9/5/2020 Cuestionarios II 
Moodle 

Miriam 
Quispe 

Bolivia 497 

7 Programa: Herramientas TIC para 
tareas y 
comunicaciones 

      

  10/5/2020 Funciones del docente 
de la UAGRM 

Luis Zeballos Bolivia 431 

  11/5/2020 Revisión de trabajos 
prácticos académicos a 
partir de las normas 
APA 

Darío 
Enríquez  
y María Pía 
Franco 

Canadá y 
Bolivia 

531 

  12/5/2020 Cuestionarios I 
Moodle 

Josué Obed 
Veizaga 
Gonzales 

Bolivia 487 
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  13/5/2020 Revisión del estado del 
arte y marco teórico en 
trabajos prácticos 
académicos 

Rosmery 
Machicado y 
Lourdes Vilar 

Bolivia 475 

  14/5/2020 Herramientas de 
comunicación para 
clases online: chat, foro 
y videoconferencia 

Juan Carlos 
Contreras  

Bolivia 480 

  15/5/2020 Simuladores para las 
clases online en la 
formación académica 

Germán 
Toledo  

Bolivia 472 

8 Programa: Producción y 
evaluación de textos 
académicos y 
científicos con uso de 
las TIC 

      

  18/5/2020 Textos instructivos María Pía 
Franco 

Bolivia 485 

  19/5/2020 Ensayo Claudia 
Bowles 

Bolivia 475 

  20/5/2020 Monografía Rucena 
Rodríguez 

Bolivia 459 

  21/5/2020 Tesis Claudia Vaca  Bolivia 463 

  22/5/2020 Artículo Científico Marco 
Alberto 
Núñez 
Ramírez  

México 439 

  23/5/2020 Manual de asignatura 
(texto) 

Claudia Vaca  Bolivia 460 

9 Programa: Revisión de textos 
académicos y 
científicos con uso de 
las TIC 

      

  26/5/2020 Revisión y corrección 
de textos instructivos 

María Pía 
Franco 

Bolivia 328 
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  27/5/2020 Pasos para la redacción 
de una monografía 
científica I 

Rucena 
Rodríguez 

Bolivia 261 

  28/5/2020 Pasos para la redacción 
de una monografía 
científica II 

Rucena 
Rodríguez 

Bolivia 303 

  29/5/2020 Lenguaje académico y 
falacias 

Claudia Vaca Bolivia 314 

10 Programa: Elaboración de tesis y 
artículos científicos 
con uso de las TIC 

      

  1/6/2020 Gestión del talento y 
creatividad 

Claudia Vaca  Bolivia 359 

  2/6/2020 Formato APA Consuelo 
Manoslaba 
Torrez 

Chile 370 

  3/6/2020 Bases de datos Cecilia 
Lorena 
Velarde 
Flores  

México 358 

  4/6/2020 Diseños 
metodológicos 

María Delia 
Justiniano 
Domínguez  

Bolivia 347 

  5/6/2020 Métodos cualitativos Carol 
Gainsborg  

Bolivia 329 

  6/6/2020 Cómo procesar los 
métodos cualitativos 

Claudia Vaca  Bolivia 270 

11 Programa: Elaboración de tesis y 
artículos científicos 
con uso de las TIC II 

      

  8/6/2020 Uso básico de SPSS María Nélida 
Sánchez 
Bañuelos 

México 391 

  9/6/2020 Métodos cuantitativos Roger 
Alejandro 
Banegas 
Rivero  

Bolivia 325 
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  10/6/2020 Construcción y 
validación de 
instrumentos de 
medición 

Marco 
Alberto 
Núñez 
Ramírez  

México 300 

  11/6/2020 Estadística descriptiva Miguel 
Sebastiano 
Chalup 
Calmotti  

Bolivia 335 

  12/6/2020 Estadística inferencial 
I 

Luis 
Fernando 
Escobar  

Bolivia 294 

  13/6/2020 Estadística inferencial 
II  

Luis 
Fernando 
Escobar  

Bolivia 270 

  15/6/2020 Diseños 
Experimentales 

Freddy 
Tinajeros 
Guzmán 

Bolivia 304 

  27/6/2020 Econometría Espacial 
I 

Casto Martín 
Montero 
Kuscevic 

Beirut 279 

  28/6/2020 Econometría espacial 
II  

Casto Martín 
Montero 
Kuscevic 

Beirut 270 

12 Programa: Epistemología de la 
ciencia y didáctica en 
entornos virtuales 

      

  16/6/2020 Epistemología de la 
ciencia  

Marcelo 
Careaga 
Butter  

Chile 325 

  18/6/2020 Herramientas y tips 
para facilitar procesos 
de aprendizaje online I 

Dunia W. 
Esprella 
Holguín  

Bolivia 410 

  19/6/2020 Herramientas y tips 
para facilitar procesos 
de aprendizaje online II  

Dunia W. 
Esprella 
Holguín  

Bolivia 389 
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  20/6/2020 Didáctica de flipped 
classroom o aula 
invertida online 

Rucena 
Rodríguez 

Bolivia 378 

13 Programa: Epistemología de la 
ciencia y didáctica en 
entornos virtuales II 

      

  22/6/2020 Del docente presencial 
al tutor virtual 

Risela Brito 
Álvarez  

Bolivia 373 

  23/6/2020 La didáctica en 
espacios virtuales 

Ana María 
Lara  

Chile 363 

  24/6/2020 Inteligencias Múltiples 
(IM) 

Armando 
Matiz 

EEUU 352 

  25/6/2020 La educación superior 
por competencias en 
entornos virtuales 

John Jairo 
Castro 
Maldonado  

Colombia 360 

  26/6/2020 Tecnología para el 
Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC) 

Gerlys 
Villalobos 
Fontalvo  

Colombia 355 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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LECCIONES APRENDIDAS EN LA  

CUARENTENA POR COVID -19 

Juanita Vargas Ardaya 

Era el primer día de clases sobre aulas virtuales de la UAGRM; para 

mí era muy importante porque se trataba de crear aulas y cuestionarios 

de evaluación en las plataformas virtuales. A la vez, mi celular sonaba 

insistentemente: era un número privado que estuvo sonando 

reiteradamente hasta que contesté. Se trataba de un pedido de auxilio 

(a través de un audio) de una colega pediatra desde la ciudad de 

Trinidad (Beni), epicentro en ese momento de la pandemia COVID-19. 

La persona que llamaba afligidamente decía haber sido diagnosticada 

con el virus; su problema era conseguir medicamentos tanto para ella 

como para sus tres hijos y su mamá de 82 años y, lo más importante, 

tener asistencia médica en ese difícil momento. Visualicé a la velocidad 

de la luz el drama familiar que estaba atravesando esa heroína de 

mandil blanco, pero de carne y hueso; entonces, con mi esposo, que es 

médico especialista en Neumología y Terapia Intensiva, la asesoramos 

por telemedicina, como lo hemos estado haciendo durante la 

cuarentena los docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René 

Moreno. No es fácil, nos enfrentamos a una pandemia que cada día 

nos muestra nuevos enigmas de la ciencia. Los doctores Rubén Darío 

Aukel y Teresa Ardaya Gutiérrez (quien también es mi prima), amigos 

y compañeros de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco 

Xavier, donde nos formamos como médicos, los cuales viven en la 

ciudad de Trinidad, ayudaron a la familia de la colega pediatra para la 

provisión de los kits de medicamentos. 
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Confieso que llegamos a usar ivermectina, que era lo que había 

allá; después nos enteramos de que en la ciudad de Montero también 

estaba siendo usada en forma experimental. Fue una lucha día a día a 

través de una herramienta que usábamos por primera vez: la 

telemedicina. También fuimos colaborados por otra colega, la pediatra 

Deysi Paz, muy amiga de la paciente. Algo que queremos resaltar es el 

asesoramiento psicológico a través de las redes pertinentes que fue 

dado por el equipo de psic·logas del Hospital de Ni¶os òMario Ortiz 

Su§rezó de Santa Cruz de la Sierra, donde trabajo como pediatra. 

Acudimos a ello porque percibimos que la familia, más que miedo, le 

tenía pánico a la enfermedad. Después que nos enteramos de cómo 

estaba la situación en Trinidad, que de pronto eclosionó con los 

pacientes COVID-19 después de un preocupante silencio 

epidemiológico, entendimos la situación. Ellas, las especialistas, nos 

sugerían que nuestra paciente escuche el informativo solo una vez al 

día y no esté pendiente de las redes sociales, de la realidad nacional e 

internacional. Nos identificamos con la orientación, por lo que 

queremos compartir con ustedes ñnuestros lectoresñ la realidad de 

que detrás de un uniforme, sea policial, militar o mandil blanco, hay un 

corazón que sufre, tal vez no por uno, sino por el riesgo de contagiar a 

su familia. Desde este punto de vista entendimos el sufrimiento de esa 

familia en cuarentena, por lo cual nos sumamos a la sugerencia del 

señor decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana, el Dr. 

Reinerio Vargas: el aislamiento debe ser cumplido en hoteles, como se 

ha hecho en Suecia e Italia. Nos hemos enterado de que en Camiri 

(Santa Cruz) lo están haciendo así, y también en La Paz (Bolivia), 

porque ni siquiera viviendo en un condominio se puede hacer el 

aislamiento, por lo que sugerimos además que se hagan las pruebas de 
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tamizaje, sobre todo al personal de salud y a los grupos de riesgo, así 

como que se aumenten las brigadas médicas, para hacer esto más 

operativo, y que se dé al personal de salud equipos de bioseguridad 

apropiados. 

