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Presentación   

Es un honor poder presentar la Revista Paraguaya de Educación, correspondiente 
al Volumen 12 Número 2, una publicación que refleja los esfuerzos continuos del 
Paraguay para innovar y elevar el estándar de nuestra enseñanza y aprendizaje. Este 
volumen no solo ofrece conocimientos actuales, también se alinea con nuestra misión 
institucional de rectoría en la formulación y ejecución de la política educativa. Los 
temas abordados pueden servir de base para orientar líneas de actuación a fin de 
contribuir al fortalecimiento del sistema educativo paraguayo. Estos artículos reflejan 
nuestra dedicación a la mejora constante de la educación y destacan la búsqueda de 
respuestas tendientes a ofrecer propuestas con enfoques innovadores que promuevan 
una educación de calidad.

Este volumen aborda temas cruciales como el mapa de talentos: un procedimiento 
piloto de detección universal del talento en estudiantes del Paraguay, evaluación del 
conocimiento en Lengua Castellana y Literatura de jóvenes aspirantes a becas de 
Itaipú, Paraguarí, y factores de la motivación asociados al rendimiento académico. En 
el mismo, se podrán consultar datos sobre técnicas de estudio en el mejoramiento de la 
comprensión lectora, la experiencia pedagógica: exploración en contexto de la escuela 
indígena mbya guaraní y la validación del cuestionario de competencia digital docente 
en el profesorado universitario paraguayo. Como cierre, se presenta un artículo de la 
Revista de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) referente a la calidad e 
innovación educativa en la formación continua docente.

Invitamos a cada lector a sumergirse en estos artículos no solo para adquirir conocimientos, 
sino también para unirse a nosotros en este viaje renovador. Juntos podremos convertir 
los desafíos en oportunidades, fortaleciendo la enseñanza y el aprendizaje en cada rincón 
de nuestro país. Estos no solo son procesos individuales, sino además elementos claves 
para una educación integral e inclusiva, en tiempo de grandes desafíos para la educación 
superior, en que nos sentimos comprometidos a aportar nuestros mayores esfuerzos en la 
lucha por la equidad y la calidad del sistema educativo.

Les damos la bienvenida y les invitamos a unirse a esta conversación transcendental 
sobre el futuro de la educación en el Paraguay. Su voz y sus ideas son fundamentales 
en nuestra búsqueda colectiva de un sistema educativo transparente, con gestión 
participativa, eficaz y eficiente.

Federico Mora Peralta 
Viceministro de Educación Superior y Ciencias  

Viceministerio de Educación Superior y Ciencias
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Presentación   

En esta ocasión, la Revista Paraguaya de Educación, en su Volumen 12 Número 2, nos 
presenta un abordaje sobre diversos aspectos del sistema educativo paraguayo mediante 
investigaciones de muy rico y diverso contenido, sostenidos en análisis cuantitativos, 
pero también cualitativos. Incluye mapeos de talentos de los estudiantes del país; eva-
luaciones del conocimiento en lenguas; lectura y su comprensión; análisis de factores de 
la motivación vinculados al rendimiento académico; de experiencias pedagógicas en la 
educación indígena y hasta de la calidad de la innovación educativa. 

Desde el comienzo de la lectura de este número, el proyecto "Mapa de Talentos 1.0" 
destaca por su objetivo de detectar talentos intelectuales en estudiantes de diferentes 
niveles educativos y de los varios sectores de la oferta. Se respalda en el uso de normas 
locales para la detección universal del talento, analizando el grupo de extremo superior 
de la distribución de datos de los estudiantes paraguayos. El talento se sitúa en una 
intersección de la creatividad e inteligencia, y para potenciarlas es fundamental una 
adecuada motivación y dedicación al estudio a través de esta metodología; por eso, el 
análisis de indicadores es fundamental. El interés de continuar con la lectura de la revista 
nos lleva al contraste presentado en el siguiente estudio, que nos revela las reflexiones 
sobre la efectividad de los métodos de enseñanza y la preparación de los estudiantes a 
través de la evaluación en el conocimiento de la lengua castellana y de literatura.  

Así, seguimos navegando hacia un siguiente artículo de investigación sobre la identificación 
de factores de la motivación interna y su repercusión en el rendimiento académico. Esta 
investigación nos proporciona valiosos hallazgos para el análisis de la correlación con el 
rendimiento de los estudiantes. Así, la motivación académica es el núcleo del artículo 
"Factores de la motivación asociados al rendimiento académico en la Educación Media ".

El cuarto artículo de este número está centrado en la importancia de las técnicas de 
estudio para la mejora de la comprensión lectora, evidenciando su impacto positivo en 
el desarrollo académico. Es este un tema central de las inquietudes del Ministerio de 
Educación y Ciencias. 

En el ámbito de la educación indígena, se exploran las experiencias pedagógicas gestadas 
en el aula (en particular, en la escuela indígena Ñevanga Renda), subrayando, por un lado, 
la alta participación de los estudiantes; y, por otro, evidenciando la carencia de recursos 



didácticos adecuados como un desafío a abordar, dado que se generan debilidades.

En lo referente al ámbito de la formación docente, la calidad educativa es el centro de 
la investigación presentada en este número sobre competencias digitales docentes en el 
Paraguay. Se nos alerta de la necesidad de contar con un cuestionario confiable para la 
evaluación que, a la vez, se revela como una herramienta valiosa para la mejora continua. 

Pero aún se nos ofrece más: el resultado de la investigación acerca de la relación entre la 
calidad y la innovación educativa en la formación continua de los docentes. Este artículo, 
proveniente de la Revista Iberoamericana de Educación, explora las motivaciones y 
dificultades del profesorado y resalta la importancia de contar con enfoques personalizados 
para el desarrollo profesional docente. 

En conjunto, este número de la Revista Paraguaya de Educación nos estimula a confiar 
en la rica visión del resultado de la investigación en la educación del Paraguay, inserta 
también en las investigaciones de otros analistas iberoamericanos, confirmando que la 
problemática del país en este ámbito presenta similitudes con la de los países de la región, 
que son, a la vez, tan diversos.  

Ec. Germán García da Rosa Moure
Director

Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Paraguay
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Introducción   
En el afán de aportar en la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas que 
conspiran contra el ideal de un país en desarrollo y una sociedad mejor, se presenta el 
volumen 12 número 2 de la Revista Paraguaya de Educación, cuyos temas educativos 
condensan las inquietudes y prácticas de la comunidad profesional comprometida con 
la generación rigurosa del conocimiento. 

En la estructura del volumen se han dispuesto los temas en el siguiente orden: Mapa de 
talentos: un procedimiento piloto de detección universal del talento en estudiantes del Paraguay, 
de Alexandra Vuyk, Liz Aurora Barrios, Natalia Méndez y Patricia Zalazar, que reporta los 
datos de un proyecto piloto que tuvo como objetivo la detección de talentos intelectuales 
en estudiantes de Educación Escolar Básica y Nivel Medio de instituciones educativas del 
sector público, privado y subvencionado, buscando determinar procedimientos que pue-
dan ser escalables a todo el país. Usando puntos de corte, se identificó a estudiantes con 
potencial de altas capacidades. Este hallazgo apoya el uso de normas locales para señalar 
a estudiantes en el extremo superior de la distribución al realizar detección universal del 
talento. El segundo tema que compone este número es Evaluación del conocimiento en Len-
gua Castellana y Literatura de jóvenes aspirantes a becas de Itaipú, Paraguarí, año 2023, de 
Luciano Román Medina y María Luján Amarilla Gaette, que presenta los resultados de una 
evaluación de conocimientos en el área de Lengua Castellana y Literatura, aplicada a jóve-
nes aspirantes a las becas, siendo el propósito principal analizar el nivel de conocimiento 
en Lengua Castellana y Literatura de los egresados de la Educación Media y comparar con 
otros estudios similares. Los resultados revelan un bajo rendimiento en los temas evalua-
dos, mostrando una tendencia de empeoramiento en comparación con otra investigación 
semejante, realizada en el 2017. Asimismo, los bajos resultados obtenidos por los estudian-
tes muestran discrepancias con los antecedentes académicos de la Educación Media, de la 
cual, en su mayoría, egresaron con alto rendimiento y con honores.