Para concluir, queremos informar de algo que se está usando 

con muy buenos resultados en Santa Cruz (Bolivia): aplicar a los 

enfermos plasma de pacientes convalecientes que tuvieron COVID-19, 

ya que los virus ña diferencia de los políticosñ tienen mucha 

memoria inmunológica. Mientras aguardamos la esperada vacuna, 

lucharemos con todo lo que esté a nuestro alcance y con lo aprendido 

de los países que ya pasaron por esta tragedia. 

También queremos compartir esta reflexión que leímos en un 

libro llamado vitaminas espirituales: òEl dinero y la fama no hacen 

autom§ticamente felices a las personasó. En estos tiempos de 

cuarentena aprendimos que lo más importante es la salud y la familia. 



 



 

LUCHA DE CLASES EN LAS ENFERMEDADES PANDÉ MICAS 

Jorge Ronald Arce Justiniano 

Quién diría que, 74 años después de la tesis de Pulacayo, la cual en 

uno de sus postulados propugnaba la lucha de clases como posible 

solución al desequilibrio entre los pobres y los ricos, la pandemia más 

universal de la que se tenga memoria en la historia de la existencia 

humana, el SARS-CoV-2, coronavirus o COVID-19, sería la que daría 

lugar a evidenciar que, también entre las enfermedades que azotan el 

día a día del ser humano, existe esta lucha entre las patologías, unas 

que son más importantes que otras. La plaga del siglo XXI ha dado 

lugar para movilizar a todos los gobiernos del planeta, a todos los 

ciudadanos del mundo, cuantiosos recursos usados, la economía global 

se ha malogrado, y todo por un diminuto ser, que incluso es incapaz 

de reproducirse por sí mismo, sino con la ayuda del ser humano.  

Para diagnosticarlo y tratarlo se necesitan grandes cantidades de 

dinero, un ventilador mec§nico, mal llamado òrespiradoró (el que 

respira es el paciente), pues la maquina òventilaó; el costo aproximado 

es de 30 mil a 70 mil dólares americanos por un ventilador de alta 

gama como los que usamos en la UTI del Hospital San Juan de Dios, 

sin contar con el resto del equipamiento que es necesario para la 

atención integral de cada paciente-ser humano. En el otro extremo, el 

24 de marzo de 1882, hace 138 años, Robert Koch (premio nobel de 

medicina en 1905) descubri· el bacilo de la tuberculosos, òla 

enfermedad de los pobresó, que ya era conocida como tisis por 

Hipócrates, 460 años antes de Cristo. Creo que no existe otra dolencia 
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en la que el paciente sea más discriminado, basta con que se sepa que 

alguien padece de tuberculosis para que se imponga un cerco social a 

su alrededor. Y qué paradójico que ahora, a consecuencia del  

COVID-19, a la enfermedad de los pobres, la discriminada TBC, la 

pretendan sacar de su lugar, de su hábitat natural, el Servicio de 

Neumología de Hospital San Juan de Dios, hospital más que 

centenario y en el cual nació hace 39 años, que fue creado, fundado, 

por un ilustre profesional de Santa Cruz, el Prof. Dr. Rómulo Ruiz 

Parada. 

La lucha de clases entre enfermedades es más o menos evidente, 

y en esta oportunidad se manifiesta en el retiro de un servicio de 

neumología, necesario en un hospital de tercer nivel, el único en todo 

el Oriente Boliviano (Santa Cruz, Pando y Beni), para colocar en su 

lugar un servicio para la atención de pacientes con coronavirus, sin 

tomar en cuenta que esta virosis en 4 o 6 meses pasará, pero la 

tuberculosis persistirá, porque es tan antigua como la existencia del ser 

humano. Imagínense solo que, según datos fidedignos, cada 15 

segundos muere un paciente en alguna parte del planeta, ¡3 millones de 

óbitos por año en el mundo! ¿Les parece poco? ¿Es o no es 

discriminación de patologías infecciosas? ¿No es una lucha de clases 

de enfermedades? 

Tan fácil que sería solucionar el entuerto, bastaría con pensar 

dónde ampliar la atención a los pacientes con coronavirus, que por 

supuesto también tienen todo el derecho de ser atendidos sin 

discriminación. Existe tanto espacio en nuestra ciudad, por ejemplo, el 

cambódromo, donde se podría hacer un hospital de campaña, no para 

veinte pacientes como quieren actualmente, sino más bien para mil o 
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incluso más que eso, o el parque urbano, la villa olímpica o el estadio 

departamental, o incluso el de la Asociación Cruceña de Fútbol, cerca 

del aeropuerto Viru Viru. Como se darán cuenta, es la necesidad de 

mostrar òque hacenó, el poder de pisotear, humillar, amedrentar a los 

pacientes, en lugar de brindarles atención con calidad y calidez como 

son los preceptos antiquísimos de la Medicina. Qué culpa tienen las 

personas de enfermar, es algo que tiene que suceder alguna vez en la 

existencia de cada uno, pero el deber del médico es, por misión, 

resolver el problema de salud de cada ser humano en lugar de 

complicarlo con conductas muy discutibles, en lugar de aplicar 

pol²ticas que redundar§n en òun estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedadesó, como define a la salud la Organización Mundial de la 

Salud. 

Entonces, duele ese afán desplazar, destruir, desmantelar todo lo 

que se consiguió a lo largo de 39 años (en el caso nuestro, 33 años) de 

dedicación para fortalecer el servicio de neumología, en los que 

conseguimos construir un servicio modelo, con unidad de 

Broncoscopia, una unidad de Espirometría, espacio pleural. También 

creamos la Residencia Médica en Neumología en el Hospital San Juan 

de Dios, donde formamos especialistas en Neumología; tenemos 10 

generaciones de neumólogos formados en este magnífico y centenario 

nosocomio, y todo con férrea voluntad, con médicos voluntarios y ad 

honorem, ya que nunca nos quisieron dar una estructura. En cuanto a 

recursos humanos, no tenemos más que un médico a medio tiempo; 

aun así conseguimos acreditar con 94%. Resulta muy complicado 

hacer patria en nuestro querido país, pues falta mucha visión 
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académica, y eso perjudica sobremanera la formación y proyección de 

nuevos especialistas no solo en neumología, sino también en todas las 

especialidades médicas, como ha quedado demostrado a consecuencia 

de la pandemia por coronavirus; se desnudaron las miserias que 

vivimos en salud y otras dimensiones. El mejor ejemplo es nuestro 

hermano departamento del Beni, totalmente colapsado, sin recursos 

de infraestructura, sin equipamiento, sin recursos humanos médicos, 

enfermeras, bioquímicos, etc., etc., etc.  

¿Se han preguntado hacia dónde vamos? Me atrevo a especular 

que no lo sabemos, que nuestro norte es incierto, fruto del òno me 

importismoó, aburguesamiento, conformismo de la gente que debería 

estar en primera fila, cuestionando la conducta ideológica frágil de 

autoridades y pueblo en general. 

Bolivia tiene poco más de 11 millones de habitantes; Santa Cruz, 

con más de 3 millones, debería tener, por lo menos, 300 médicos 

especialistas en neumología, 1 por cada 10 000 habitantes; sin 

embargo, no llegamos ni a 40 en todo el departamento. En Medicina 

Crítica y Terapia Intensiva sucede algo parecido: no llegamos a 100.  

En esas condiciones nos toca enfrentar la pandemia de  

COVID-19, pero lo hacemos porque decidimos ser médicos, con 

absoluta dedicación, férrea disciplina y con una firme determinación 

casi suicida por las condiciones en las que tenemos que servir a nuestra 

comunidad.  

Tengo más de diez colegas infectados por coronavirus, los colegas 

fallecidos en esta lucha desigual suman cada día que pasa, y uno se 
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pregunta: ¿Cuándo me tocará la lotería de la enfermedad? ¿Seré yo?, 

¿será un familiar, será otro amigo o vecino que caerá en esta batalla? 

Pero tenemos que vencer; la biotecnología, la ciencia tiene que 

prevalecer, tiene que ser así porque es un reto que no podemos perder 

por el bien de toda la humanidad que, angustiada, mira los datos 

estadísticos que, por supuesto, asustan; pero también debemos 

recordar que después de la obscuridad viene la luz, que después de la 

tormenta (de citoquinas) viene la calma y el sol siempre aparece. 

Pase lo que pase, cueste lo que cueste, siempre para adelante; insistir, 

persistir, resistir y nunca desistir. 

¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! 

¿Coronavirus de nuevo? ¡¡¡Huevo caé!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

UN MANDIL BLANCO EN E L PAÍS DE LA NADA  

Gloria Arminda Morón Sánchez 

Suena a ficci·n, pero noé; es la realidad. Vivo en el pa²s de la nada, 

donde la democracia se la llevó el viento, donde la salud es un punto 

blanco, donde los salarios se rigen por decretos, donde nadie gana 

más que el presidente, donde la educación es más privada que pública, 

donde los impuestos no retornan a la población, y pudiera mencionar 

muchas falencias más. 

La familia de blanco, agobiada de trabajar en la nada y con la 

nada, salimos a las calles a demandar mejores condiciones de trabajo y 

mejores condiciones de salud para un pueblo necesitado; fueron casi 

60 días de paro, de piquetes de huelga de hambre. 

Yo, fiel a mis principios, me convertí en un punto más en la 

marea blanca; y de repente algo inesperado sucedió en el país de la 

nada: el pueblo entendió, despertó, se unió a la lucha y lo imposible se 

hizo posible. 

Octubre de 2019. Fueron 21 días de pititas, de fe, de creer; las 

rotondas se llenaron, nuestros gritos retumbaron y nuestras voces se 

escuchaban no como un lamento, sino como un grito desesperado del 

fondo de nuestro coraz·n: òNadie se cansaénadie se rindeó. Lleg· 

noviembre, vimos una luz de esperanza, de fe; era el final del país de 

la nada. 
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Fin de año. Las noticias empiezan a circular, una nueva 

amenaza se propaga por el mundo, en un país lejano un virus está 

afectando a la humanidad, la gente se está muriendo; científicos, 

médicos y enfermeras no encuentran cómo detener la propagación del 

virus, que cada vez avanza más.  