Se enriquece también esta contribución con el tema Factores de la motivación asociados 
al rendimiento académico en la Educación Media de Juan Ariel Martínez Brítez, cuya in-
vestigación ha tenido como objetivo general describir los factores de la motivación aso-
ciados al rendimiento académico de estudiantes del distrito de Natalio en el año 2021. 
Los resultados revelan que los participantes del estudio presentan niveles de motivación 
académica muy favorables para llevar adelante procesos y actividades formativas. Asi-
mismo, se ha podido comprobar que son dos los factores de la motivación asociados al 
rendimiento académico: la motivación interna al logro y la amotivación. En el mismo 
volumen se podrán consultar datos sobre Las técnicas de estudio en el mejoramiento de la 
comprensión lectora de textos escritos, de Rocío Alice Amarilla de Rolón y Nancy Arrúa 
de Ojeda, que analizó el uso de técnicas de estudio como alternativa para mejorar la 
comprensión lectora de textos escritos. Entre los principales hallazgos se destacan: la 
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utilización por parte de los docentes de las técnicas de estudio para la comprensión, en 
mayor medida el subrayado; los alumnos demuestran menor habilidad en el nivel literal 
que en el inferencial y en el crítico-valorativo.

En la línea del estudio de la práctica educativa, la investigación Experiencia pedagógica: 
exploración en contexto de escuela indígena mbya guaraní. Proyecto Ore Róga, autoría de Ada 
Cristina Matto, Ángel Duarte, Juan Santos, Tomás Coronel, Diana Ramírez y Alma Trini-
dad, tiene por objetivo general analizar las experiencias pedagógicas gestadas en las aulas, 
del Segundo Ciclo de la escuela indígena Ñevanga Renda, desde la perspectiva de los estu-
diantes docentes del INAES. Los hallazgos demuestran que las clases son activas y que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en torno a contenidos relacionados con la 
cultura Mbya-Guaraní y la lectura comprensiva, se aborda conforme al contexto. En dicho 
proceso, se respetan los momentos didácticos y se logra despertar el interés a través de pre-
guntas participativas. Como respuesta al problema, surgió el proyecto Ore Róga, que pro-
veyó a la escuela de señalizaciones en madera para cada grado y plurigrado; se diseñaron 
materiales pedagógicos con ejercicios acerca de la identidad cultural de la comunidad, en 
los cuales se emplean las tres lenguas (castellano, guaraní paraguayo y mbya guarani), con 
las que se interactúa dentro de las aulas de la escuela Ñevanga Renda. Otro texto incluido 
es Adaptación y verificación de la confiabilidad del cuestionario de competencia digital docente 
en el profesorado universitario paraguayo, de Ludmilla Aquino, que tomó como objetivo 
la validación de un cuestionario de competencia digital docente. Dicho cuestionario fue 
adaptado al contexto universitario paraguayo, teniendo como base el Marco de la Unión 
Europea de Competencia Digital Docente (DigCompEdu), establecido por el Centro Co-
mún de Investigación (CCI) de la Comisión Europea, el cual consta de seis niveles com-
petenciales. Los resultados obtenidos de las seis dimensiones expresan que el instrumento 
ofrece una alta confiabilidad, evidenciada por el estadístico de fiabilidad. Se concluye que 
dicho cuestionario es válido. Esto lleva a considerar su uso, a fin de identificar el nivel de 
dominio de la competencia digital docente y con el propósito de mejorar dichas compe-
tencias.

Como cierre de este volumen se presenta un artículo de la Revista de la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI) referente a La calidad e innovación educativa en la for-
mación continua docente: un estudio cualitativo en dos centros educativos, de Marcos Jesús 
Iglesias Martínez, Inés Lozano Cabezas e Irene Roldán Soler, en donde se estudia la inno-
vación educativa como un aspecto fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza 
y el aprendizaje en los centros escolares. En el desarrollo, el texto enfoca su atención tan-
to en los intereses y motivaciones como en las dificultades e inquietudes que presenta el 
profesorado en su formación permanente sobre la innovación educativa. Los resultados 
evidencian la necesidad del profesorado de recibir una formación permanente acorde a 
sus intereses y necesidades, enfocada en la mayoría de casos a innovaciones educativas 
metodológicas. El conocimiento y la valoración de las concepciones y creencias de los 
docentes participantes sobre la innovación educativa y su formación continua resultan de 
interés para avanzar hacia una mejora en el desarrollo profesional docente.

En definitiva, este volumen no solo aporta conocimientos significativos, sino, además, 
una base sólida para seguir conversando en esta línea, enriquecer el entendimiento y 
proponer innovaciones para la mejora continua de los aprendizajes. 
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  Mapa de Talentos: un procedimiento piloto de 
detección universal del talento en estudiantes del 
Paraguay* 

Fecha de recepción: 03/01/2023    Fecha de aceptación: 24/04/2023

Alexandra Vuyk**
Liz Aurora Barrios***
Natalia Méndez****
Patricia Zalazar*****

Resumen

Este proyecto piloto tuvo como objetivo la detección de talentos intelectuales en estudian-
tes de Educación Escolar Básica y Educación Media de instituciones educativas del sector 
público, privado y subvencionado, buscando determinar procedimientos que puedan ser 
escalables a todo el país. Para ello, se realizó un estudio descriptivo-exploratorio. La mues-
tra fue no probabilística y dirigida según criterios relevantes a la investigación, y estuvo 
conformada por 1.220 estudiantes de cinco ciudades del departamento Central y de la 
capital, Asunción, del Paraguay. Los participantes fueron evaluados con instrumentos que 
miden razonamiento abstracto: el Test de Matrices Progresivas Escala Avanzada de Raven, 

*  Nota de las autoras: las autoras agradecen al equipo que realizó las evaluaciones y el apoyo técnico: Lic. 
Laura Romero, Lic. Belén Espínola, Lic. Patricia Rolón, Lic. Andrea Yubero, Lic. Oscar López, Lic. Pablo 
Recalde, Mag. Néstor Figueredo y Alma Ocampos.

  El proyecto fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT Paraguay a 
través del Acuerdo Específico 02/2021 Mapa de Talentos 1.0 OMAPA-CONACYT.

**  Aikumby Centro de Altas Capacidades y Creatividad. Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores 
y Alumnos. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Asunción. Paraguay. E-mail: alex@aikumby.
com ORCID ID 0000-0003-3963-8522

***  Aikumby Centro de Altas Capacidades y Creatividad. Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores 
y Alumnos. Universidad Nacional de Asunción, Asunción. Paraguay. E-mail: liz@aikumby.com ORCID ID 
0000-0002-0012-296X

****  Aikumby Centro de Altas Capacidades y Creatividad. Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores 
y Alumnos. Asunción. Paraguay. E-mail: lab@aikumby.com ORCID ID 0000-0002-6213-5352

*****  Aikumby Centro de Altas Capacidades y Creatividad. Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores 
y Alumnos. Asunción. Paraguay. E-mail: eval@aikumby.com ORCID ID 0000-0001-6311-5356
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Mapa de Talentos: un procedimiento piloto de detección universal del talento en estudiantes del Paraguay Alexandra Vuyk, Liz Aurora Barrios, Natalia Méndez y Patricia Zalazar 

Matrices Test Adaptativo Informatizado (Matrices TAI) y Test de Inteligencia Breve de 
Reynolds, teniendo mayor facilidad de aplicación la Escala Avanzada de Raven. Además 
de su facilidad, esta escala es no verbal y tiene menor sesgo cultural, reduciendo posibles 
barreras lingüísticas y culturales para una evaluación más justa y precisa. Usando puntos 
de corte desde el percentil 90, se detectaron 68 estudiantes con potencial de altas capaci-
dades que representan al 5,6% de la muestra. Este hallazgo apoya el uso de normas locales 
para detectar a estudiantes en el extremo superior de la distribución al realizar detección 
universal del talento. 

Palabras clave: detección universal del talento, altas capacidades, uso de normas loca-
les, Raven Escala Avanzada, razonamiento abstracto.