Entonces nos empezamos a preguntar: ¿Llegará el virus al país 

de la nada? ¿Qué debemos hacer? Todos sabíamos la respuesta, sin 

embargo, es más fácil hacerse el ciego, no hacer nada y dejar que las 

cosas sucedan, y sucedió. 

Marzo de 2020. El enemigo llegó con un nombre, SARS-CoV-2, 

y su consecuencia, el COVID-19, considerada como una enfermedad 

letal, desconocida para todos, sin saber cuál es el arma mortífera para 

destruirlo. Lo que sí se sabe es cómo evitar que se siga propagando. 

Así, de la noche a la mañana, apareció una palabra que se encontraba 

en el olvido: òcuarentenaó. Algunos entendíamos lo que significaba, 

aunque la gran mayoría no. Nadie imaginaría lo difícil que sería y 

cu§nto cambiar²a nuestra vidaé Cambi· la tuya, cambi· la m²a, y 

cómo las cambió. 

Aprendí a vivir en cuarentena 

Yo, mujer médica, acudo todos los días al hospital, como 

siempre lo he hecho, aun sabiendo que no estamos preparados para 

afrontar esta situación. No tenemos las mejores condiciones para 

brindar una atención médica como se merece la población; no la 

tuvimos antes, no la tenemos ahora y nos falta todo: recursos 
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humanos, equipos, insumos, reactivos, etc., pero seguimos de pie 

como siempre, como un día habitual sin COVID-19. 

Llego a mi sala, paso visita con mi gran equipo de neonatología: 

médicos, residentes, internos y enfermeras, quizás algo diferente al de 

las otras salas de internación; un familiar de un paciente pasa visita 

con nosotros escuchando atentamente lo que hablamos y mirando lo 

que hacemos; analizamos la evolución de cada paciente internado, 

definimos conducta y pasamos a informar al familiar en lenguaje 

coloquial cómo ha evolucionado, cuál es el diagnostico, pronóstico y 

tratamiento; aclaramos sus dudas y luego pasamos a escribir en el 

expediente clínico todo lo que hemos decidido en visita, desde cómo 

va a tomar la leche hasta cómo va a recibir los medicamentos; no 

debemos dejar nada pendiente para el médico de turno; no importa el 

tiempo que demoremos, nuestro objetivo es la calidad y calidez 

humana; continuamos con reuniones, capacitaciones, de nunca 

acabar. Finalmente llega la hora de salir, respiro profundo, doy gracias 

a Dios por un día más de vida y digo: Misión cumplida, un día más 

que le ganamos al COVID-19.  

¿Cambió mi rutina diaria después del COVID-19? Claro que sí. 

Mi ritual empieza desde el momento en que salgo de mi casa y se 

intensifica aún más al llegar a mi sala del hospital; debo cumplir las 

normas de bioseguridad, ponerme mi equipo de protección personal, 

lo que llamamos EPP; ahora, si el EPP que tenemos es el correcto, es 

otra historia. Al pasar por los pasillos del hospital no nos 

reconocemos, hemos perdido nuestra identidad, entre bromas nos 
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empezamos a llamar OBNIS1 (Objetos No Identificados), no existen 

más abrazos ni besos, existe temor, se respira miedo de que mañana 

uno de nosotros no esté; sabemos que en cualquier momento puede 

suceder lo inesperado, contraer el virus es una posibilidad, todos 

estamos expuestos, todos somos susceptibles, unos más que otros, 

pero ahí estamos y ahí estaremos en primera línea siempre. 

De aquí para adelante nada será fácil, todo cambió y seguirá 

cambiando, pero mientras tenga vida seguiré haciendo día a día lo que 

más amo, aplicando los principios éticos con los cuales me formé, así 

como mi reflexi·n favorita del Dr. Edward Livingston Trudeaux: òLa 

medicina debe algunas veces curar, a menudo aliviar, pero siempre 

consolaró, porque de nada sirve el conocimiento científico si 

perdemos lo humano. 

Pero mi día no acaba ahí; al llegar a mi casa, debo retomar 

fuerzas para continuar con mis actividades, mi otra pasión, mi otro 

lado, mi otro yo, lo que me rejuvenece, lo que me mantiene activa y 

me obliga a estar actualizadaé la docencia. 

Yo, mujer, docente universitaria, entré de la noche a la mañana 

a enfrentarme a un nuevo desafío, aprender las nuevas tecnologías, las 

llamadas TIC. Me convertí en estudiante, con docentes voluntarios de 

alto nivel y con ganas de enseñar a sus pares; me costó, 

indiscutiblemente que sí, nada es fácil, y más aún para nosotros, los de 

la generación de Baby Boomers, que no somos nativos digitales. La 

                                                 
 

1 OBNIS se trata de un juego de palabras que se forma a partir del acrónimo OVNI 
(objeto volador no identificado). 
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cuarentena no solo cambió mis hábitos, también cambió mi manera 

de pensar y tal vez mi manera de enseñar, porque cuando creíamos 

que lo sabíamos todo, nos dimos cuenta de que no sabemos nada, que 

aún hay mucho que aprender y que nunca es tarde para hacerlo. 

Algo m§sé  

Yo, al igual que ustedes, también soy madre, tengo familia, 

tengo hijos y los amo. 

Yo, a diferencia de ustedes, no puedo quedarme en casa, 

pertenezco a la familia de mandiles blancos; debo continuar 

trabajando y no tengo miedo a morirétengo miedo a que t¼ mueras. 

Tú y yo podemos vencer esta batalla. ¡Cuidémonos los unos a 

los otros! 

Tu futuro y mi futuro es imprevisible e incierto; yo continuaré 

haciendo lo que hago con fe en Dios, que es lo que me mantiene de 

pie; creo y confío en Él y sé que jamás me abandonará, todos los días 

al levantarme y acostarme leo Isa²as 41:10: òNo tengas miedo, porque 

estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré 

fuerzas. Sí, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia, de veras te 

sostendr®ó.



 



 

SALUD , EDUCACIÓN Y CUARENT ENA  

María Judith Mollinedo Mallea 

La situación actual de salud en Bolivia y el mundo está siendo afectada 

en todas sus dimensiones por el COVID-19, si tomamos en cuenta 

que la definición de salud es el completo bienestar físico, mental y 

social, y no solo la ausencia de las enfermedades (OMS, 1948). Para 

detener al COVID-19 y controlar la pandemia se deben tomar 

medidas como el aislamiento social o cuarentena, que pueden afectar a 

la salud y a la educación.  

El 20 de marzo de 2020 la Presidenta constitucional del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, mediante el Decreto 

Supremo N.° 4196 declara emergencia sanitaria y cuarentena en todo 

el territorio nacional. Contra el brote del coronavirus y en 

cumplimiento a este decreto las universidades cierran sus puertas.  

Si bien el aislamiento social es una medida técnica y lógica para 

frenar el contagio del COVID-19, este puede tener un impacto 

negativo en la población, sobre todo en los más vulnerables. 

El informe de la Unesco IESALC (Instituto Internacional para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe) COVID-19 y 

educación superior, publicado el 13 de mayo de 2020, indica que los 

cierres temporales de instituciones de educación superior (IES) por 

causa de la pandemia del COVID-19 afecta aproximadamente a unos 

23,4 millones de estudiantes de educación superior y a 1,4 millones de 

docentes en América Latina y el Caribe; esto representa, 
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aproximadamente, más del 98% de la población de estudiantes y 

profesores de educación superior de la región. 

En su informe, Stefania Giannini, Subdirectora General de 

Educación de la Unesco, indica que los cierres, como medida para 

contener la pandemia de COVID-19, han llevado a un despliegue 

acelerado de soluciones de educación a distancia para asegurar la 

continuidad pedagógica. Los obstáculos son múltiples, desde la baja 

conectividad y la falta de contenido en línea alineado con los planes de 

estudio nacionales hasta un profesorado no preparado para esta 

ònueva normalidadó (Unesco IESALC, 2020). 

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a través de las 

instancias correspondientes y otras iniciativas institucionales, ha 

desarrollado un plan de capacitación docente sobre las diversas 

plataformas virtuales, como la construcción y gestión de aulas 

virtuales, herramientas de videoconferencia, producción y evaluación 

de textos académicos y científicos con el uso de las TIC, fortaleciendo 

de esta manera nuestra formación profesional como docentes para 

continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la educación 

virtual, con mayor seguridad. 

De la misma manera, se han producido tutoriales sobre la 

plataforma virtual de la Universidad dirigidos a los estudiantes, lo que 

ha permitido mejorar su participación en los encuentros y retomar el 

programa de formación profesional, haciendo un esfuerzo en 

adaptarse a las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje y, de este 

modo, superar la dificultad de la conectividad o acceso a internet. 
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Un segundo aspecto importante a tomar en cuenta por docentes 

y estudiantes durante la cuarentena es el cambio de estilo de vida, 

porque comienzas a preguntarte: ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo 

organizo mi vida día a día? Se empieza a vivir con incertidumbre, lo 

que podría ser uno de los mayores desafíos y dificultades para lidiar, 

porque predomina una sensación de inseguridad. Si bien el 

distanciamiento social es una medida para evitar la propagación del 

COVID-19, no debe ser a expensas de nuestra salud: durante este 

tiempo debemos partir de una nueva planificación, reflexionar y 

realizar actividades para aumentar la sensación de bienestar.  