Abstract

This pilot project aimed to detect intellectual ability in students from 7th to 12th grade 
in public, private and subsidized schools, to determine procedures that could be scalable 
throughout the country in a descriptive-exploratory study. The sample was non-probabi-
listic and purposeful according to criteria relevant to the study; it included 1220 students 
from five cities of the Central Department and the Capital, Asunción, in Paraguay. Partici-
pants completed tests that measure abstract reasoning: the Raven Advanced Progressive 
Matrices Test, the Computerized Adaptive Matrices Test and the Reynolds Intelligence 
Screening Test, with the Raven Advanced Scale being easiest to implement. Besides its 
ease of utilization, this test is non-verbal and with less cultural bias, reducing possible lin-
guistic and cultural barriers for fair and precise assessment. Using cut-off points in the 90th 
percentile, 68 students with High Ability were detected, representing 5.6% of the sample. 
This finding supports the use of local norms to detect students at the upper end of the 
distribution when conducting universal screening for giftedness and talent.

Keywords: universal screening for giftedness, high ability, use of local norms, Raven 
Advanced Scale, abstract reasoning.

Introducción

La educación es un pilar fundamental en el desarrollo de una sociedad y es responsabi-
lidad de las autoridades garantizar que todos los estudiantes reciban la atención adecua-
da para maximizar su potencial. En el Paraguay, la detección de talentos es incipiente. 
Desde las políticas públicas relevantes, se tiene la legislación nacional sobre altas capa-
cidades intelectuales, cuyos procedimientos se establecieron en agosto de 2023 por el 
Ministerio de Educación y Ciencias de la República del Paraguay (MEC).
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Alexandra Vuyk, Liz Aurora Barrios, Natalia Méndez y Patricia Zalazar 

Legislación relevante de altas capacidades y desarrollo del talento

La definición del Decreto N.º 2837/2014 que reglamenta la Ley N.º 5136/2013 “De 
Educación Inclusiva”, artículo 5.º, inciso d), refiere como altas capacidades intelectua-
les: “maneja y relaciona de manera simultánea y eficaz múltiples recursos cognitivos di-
ferentes, de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo o bien destaca 
especialmente y de manera excepcional en uno de ellos” (p. 8). Este mismo decreto in-
dica que se debe proveer de intervenciones educativas acordes a las necesidades y las ca-
pacidades a quienes demuestren habilidades por encima de lo esperado en su grupo de 
clase (MEC, 2014). En el 2018, se publicaron los Lineamientos para un Sistema Educa-
tivo Inclusivo en el Paraguay (MEC, 2018), en donde nuevamente aparecen estudiantes 
con altas capacidades como pertenecientes a un grupo en situación de vulnerabilidad, 
por presentar “riesgo de marginación, exclusión o fracaso escolar” (MEC, 2018, p. 20). 

Resolución N.° 1188/2023: específica para altas capacidades

En agosto de 2023, el MEC publicó la Resolución N.º 1188/2023 “Por la cual se es-
tablecen los procedimientos para la implementación de las medidas educativas y las 
opciones curriculares, para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo 
que presentan altas capacidades intelectuales”, que establece los pasos a dar desde las 
instituciones educativas para este grupo de estudiantes (MEC, 2023). Dicha resolución 
presenta como opciones principales de intervención el enriquecimiento curricular en 
primera instancia y la promoción flexible al siguiente grado o curso como siguiente op-
ción. Enfatiza una detección temprana del talento que puede ser realizada por docentes 
mediante guías, y por equipos técnicos con tests psicométricos. En caso de necesitar 
evaluaciones con instrumentos estandarizados y no tener acceso desde la institución 
educativa, se debe guiar a las familias a servicios de atención que estén disponibles en 
la comunidad. Para que pueda ser de utilidad a este proceso, se proponen alternativas 
de detección del talento desde la investigación y el ámbito privado, con el propósito de 
impulsar políticas públicas existentes a partir de los resultados.