òEl distanciamiento social no significa que tengamos 

que aislarnos a nosotros mismos. De hecho, el 

autoaislamiento es realmente perjudicial para nuestra 

salud. Deberíamos usar el tiempo para llegar a las 

personas adecuadas que son buenas y saludables para 

nosotros. Podemos usar las redes sociales de manera 

positiva, eligiendo conectarnos o seguir a las personas 

que nos animan. Este es un momento perfecto para ser 

más proactivo, productivo y positivo, y esto aliviará el 

pánico. Solo tenemos que aprovechar todas nuestras 

habilidades de afrontamientoó, aconseja Tiffany 

Wheeler (Care Resource, 2020), gerente de servicios de 

salud mental. 
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LA CARRERA DE BIOLOGÍA DE LA UAGRM Y  

LA EDUCACIÓN VIRTUAL  EN TIEMPOS DEL COVID -19 

Grace Isabel Morgan Nava 

Introducción 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

caracterizó como pandemia a la infección por SARS-CoV-2 y la 

enfermedad denominada COVID-19. Es bajo este contexto que el 23 

de marzo se dio inicio a la cuarentena en Bolivia y todavía, casi dos 

meses después, continuamos en ella.  

Según la Unesco, más de 861,7 millones de niños y jóvenes en 

119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la 

pandemia global que nos ha sacudido este año. En ciudades donde el 

70% de los estudiantes viene de familias de bajos ingresos, llevar la 

escuela a casa significa enfrentarse a no poder ofrecer comidas 

adecuadas, y mucho menos la tecnología o conectividad necesarias 

para el aprendizaje online. Según el World Economic Forum, solo 

alrededor del 60% de la población mundial tiene acceso a la red. La 

brecha digital continúa expandiéndose a medida que los estudiantes en 

sectores vulnerables siguen quedándose atrás en su aprendizaje 

(Estrada Villafuerte, 2020). 

El uso de servicios y aplicaciones en la nube entre estudiantes y 

docentes logra romper las barreras espacio temporales o de movilidad, 

ya que sus recursos educativos y aplicaciones utilizadas están 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://hechingerreport.org/ready-or-not-a-new-era-of-homeschooling-has-begun/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/3-ways-coronavirus-is-reshaping-education-and-what-changes-might-be-here-to-stay/
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disponibles a través de los dispositivos portables interconectados por 

medio de la web (Ballesteros-Ricaurte, 2015).  

En estas circunstancias, las autoridades académicas de la 

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y los docentes se 

enfrentan a una labor titánica, en busca de alternativas para poder 

llegar a los estudiantes y continuar con las clases en forma no 

presencial. Sin embargo, es necesario hacer un análisis de la situación 

que están atravesando los estudiantes para poder encarar esta tarea. Es 

así que se quiso conocer la opinión de docentes y estudiantes de la 

Carrera de Biología de la Universidad Autónoma Gabriel René 

Moreno, con los siguientes objetivos: 

 Analizar la percepción de estudiantes y docentes de la Carrera de 

Biología sobre la educación actualmente no presencial o virtual. 

 Determinar los medios tecnológicos con que cuentan o que 

conocen para poder desarrollar la gestión académica I-2020 en este 

tiempo de cuarentena en forma virtual. 

4. Materiales y métodos 

Este es un estudio descriptivo, cuya toma de datos se realizó a través 

de un cuestionario en línea. El cuestionario se estructuró con 

preguntas abiertas, cerradas y otras donde se agreg· la opci·n òotraó 

para que estudiantes y docentes puedan incorporar su opinión. La 

encuesta para los estudiantes estuvo compuesta por 8 preguntas, 2 

abiertas y 6 cerradas; la encuentra para los docentes de 9 preguntas, 4 

abiertas y 6 cerradas. 
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Las unidades muestrales son los docentes y estudiantes de la 

Carrera de Biología, a quienes se envió, por medio de WhatsApp, un 

enlace para el llenado del cuestionario. Para el manejo de los datos se 

utilizó Formularios de Google y Microsoft Excel. Se analizó cada una 

de las respuestas y, en el caso de las abiertas, se las clasificó y agrupó.  

5. Resultados y discusiones 

5.1. Resultados del análisis del cuestionario aplicado a 

estudiantes 

Después de cinco días de la toma de datos, se inició el análisis del 

cuestionario (que fue llenado por 228 estudiantes, el 79% del total de 

estudiantes de la Carrera de Biología). A continuación, se presentan los 

resultados del análisis: 

Figura 1 

Dispositivos con que cuentan los estudiantes de la Carrera de Biología para 

conectarse a internet, gestión I-2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 92,5% de los encuestados indica que con un celular 

inteligente es con lo que se conectan a internet, el 31,1% con una 

computadora y el 0,4% con una tablet. 

Figura 2  

Número de materias inscritas de los estudiantes de la Carrera de Biología en la 

gestión I-2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 3% no tiene materias inscritas en la gestión I-2020, el 12% 

tiene una, el 8% tiene dos, el 10% tiene tres, el 15% tiene entre cuatro 

y cinco, el 31% tiene seis, el 2% tiene siete y el 4% no respondió.  
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Figura 3 

Medios de conexión de internet con que cuentan los estudiantes de la Carrera de Biología, 

gestión I-2020 

Fuente: Elaboración propia. 

El 55,3% se conecta mediante datos móviles o recargas, el 

46,1% cuentan con wifi o internet en el domicilio. Ningún estudiante 

indico contar con conexión satelital. Cabe notar que el 6,1% que 

indico no tener acceso a internet; sin embargo, respondió al 

cuestionario en línea. 

Se está tratando que las telefónicas oferten tarifas reducidas para 

que los estudiantes puedan conectarse a las clases virtuales, pero aún 

no se ha logrado un acuerdo con todas. Esto incide en el costo que 

deben cubrir los estudiantes en internet.  
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Figura 4 

Plataformas que conocen los estudiantes de la Carrera de Biología para realizar 

enseñanza virtual, gestión I-2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 4 se observa que las plataformas o herramientas de 

apoyo para las clases virtuales más conocidas por los estudiantes son 

Zoom (83,8%), Discord (16,7%), Google Meet (15,4%), Jitsi Meet 

(15,4%). El 15,8% seleccion· òotroó y el 13,6% indic· no conocer 

ninguna plataforma. Muchas de estas plataformas se encuentran a 

disposición de los usuarios sin costo alguno, con algunas restricciones 

en cuanto a tiempo o número de personas. 
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Figura 5 

Plataformas que tienen instaladas los estudiantes de la Carrera de Biología para la 

enseñanza no presencial en la gestión I-2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 5 se observa que las plataformas que más 

estudiantes tienen instalada son Zoom (75%), Discord (14%), Google 

Meet (10,4%), Jitsi Meet (2,6%). El 15,8% seleccion· òotroó, y el 

19,3% dijo no tener instalada ninguna plataforma. Estos resultados 

permiten que la labor docente se encamine de la mejor manera, 

potenciando los instrumentos virtuales conocidos por los estudiantes. 
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Figura 6 

De las materias inscritas, ¿cuántas pasan clases virtuales en Carrera de Biología, en la 

gestión I-2020? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El 25,9% de los estudiantes indica que tres son las materias que 

cursa de forma virtual, el 21,5% cursa dos materias, el 20,2% cursa 

más de cuatro materias, el 14,9% cursa una sola materia, y el 17,5% 

dijo cursar ninguna.  

Figura 7 

Sugerencias de los estudiantes de la Carrera de Biología sobre qué hacer para la conclusión 

del semestre I-2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 32% opina que se debe reprogramar el semestre con 

actividades académicas presenciales; el 25%, que se debe considerar 

prácticas presenciales y teoría de manera no presencial; el 21%, que se 

debe dar por clausurado este semestre, y el 19%, que se debe hacer 

una reprogramación virtual. El 1% dijo que no es necesario 

reprogramar y que debemos seguir cursando en forma virtual; el 0,4% 

respondió que se debe poner en mora la pasantía; finalmente, el 0,4% 

no sabe o no responde. 

3.1. Resultados del análisis del cuestionario aplicado a 

docentes 

Se analizó las respuestas al cuestionario aplicado a los 30 docentes de 

la Carrera de Biología, que tuvo una participación del 100%. A 

continuación, se presentan los resultados: 

Figura 8 

Grado de acuerdo o desacuerdo por parte de los docentes de la Carrera de Biología para 

llevar a cabo la gestión I-2020 vía no presencial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El 40% de los docentes indica que están de acuerdo con llevar 

la(s) asignatura(s) que regentan en forma no presencial o virtual.  
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El 47% está parcialmente de acuerdo, mientras que un 13% indica que 

la teoría debería ser impartida en forma no presencial y la práctica de 

manera presencial. 

Figura 9 

Plataforma y/o programa educativo de apoyo que utilizan los docentes de la Carrera de 

Biología para el proceso de enseñanza- aprendizaje en la gestión I-2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 32% de los docentes utiliza WhatsApp para poder conectarse 

con sus estudiantes en esta etapa de cuarentena. El 17% utiliza Zoom, 

el 14% Moodle, el 11% lo hace a través del correo electrónico, el 9% 

Classroom, el 5% Facebook, el 3% Youtube, el 2% Skype y el 1% 

Discord y Teams. 
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Figura 10 

Porcentaje práctico del programa analítico de la(s) materia(s) que regentan los docentes de 

la Carrera de Biología, gestión I-2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El 49% de los docentes indica que su programa analítico está 

compuesto en un 21-40% de prácticas, ya sean estas de laboratorio o de 

campo; el 19%, con prácticas menores al 20% y el mismo porcentaje, 

entre 41-60%; mientras el 13%, con más del 60% de prácticas. 

Figura 11 

Porcentaje de asistencia estudiantil en cada una de las asignaturas que regentan los 

docentes de la Carrera de Biología, gestión I-2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Un 34% indica que está con una participación de entre 51-70%, el 

33% con más de 70%, el 30% que oscila entre 31-50%, y el 3% con 

menos de 30%. 

Figura 12 

Porcentaje de avance en cada una de las asignaturas que regentan los docentes de la 

Carrera de Biología, gestión I-2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Un 47% indica que el avance está entre 21-40%; el 26%, entre 41-

60%; el 23%, con menos del 20%, y el 4%, con más del 60%. 

Figura 13 

Sugerencias de los docentes de la Carrera de Biología respecto a cómo continuar con el 

semestre I-2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 67% cree que se debe reprogramar el semestre con 

actividades presenciales para la parte práctica y virtuales para la teórica. 

El 23% cree que el semestre se debe reprogramar con clases virtuales 

en su totalidad. Finalmente, el 10% cree que la reprogramación debe 

hacerse con actividades académicas presenciales. 

4. Conclusiones 

El presente estudio nos permitió contrastar la opinión de docentes y 

estudiantes de la Carrera de Biología; de acuerdo a los objetivos 

planteados concluimos lo siguiente:  

¶ El 45% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con las 

clases virtuales o, en su defecto, virtuales para la teoría y 

presenciales para la práctica. Mientras, el 67% de los docentes 

indica que es necesario hacer una reprogramación del 

semestre, en el que la teoría pudiera ser impartida en forma no 

presencial y la práctica de manera presencial. 

¶ El 92,5% de los estudiantes encuestados puede conectarse a 

clases no presenciales o virtuales a través de un celular 

inteligente. La plataforma Zoom es la más conocida (83,8%) y 

la tienen instalada en su equipo (75%). El 82,5% indica que 

está cursando materias en forma no presencial. 

¶ Todos los docentes se conectan con sus estudiantes a través de 

una plataforma y/o programa, de los cuales los más usados 

son WhatsApp (32%) y Zoom (17%). Además, el 34% de los 

docentes indica que la asistencia a las clases virtuales está entre 

el 31-70%, y un 30% indica que entre 31-50%. En cuanto al 

avance de la materia, un 47% indica que está entre 21-40%.  
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SEGUIMIENTO A LA ADAP TACIÓN DE MAÍZ MORAD O  

(Zea mays L.) Y ACTIVIDA DES DE DOCENCIA  

EN EL PERIODO COVID -19 

Víctor Choque Colque 

Introducción 

Las actividades académicas en la Universidad Autónoma Gabriel René 

Moreno (UAGRM) en el año 2020 fueron iniciadas con normalidad el 

11 de marzo; en cambio, las actividades administrativas habían 

empezado el 20 de enero del mismo año. En el Instituto de 

Investigaciones Agrícolas El Vallecito (en adelante el IIA El Vallecito), 

varias actividades técnicas fueron desarrollándose con normalidad 

durante el receso de fin de año por estar ligadas al calendario agrícola. 

2. Actividades desarrolladas durante la cuarentena  

2.1. Actividades en investigación 

En el IIA El Vallecito una de las investigaciones en desarrollo es el 

estudio de adaptación del maíz morado tipo kully en diferentes 

ambientes y pisos ecológicos por la creciente demanda a nivel mundial 

de la antocianina presente en este tipo de maíz, tanto en el marlo 

como en el grano, debido a la factibilidad técnica y a la oportunidad de 

investigar inicialmente la adaptación agronómica y posteriormente el 

contenido de la antocianina. Este estudio viene desarrollándose desde 

la campaña agrícola 2017/2018 a la fecha. En la presente campaña, 

correspondiente al verano 2019/2020, las parcelas de evaluación 
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fueron establecidas en tres zonas diferentes (Cuevo, Mairana y El 

Torno). Durante la cuarentena por el COVID-19 solo fue posible 

realizar el seguimiento en los ambientes de El Torno y Mairana.  

En Bolivia, el maíz (Zea mays L.) es un cultivo tradicional; su 

importancia en el departamento de Santa Cruz está determinada por 

su principal uso como materia prima para la elaboración de alimentos 

balanceados para aves, ganado vacuno y porcino, así como por su alto 

valor como componente esencial en la dieta de sus habitantes, de 

modo que constituye uno de los cultivos de mayor importancia desde 

el punto de vista de la seguridad alimentaria. Forma parte de todos los 

sistemas de producción agrícola de la región, cultivándose desde el 

Chaco, los valles interandinos, el subtrópico, hasta la llanura oriental.  

Bolivia es uno de los centros de diversificación del género Zea. 

Tanto la producción como el consumo del maíz morado son 

importantes, pero se ha estudiado muy poco las antocianinas en 

variedades bolivianas. La presencia de antocianinas en las variedades 

pigmentadas del maíz las hace un producto potencial para el 

suministro de colorantes y antioxidantes naturales. La diversidad 

genética del maíz se distribuye en razas. En América se han originado 

el 90% de todas las razas (UMSS, 2008). 

La antocianina presente en el maíz morado es un antioxidante 

natural que retarda el envejecimiento celular (Salinas et al., 2013); por 

su parte, Justiniano Ayzanoa (2010) señala que el maíz morado 

contiene fitonutrientes que se diferencian de las vitaminas y minerales 

porque carecen de valor nutricional, sin embargo, actúan como 

antioxidantes, protegiendo al ADN celular de los efectos dañinos 
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oxidativos de los radicales libres y evitando mutaciones que podrían 

causar cáncer.  

Ante esta situación, la UAGRM, por medio de las Facultades de 

Ciencias Agrícolas y Ciencias Exactas y Tecnología, firmó un convenio 

de trabajo interinstitucional con la empresa Agroseller SRL en el año 

2017 para promover estudios del maíz morado en Bolivia (Santa 

Cruz), desarrollado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) 

de la Universidad Nacional de Córdoba; el estudio del maíz morado 

comprende inicialmente la evaluación agronómica, posteriormente el 

análisis del contenido de la antocianina. Para ello, el IIA El Vallecito 

de la UAGRM ha tomado la iniciativa de realizar las investigaciones 

preliminares agronómicas de la variedad de maíz morado como 

también el estudio de las formas y periodos del almacenamiento de la 

semilla. 

En Bolivia, y particularmente en Santa Cruz, no existen estudios 

sobre el almacenamiento de semilla de maíz morado. Bajo estas 

circunstancias el IIA El Vallecito tiene la oportunidad y la factibilidad 

técnica de realizar estudios en adaptación como el almacenamiento de 

semilla para atender la demanda que pudiera generarse al convertirse 

en una nueva variedad.   

En el periodo COVID-19, las labores agrícolas fueron realizadas 

en fechas diferentes debido a las lluvias ocurridas en cada uno de los 

ambientes y, posteriormente, fueron afectadas por la pandemia 

causada por COVID-19 en el mundo y Bolivia. Los detalles de la 

campaña agrícola y las diferentes labores realizadas se pueden observar 

en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Planificación de la campaña 2019/2020, actividades realizadas y periodo de cuarentena 

en la investigación de adaptación del maíz morado en dos ambientes de Santa Cruz 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.1. Siembra de las parcelas 

Como se observa en la Tabla 2, las diferentes labores fueron realizadas 

de acuerdo a las recomendaciones técnicas por el Centro de 

Investigación Agrícola Tropical de Santa Cruz (CIAT, 2008) para el 

cultivo de maíz.  

Tabla 2 

Detalle de datos técnicos de la siembra de adaptación del maíz morado en dos ambientes 

de Santa Cruz 

Comunidad 
Fecha de 
siembra 

Tamaño 
de  

parcela 

Densidad 
de siembra 

Plantas 
por 

 hectárea 

Fecha de 
cosecha 

Mairana 
6 de 

febrero 
del 2020 

600 m2 

60 cm entre 
surco y 25 
cm entre 
semilla 

66666 
  

6 de junio 
del 2020 

2 de mayo 
14 de 

febrero 
del 2020 

14 de junio 
del 2020 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.1. Ciclo del cultivo y el periodo de cuarentena 

El ciclo del cultivo de maíz es aproximadamente de 120 a 130 días y 

muchas de las labores coincidieron con el periodo de cuarentena; por 
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esta razón no fueron realizados oportunamente, lo que seguramente 

incidirá de manera negativa con el rendimiento final. Para una mejor 

comprensión, en la Tabla 3 se describe el periodo fenológico del maíz y 

el periodo de cuarentena. 

Tabla 3 

Ciclo de maíz y el periodo de cuarentena en la adaptación del maíz morado en dos 

ambientes de Santa Cruz 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3. Actividades realizadas durante la cuarentena 

Durante este tiempo, en los dos ambientes se realizó el seguimiento 

agronómico de las parcelas de maíz. Las labores realizadas fueron las 

siguientes: el control de malezas, monitoreo y control de insectos 

(Spodoptera frugiperda y Helicoverpa zea), evaluación de patógenos 

(Helminthosporium maydis) y la precipitación; a continuación se presentan 

fotografías de lo mencionado.  
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Figura 1 

Spodoptera frugiferda, comunidad 2 de mayo 

 
Fuente: Elaboración propia, abril 2020. 

Figura 2  

Helminthosporium maydis, comunidad 2 de Mayo 

 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2020. 

Figura 3  

Helicoverpa zea, Mairana 

 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2020. 
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2.1.4. Consideraciones finales 

Para concluir con la evaluación de la adaptación de maíz morado tipo 

kully en los dos ambientes, resta realizar varias evaluaciones en la etapa 

de cosecha (acame de tallo, de raíz, altura de planta, altura de inserción 

de la mazorca, diámetro de la mazorca, longitud, número de hileras, 

granos por hilera, peso de 100 semillas y rendimiento). Estas 

evaluaciones serán realizadas en la primera quincena del mes de junio en 

los dos ambientes; posteriormente los datos obtenidos serán sometidos 

a un análisis estadístico para determinar la diferencia entre los 

ambientes. 

2.1.5. Desventajas del periodo de cuarentena 

La cuarentena, decretada por las autoridades correspondientes, tiene 

enormes desventajas para el sector agrícola en general, puesto que 

impidió la normal realización de actividades programadas, que debido a 

un calendario agrícola no se pueden postergar ni reprogramar. 

No fue posible viajar oportunamente a la localidad de Mairana por 

el encapsulamiento de la capital del municipio, pese a contar con un 

permiso de circulación de mi vehículo particular; esta dificultad tampoco 

permitió realizar evaluaciones oportunas de enfermedades y 

principalmente del daño causado por los insectos como la Spodoptera 

frugiperda y la Helicoverpa zea; en cambio, a la localidad de 2 de Mayo del 

municipio de El Torno fue posible viajar en cuatro oportunidades 

durante la cuarentena para realizar las diferentes labores agrícolas. 

Pese a los esfuerzos realizados, el factor que afectó de manera 

negativa a las parcelas establecidas en los dos ambientes fue la escasa 
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precipitación registrada, que no llegó a cubrir el requerimiento de agua 

por el cultivo, lo cual repercutirá en todas las variables relacionadas con el 

rendimiento.  

Figura 4 

Evaluación de madurez, Mairana 

 

Figura5 

Evaluación de color, Mairana  

 

2.2. Actividades de la docencia 

Las actividades académicas en la UAGRM fueron suspendidas desde 

el día 12 de marzo hasta la fecha. Antes de la suspensión mi persona 

tenía dos clases de avance en cada grupo (tres materias: dos en la 

Facultad de Ciencias Agrícolas y un grupo en la Facultad de Ciencias 
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Exactas y Tecnología); en las dos clases logré hacer conocer la forma 

de trabajo durante el semestre y uno de los puntos más importantes 

fue mostrar el uso de la plataforma Moodle que utilizo desde el año 

2017. Por otra parte, se formaron los grupos de WhatsApp, lo que me 

ha permitido estar en contacto permanente con los estudiantes. 

2.2.1. Capacitación en el uso de las TIC 

Una vez decretada la cuarentena a nivel de Bolivia, hubo una 

incertidumbre con respecto a las actividades en la UAGRM. Ante esta 

situación, el Ing. Jhonny David Atila Lijerón, director ejecutivo del 

Instituto de Investigaciones Econ·micas y Sociales òJos® Ortiz 

Mercadoó de la Facultad de Ciencias Econ·micas y Empresariales, y 

un grupo de docentes visionarios con alto espíritu académico iniciaron 

los cursos de capacitación en el uso y manejo de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), inicialmente con el uso de la 

aplicación Zoom Cloud Meetings para la interacción sincrónica con 

los estudiantes, posteriormente en el uso de las plataformas educativas 

Classroom y Moodle para la parte asincrónica. Estos cursos se 

iniciaron con un cupo para 100 docentes y, ante la alta demanda de los 

profesores, se sumaron otras instancias como la FUP y las 

asociaciones de las diferentes facultades, de modo que el número de 

cupos se incrementó a 1000, con lo que continúa hasta la fecha.  

Los cursos de capacitación fueron y son gratuitos, además, son 

voluntarios, no existió ni existe presión para la capacitación en el uso y 

manejo de las TIC, mas al contrario, existe una alta demanda por parte 

de los docentes; yo tuve el privilegio de asistir desde el inicio y 

continúo asistiendo a los diversos cursos. Desde mi punto de vista, la 
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capacitación en el uso de las TIC es fundamental para estar vigentes 

como docentes y los que no acompañan estos cambios, 

lastimosamente, están predestinados a perder la presencia como 

docentes. 

2.2.2. Avance académico durante la cuarentena 

Como ya utilizaba la plataforma Moodle , con la capacitación sobre el 

uso de la aplicación Zoom Cloud Meetings y el contacto permanente 

con los estudiantes por medio WhatsApp, iniciamos las clases en la 

última semana de marzo; los archivos de las materias fueron 

compartidas por medio de Moodle, las evaluaciones continuas 

(después de dos temas de avance) fueron desarrolladas utilizando el 

formulario Google, el resumen del porcentaje de avance, asistencia, 

medios utilizados y las evaluaciones realizadas se detallan en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Asignaturas, porcentaje de avance, asistencia, medios utilizados durante la 

cuarentena (23 de marzo a 20 de mayo) 

Asignaturas 
Carrera y 
ubicación 

% de 
avance 

% de 
asistencia 

Plataforma 
utilizada 

Evaluación 
continua  

IAM208 (A) 
Ing. 

Ambiental 
(SCZ) 

75% 75% 

Moodle 
Formulario 

Google 
MAG333 

(5S) 

Ing. 
Agrícola 

(Montero) 
50% 30% 

MAG232 
(4S) 

Ing. 
Agrícola 

(Montero) 
65% 40% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es necesario señalar que las asignaturas señaladas comprenden 

50% de teoría y 50% de prácticas; compuestas por la resolución de 

ejercicios analíticos, uso y manejo de equipos agrícolas, visita a las 

empresas privadas especializadas en maquinaria agrícola. Los ejercicios 

analíticos están siendo resueltos de forma sincrónica en el horario de 

la clase programada, utilizando la aplicación Zoom Cloud Meetings y 

una pizarra acrílica instalada en mi domicilio; las prácticas que restan 

serán realizadas una vez se inicien las actividades académicas en la 

UAGRM. 

2.2.3. Consideraciones finales sobre la docencia 

La educación, en general, no será la misma después de la pandemia 

causada por el COVID-19, a partir de este periodo ingresará la parte 

virtual en la educación en todos sus ámbitos; para ello, el cuerpo 

docente, como uno de los protagonistas, debemos estar preparados 

para asumir los retos y sobre todo actualizarnos constantemente sobre 

el uso y manejo de los medios virtuales. Por último, en estos tiempos 

de transición hacia el uso de los medios virtuales, en la UAGRM, 

dependiendo de las asignaturas, es posible continuar en una educación 

mixta, en la cual la teoría y los ejercicios analíticos se realicen por 

medios virtuales, en tanto que los parciales y las prácticas de campo, 

laboratorios u otros se realicen de forma presencial. 
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RELEVAMIENTO DE LA FAUN A ENTOMOLÓGICA EN UN  

JARDÍN URBANO (INVESTIGACIÓN DURANT E LA  

CUARENTENA POR EL COVID -19) 

Mateo Vargas Rojas 

Introducción 

Los insectos se han adaptado a desarrollarse aun en zonas urbanas a 

fin de perpetuar su especie. A pesar de las condiciones que pudieran 

ser consideradas adversas, como ser espacios reducidos, los insectos 

han tenido la capacidad de superarlas para seguir su desarrollo. 

Al igual que los demás animales, los insectos dependen de la 

disponibilidad de alimentos para su multiplicación. Pero los insectos, 

debido a sus propias características de tamaño pequeño, ciclo 

biológico corto y otros, requieren de poco espacio y, en general, de 

poco alimento para reproducirse. Es así que, aun en espacios que 

pueden ser reducidos, se pueden encontrar en considerable diversidad. 

En su afán de cumplir con la perpetuación de su especie, los 

insectos cumplen además otros roles en cualquier ecosistema y, desde 

el punto de vista antropocéntrico, entre estos se hallan los siguientes: 

el reciclaje de la materia orgánica, la polinización y la regulación 

poblacional de otras especies. Pero en ciertos ecosistemas pueden ser 

considerados perjudiciales por afectar de forma severa en especial a las 

plantas nutricias, de manera que llegan a ser considerados dentro de la 

categoría denominada plaga. 
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El presente estudio se realizó durante la cuarentena a causa de la 

pandemia por el COVID-19, guiado por el espíritu investigador ávido 

por conocer la diversidad y los roles de los insectos de mi jardín (que 

podría representar un ejemplo de cualquier jardín urbano de Santa 

Cruz de la Sierra) y motivado por el mejoramiento continuo de la 

actividad académica, y en particular de la asignatura de Entomología, 

que imparto en la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

2. Objetivos 

Determinar la diversidad de insectos urbanos (jardín) y revalorizar los 

roles que cumplen. 

3. Marco teórico 

En los ecosistemas terrestres, los insectos desempeñan un papel 

importante en los procesos ecológicos como el reciclaje de nutrientes, 

la dispersión de semillas y la polinización (Nichols et al., 2008). 

Estudios sobre la diversidad de taxones megadiversos, como los 

insectos, pueden contribuir para el conocimiento básico sobre el 

funcionamiento de los ecosistemas y también para el monitoreo y 

planeación de programas de conservación y uso sustentado (Kremen 

et al. 1993; citados por Maria Aurea Pinheiro de Almeida Silveira, 

2010). 

En cuanto a los hábitos de alimentación de los insectos, se 

clasifican en los siguientes grupos: 

Fitófagos son aquellos insectos cuya base alimenticia son los 

vegetales. Las plantas ofrecen todos sus órganos para ser 
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aprovechados por los insectos y pueden ser: insectos que se alimentan 

de las raíces (rizófagos), insectos que se alimentan de las hojas 

(filófagos), insectos que se alimentan de los tejidos del floema y xilema 

(fleófagos y xilófagos), insectos que se alimentan de los frutos 

(carpófagos), insectos que visitan las flores (antófagos), los que se 

alimentan de la savia (succívoros) y los insectos que se alimentan de 

productos almacenados (cletrófagos). 

Zoófagos son los insectos cuya base alimenticia son los 

alimentos de origen animal viviente y pueden ser: los que se alimentan 

de sangre (hematófagos), los que se alimentan de tejido vivo 

(carnívoros) y los que se alimentan de otros insectos (entomófagos), a 

su vez pueden ser depredadores y parasitoides. Esta categoría de 

insectos, los entomófagos, resultan de mucha importancia puesto que 

son uno de los principales encargados de mantener el equilibrio 

poblacional de las especies, y por eso se los conoce también como 

controladores biológicos, de modo que en el ámbito agrícola revisten 

una gran importancia. 

Saprófagos son los insectos que se alimentan en general de la 

materia orgánica en diferente grado de descomposición. Se los 

considera como los principales recicladores de la naturaleza. Pueden 

mencionarse los detritívoros, coprófagos y geófagos (Vargas, 2005). 

4. Materiales y métodos 

Ubicación del estudio 

El trabajo de investigación se realizó en el jardín de mi domicilio 

particular, ubicado en las siguientes coordenadas: ð17.781735,             
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ð63.192018, Distrito 11, UV 12; M 10; Barrio Palermo, Calle T. 

Bustamante, entre Florida y Buenos Aires. 

Especies de plantas del jardín 

Por el espacio reducido, se cuenta con las siguientes especies de 

plantas, clasificadas en especies propiamente de jardín, como son las 

plantas arbóreas y arbustivas; plantines de vivero; y las especies de 

plantas conocidas como vegetación espontánea (malezas). Tenemos 

las siguientes: 

Coco (Cocos nucifera); palma areca (Dypsis lutescens); chaya mansa 

(Cnidoscolus conotifolius); pedro segundo (Hibiscus rosa-sinensis); papaya 

(Carica papaya); acerola (Malpighia emarginata); lima (Citrus aurantifolia); 

cúrcuma o palillo (Curcuma longa); ave del paraíso (Strelitzia reginae); 

tajibo (Tabebuia impetiginosa); sirari (Ormosia ccoccinea); santa lucía 

(Conmelina difusa); amaranto o yuyo (Amaranthus quietensis); verdolaga 

(Talinum paniculatum); escobillo (Sida rhombifolia); motojobobo 

(Lycianthes asarifolia); trébol (Oxalis articulata); sanana (Bidens pilosa); 

malva (Urena lobata), glycine (Glycine sp.); pata de gallina (Eleusine indica); 

coquito (Cyperus rotundus). 

Equipos utilizados 

Para la realización del estudio se contó con los siguientes equipos: 

1 cámara fotográfica Canon SX70 HS, 1 linterna, 1 cuadernillo 

de notas, 1 lapicero, 1 computadora, 1 escalera de tipo trípode. 
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5. Metodología 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo; de cada especie de 

insecto localizado y fotografiado se fue registrando los datos 

taxonómicos en una planilla borrador previamente elaborada. 

El periodo de observación y registro de datos fue desde el 21 de 

marzo hasta el 22 de mayo, durante el tiempo de la cuarentena debida 

al COVID-19. 

Se observó diariamente en el periodo de la mañana, en la tarde y 

durante la noche, por un tiempo de 1 a 2 horas. Los días no 

registrados se debieron a factores climáticos, como ser la precipitación 

pluvial o los vientos huracanados. 

El estudio estuvo dirigido únicamente a localizar los insectos y 

obtener las imágenes fotográficas correspondientes en su hábitat 

natural; no se hizo la captura ni menos el sacrificio de los especímenes 

encontrados a fin de no alterar su frágil equilibrio poblacional. 

6. Clasificación  

En forma diaria, las imágenes se descargaron en una base de datos 

según su Orden. La identificación de las demás categorías taxonómicas 

(familia, género y especie) se realizó en base a la experiencia propia y 

corroborada con la literatura especializada como Gallo et al., 2002; 

Triplehorn & Johnson, 2005; Domínguez, 1994; y otros. 
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Análisis de datos 

Riqueza y abundancia de órdenes y familias. 

Las frecuencias de distribución se obtuvieron a través del cálculo 

del porcentaje de individuos de una especie en relación al total de 

insectos colectados pertenecientes a cada orden y familia. 

También se realizó la categorización según sus hábitos 

alimenticios (roles de los insectos) y su movilidad o dispersión, de 

donde se derivó la determinación de las principales interacciones de 

los insectos. 

7. Resultados 

Durante el periodo de la investigación, fueron localizadas y 

fotografiadas 103 especies y/o morfoespecies de insectos distribuidos 

en 51 familias y 9 órdenes. El orden Hemiptera, con 17 familias (33%), 

y Diptera, con 12 familias (23%), fueron los más representativos. En 

cuanto al número de especies, de igual manera, el orden Hemiptera 

presentó el mayor número, con 44 especies, seguido del orden 

Hymenoptera, con 18 especies; y Diptera, con 14 especies (Tabla 1, 

Figura 1). 
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Tabla 1 

Número de familias y especies de cada orden 

N° Órdenes Familias Especies 

1 Orthoptera 2 2 

2 Isoptera 1 1 

3 Pscoptera 1 1 

4 Hemiptera 17 44 

5 Neuroptera 1 1 

6 Coleoptera 1 1 

7 Diptera 12 14 

8 Lepidoptera 9 11 

9 Hymenoptera 4 18 

Totales 9 51 103 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la riqueza de especies, el orden Hemiptera consta de 44 

especies, siendo la familia Cicadellidae la más diversa, con 15 especies; 

seguida de la familia Formicidae del orden Hymenoptera, con ocho 

especies, en tanto que las demás especies son menos diversas (Anexo 1) 
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Figura 1 

Distribución del número de familias y su porcentaje por cada orden 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2 

Número de familias y especies por orden 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De todas los especímenes localizados y fotografiados se identificaron 

solamente 40 hasta la categoría de especie, por limitación de tiempo y 
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porque en el presente estudio no se contempló la captura del 

espécimen, que permitiría un mayor análisis de las estructuras 

morfológicas para su respectiva identificación hasta la categoría 

especie. Cabe recordar que una de las premisas del estudio fue no 

alterar el desarrollo normal de los insectos; pero se cuenta con 

suficiente material fotográfico como para continuar con los estudios 

complementarios posteriores. 

Hábitos de alimentación y dispersión 

Con relación a sus hábitos de alimentación, se ha determinado que el 

80% de las especies de insectos registrados se alimentan a expensas de 

plantas (incluyendo los polinizadores); dentro de este valor se hallan 

significativamente representados los insectos succionadores de savia 

que perjudican a las plantas, como los de las familias Cicadellidae, 

Coreidae y Pentatomidae. Entre el grupo de los insectos zoófagos, la 

mayoría se hallan representados por los entomófagos (depredadores y 

parasitoides), los que contribuyen como controladores biológicos para 

mantener las poblaciones de plagas y otras especies bajo regulación 

natural, como los de las familias Coccinellidae, Chalcididae, 

Chrysopidae y otros microhymenópteros; en tanto que los mosquitos 

son de hábitos hematófagos (se alimentan de sangre). Los insectos 

saprófagosrepresentan solo un 6% del estudio, pues estas especies 

habitan mayormente en el suelo o sobre otros tipos de materia (Figura 

3). 
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Figura 3 

Agrupación de los insectos de acuerdo a sus hábitos de alimentación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

También se ha observado que algunas especies de plantas como 

la cúrcuma y alguna ornamental no albergan de manera constante a los 

insectos, mientras que otras como la acerola, la chaya mansa y otras 

especies espontáneas se constituyen en ofertores permanentes de 

alimento y refugio para numerosas especies de insectos. Otros 

insectos, como los lepidópteros en estado adulto, son visitantes 

esporádicos, mientras que las familias Aphididae, Coccidae, 

Pseudococcidae se consideran sedentarias sobre plantas nutrucias, en 

tanto que los de la familia Formicidae y Termitidae son de hábitos 

sociales.  

8. Conclusiones 

Considerando el área del jardín un espacio bastante reducido y con 

pocas especies de plantas ornamentales y vegetación espontánea, 

sorprendentemente se ha registrado una alta diversidad de especies de 

insectos: 9 órdenes que incluyen 51 familias y 103 especies hasta la 

fecha.  

Fitófagos; 78; 
80%

Zoófagos; 14; 
14%

Saprófagos; 
6; 6%
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El orden Hemiptera, que agrupa a insectos succionadores de 

savia, tuvo predominancia absoluta con 17 familias y 44 especies, entre 

los que sobresalen las familias Cicadellidae, Coreidae y Pentatomidae, 

seguido del orden Diptera con 12 familias y el orden Lepidoptera con 

9 familias.  

Cabe resaltar que se ha encontrado 10 especies pertenecientes a 

las familias Coccinellidae, Chalcididae, Syrphide, Chrysopidae y 

microhymenópteros, cuyo rol principal es la regulación de otras 

poblaciones de insectos (control biológico natural); también son muy 

frecuentes las especies de polinizadores, principalmente las abejitas 

nativas de la familia Apidea, consideradas entre las más beneficiosas en 

los ecosistemas. 

Se ha observado que un grupo de familias habitan de manera 

permanente en el jardín, mientras otras solo son visitantes 

esporádicos; sin embargo, todas las especies de plantas e insectos se 

hallan en constante relación interespecífica. 

Al haber desarrollado el presente estudio sobre los insectos y 

observar sus adaptaciones especiales de supervivencia, aferrándose a la 

vida y cumpliendo roles para el equilibrio de nuestro ecosistema aún 

en condiciones adversas a fin de asegurar la perpetuación de su especie 

por instinto natural, este panorama nos invita a reflexionar sobre 

nuestro rol en la familia, en la sociedad y en particular nuestro rol 

como profesores universitarios, revalorizando y fortaleciendo la 

práctica de los principios y valores como la ética, la justicia, la 

solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, entre otros, así como los 

valores intelectuales que nos permiten ser profesores comprometidos 
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y de excelencia para contribuir al bienestar común con la esperanza de 

ver venir días mejores.  
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Anexo 1. Lista clasificada de especies encontradas durante el 

estudio 

Orden Familia Nombre científico 
Hábito de 

alimentación 

Orthoptera Romaleidae Xyleus sp? Fitófago 

 Acrididae Baeacris sp.? Fitófago 

Isoptera Termitidae Nasutitermes sp. Xilófago 

Psocoptera No determinado No Identificado Saprófago 

Hemiptera Alydidae Hyalymenus sp. Fitófago (savia) 

 Berytidae Jalysus sp. Fitófago (savia) 

 Coreidae Chariesterus armatus Fitófago (savia) 

  Hypselonotus sp. Fitófago (savia) 

  Zicca sp. Fitófago (savia) 

  No determinado Fitófago (savia) 

 Pentatomidae Antiteuchus sp.  Fitófago (savia) 

  Dichelops sp. Fitófago (savia) 

  Edessa sp.  Fitófago (savia) 

  Euschistus heros Fitófago (savia) 

  Loxa sp. Fitófago (savia) 

 Phymatidae No identificado Fitófago (savia) 

 Rophalidae No Identificado Chinche de las 
flores 

 Scutelleridae Agonosoma sp. Fitófago (savia) 

  Calliphara sp.? Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

 Tingidae No identificado Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

 Aetalionidae Aetalion reticulatum Fitófago (savia) 

 Cicadellidae Agallia sp. Fitófago (savia) 

  Dilobopterus sp. Fitófago (savia) 

  Empoasca sp. Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 
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  No identificado Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

 Delphacidae No identificado Fitófago (savia) 

 Membracidae No identificado Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

  No identificado Fitófago (savia) 

 Aleyrodidae No identificado Fitófago (savia) 

 Aphididae No identificado Fitófago (savia) 

 Coccidae Saissetia sp. Fitófago (savia) 

  Ceroplastes sp. Fitófago (savia) 

 Diaspididae No identificado Fitófago (savia) 

 Psudococcidae No identificado Fitófago (savia) 

Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla carnea Depredador 

Coleoptera Chrysomelidae No identificado Fitófago 

  No identificado Fitófago 

  No identificado Fitófago 

  No identificado Fitófago 

  No identificado Fitófago 

 Coccinellidae No identificado Depredador 

  No identificado Depredador 

  No identificado Depredador 

  No identificado Depredador 

 Curculionidae No identificado Xilófago 

 Lagriidae Lagria villosa Fitófago 

Diptera Culicidae Culex sp. Hematófago 

 Chironomidae No identificado Fitófago 

 Psychodidae No identificado Saprófago 

 Agromyzidae Lyriomyza sp. Fitófago 

 Calliphoridae No identificado Saprófago 

 Dolichopodidae Condylostylus sp. Depredador 

 Drosophilidae Drosophila melanogaster Saprófago 

 Muscidae Musca domestica Saprófago 

 Sarcophagidae No identificado Saprófago 

 Stratiomyidae Hermetia illucens Saprófago 

 Syrphidae Palpada agrorum Antófilo 

  Dioprosopa clavata Antófilo 

 Tephritidae Anastrepha sp. Fitófago 
(Carpófago) 

  Ceratitis capitata Fitófago 
(Carpófago) 

Lepidoptera Brassolidae Opsiphanes sp. Fitófago 

 Gelechiidae Sitotroga cerealella Cletrófago 

  No identificado Fitofago 
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 Gracillaridae Phyllocnistis citrella Fitófago 

 Hesperiidae No identificado Fitófago 

 Lycaenidae No identificado Fitófago 

 Noctuidae Rachiplusia nu Fitófago 

 Nymphalidae No identificado Fitófago 

 Psychidae Oiketikus sp. Fitófago 

  No identificado Fitófago 

 Pterophoridae No identificado Fitófago 

Hymenopte
ra 

Apidae Tetragonisca angustula Antófilo 

  Trigona sp. Antólilo 

  No identificado Antófilo 

  No identificado Antólilo 

  No identificado Antófilo 

  No identificado Antólilo 

 Chalcididae No identificado Parasitoide 

  No identificado Parasitoide 

  No identificado Parasitoide 

 Formicidae Acromyrmex sp. Fungívoro 

  No identificado Depredador 

  No identificado Depredador 

  No identificado Depredador 

  No identificado Depredador 

  No identificado Simbiosis 

  No identificado Simbiosis con 
pulgones 

  No identificado Antófilo 

 Vespidae No identificado Depredador 



 



 

EXPERIENCIA DEL USO D E WHATSAPP  

EN LA ENSEÑANZA VIRT UAL  

Marco Cleto Koriyama Vera 

Introducción 

La primera capacitación que se impartió en la Facultad de Ciencias 

Agrícolas sobre el manejo de las TIC fue el año 2012 con un 

Seminario Taller de Moodle para Docentes organizado por la 

Asociación de Docentes (ADOFCA); esto permitió que algunos 

profesores se iniciaran en el manejo de estas herramientas tecnológicas 

y las incorporaran a su aula presencial. El año 2013 la Federación 

Universitaria de Profesores (FUP) continuó con esta capacitación y, si 

bien se comenzó a aplicar esta tecnología, su uso no fue significativo. 

Con la presencia del COVID-19 y la suspensión de las 

actividades académicas apenas iniciado el semestre I-2020, junto con la 

declaración de cuarentena en todo el país, se toma la decisión de 

continuar las clases a través de las aulas digitales a pesar de las 

limitaciones para implementarlas, especialmente por las características 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas que viven en las 

provincias y el área rural, sin disponibilidad de una computadora, con 

dificultades para conectarse al internet y sin conocimiento suficiente 

en el uso de las plataformas educativas, como se confirma en las 

encuestas realizadas en algunas carreras de la Facultad .  

Después de un análisis se tomó la decisión de continuar con las 

clases de forma virtual y se eligió como herramienta tecnológica la 
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aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, por lo que el objetivo 

de este artículo es hacer conocer las experiencias de su uso en la 

enseñanza virtual. 

Metodología 

La presente experiencia se llevó a la práctica en la Gestión Académica 

I-2020 de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autó-

noma Gabriel René Moreno, ubicada en el km 8 de la carretera al Nor-

te de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las materias sobre las que se 

desarrolla este trabajo y las carreras correspondientes se describen en 

la Tabla 1. 

Tabla 1 

Nómina de las materias, grupos, semestre y carreras. Semestre I-2020 

MATERIA  SIGLA GRUPO SEMESTRE CARRERA 

Estadística MAT201 D Tercero 
Ingeniería 

Agronómica 
Diseños 

Experimentales INA216 1A Cuarto 
Ingeniería 

Agronómica 
Diseños 

Experimentales INA216 1B Cuarto 
Ingeniería 

Agronómica 

Estadística II MAB356 F1 Quinto 
Biología 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El material de equipo electrónico usado es una computadora 

portátil y un celular inteligente; el software utilizado para crear videos y 

presentaciones fue Camtasia. Para hacer los análisis estadísticos y ser 

reproducidos a través de videos se usaron los software estadísticos In-

foStat y SPSS Statistic. 
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2. Sistema de aprendizaje 

Para iniciar el curso virtual con todas las limitaciones que se tienen se 

planteó una estrategia de aprendizaje para poder cumplir con lo básico 

antes de la implementación del aula virtual, como las herramientas 

tecnológicas, recursos, actividades y evaluaciones.  

Antes de iniciar la implementación de las clases virtuales se en-

contró y revisó bastante material de videos en YouTube relacionados 

con la aplicación de WhatsApp en clases virtuales; en el anexo se pre-

senta el título de estos videos y sus respectivos enlaces.  

Debido a que no se tenía prevista la duración de la cuarentena 

por el COVID-19 y existía incertidumbre en la continuación de las 

clases virtuales, no se procedió a realizar evaluaciones, pero sí se siguió 

con el avance de materia y las actividades correspondientes. Se tiene 

planificado efectuar las evaluaciones en la plataforma de Classroom de 

Google, que se complementará con el uso de WhatsApp. 

3. Herramienta tecnológica 

Para llevar adelante una estrategia de enseñanza virtual, se seleccionó 

como herramienta tecnológica la aplicación de mensajería instantánea 

para teléfonos inteligentes WhatsApp, en relación a otras plataformas 

para la enseñanza virtual, tomándose en cuenta los siguientes aspectos:  

 Disponibilidad: Este punto es importante porque tener la he-

rramienta tecnológica para poder comunicarse es fundamental. 

El disponer de un celular y estar conectado a través de la red 

social de WhatsApp es generalizado en esta época, tanto por la 
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necesidad como por la facilidad para comunicarse. 

 Conocimiento: El manejo de WhatsApp no requiere mayor 

capacitación, más aún entre los jóvenes, por su uso continuo. 

Además, el celular cuenta con nuevas aplicaciones tecnológicas 

que aportan a la educación virtual. 

 Cobertura: La red de internet para el uso de celulares tiene una 

amplia cobertura, especialmente en las ciudades de provincias 

y el área rural, donde buena parte de los estudiantes de la Fa-

cultad de Ciencias Agrícolas radican. 

 Costo: Las empresas que prestan servicio de internet cuentan 

con paquetes de uso ilimitado por cierto periodo de tiempo 

que son accesibles económicamente.  

4. Formación de grupos 

Los grupos de WhatsApp se crearon para todas las materias en la se-

gunda semana de marzo. Los primeros días de clases del semestre I-

2020, como se hace todos los semestres, se designó a un estudiante 

que acompaña al docente en la administración del grupo; para su iden-

tificación se colocó la sigla, el grupo y el nombre de la materia. Inicia-

da la cuarentena se comunicó que se continuaría con las clases a través 

de WhatsApp y se procedió durante una semana a dar a conocer a los 

estudiantes inscritos las novedades e incorporar a aquellos que indica-

ron que iban a adicionar, debido a que se habían suspendido las ins-

cripciones por la cuarentena.  

Para cada materia se crearon dos grupos de WhatsApp: el pri-

mero para mandar recursos, como textos, videos, imágenes, y las ins-

trucciones para el desarrollo de las clases; en el segundo grupo, que se 
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