Modelos de desarrollo del talento

Se seleccionaron modelos de desarrollo del talento que sean culturalmente relevantes 
y puedan ser de utilidad en el contexto paraguayo. Asimismo, estos modelos deben ser 
aplicables tanto en la educación de gestión pública como en la de gestión privada, tanto 
en zonas urbanas como en rurales. A continuación se describen los modelos teóricos 
que sustentan esta investigación.
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Megamodelo de desarrollo del talento de Subotnik et al. (2011)

Este modelo sostiene como base que las altas capacidades se desarrollan, según las eta-
pas de cada dominio de talento. En las primeras etapas, el alto potencial es clave. En 
etapas posteriores, se mide el alto rendimiento. Este rendimiento luego se convierte en 
pericia, en la que la persona es experta en un tema. Luego, en talentos completamente 
desarrollados, se habla de la eminencia o las contribuciones que transforman a un domi-
nio. Estas capacidades se desarrollan desde lo cognitivo y lo psicosocial, que se influyen 
mutuamente para lograr el máximo desarrollo.

Modelo tripartito de las altas capacidades de Pfeiffer (2017)

Para Pfeiffer, las altas capacidades pueden ser miradas a través de la lente de la alta in-
teligencia, del alto rendimiento, o del potencial de excelencia. La alta inteligencia in-
cluye a estudiantes con inteligencia superior al promedio (desde puntajes aproximados 
de 115 de coeficiente intelectual), superdotación (desde puntajes aproximados de 130 
de coeficiente intelectual), superdotación alta (desde puntajes aproximados de 145 de 
coeficiente intelectual), superdotación excepcional (desde puntajes aproximados de 160 
de coeficiente intelectual) y superdotación profunda (desde puntajes aproximados de 
175 de coeficiente intelectual). El alto rendimiento se evidencia en áreas académicas o 
de algún talento específico. El potencial de excelencia se puede ver con tests, en los que 
ciertos estudiantes no puntúan tan alto, pero lo compensan con motivación y compro-
miso con la tarea.

Detección universal del talento

Identificar niñas y niños con altas capacidades, en la mayoría de los programas imple-
mentados en el mundo, queda en gran parte como responsabilidad de los padres y pro-
fesores (Card y Giuliano, 2016). En muchos casos, este procedimiento lleva a obviar la 
detección de una cantidad importante de talentos; principalmente, existe una tasa muy 
baja de detección de estudiantes con altas capacidades que pertenecen a minorías o gru-
pos marginalizados. En parte, esto se debe a que estos actores (padres, profesores) fallan 
en su rol, y a la falta de una evaluación universal que se adecue a una realidad que tenga 
en cuenta las desventajas y falta de privilegios de estudiantes pertenecientes a minorías 
y grupos en situación de vulnerabilidad (Card y Giuliano, 2016; Peters et al., 2014).

Según el artículo 1 de la Declaración de la ONU (2019), por consenso, las minorías son gru-
pos de identidad nacional o étnica, cultural, religiosa o lingüística que difieren de la mayoría 
de la población, y cuya existencia debería ser protegida estatalmente. Los grupos en situa-
ción de vulnerabilidad que tienen más riesgo de ser pasados por alto para la detección de las 
altas capacidades son varios, según la literatura científica (Card y Giuliano, 2016). Tomán-
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dolos en conjunto, estos grupos constituyen una mayoría dentro del contexto del Paraguay, 
por lo que es imperativo revisar los potenciales sesgos uno a uno. Un grupo se compone de 
estudiantes cuya lengua materna no es la principal lengua en la que se imparten los conteni-
dos en la educación formal; otro grupo se compone de estudiantes cuyas familias cuentan 
con ingresos reducidos y tienen dificultad de acceso a servicios (Card y Giuliano, 2016), lo 
cual puede incluir a estudiantes que habitan zonas rurales o alejadas de servicios básicos.

Diversidad lingüística y pruebas no verbales

El Paraguay es un país con una gran diversidad lingüística, contando con 19 idiomas del 
país. De estos, 17 lenguas pertenecen a etnias y son reconocidas como lenguas naciona-
les; cada etnia tiene su idioma, y los mismos corresponden a cinco familias lingüísticas 
(Corvalán, 1995). Además, reconoce dos idiomas oficiales como el castellano y el gua-
raní. La mayoría de la población es bilingüe guaraní-castellano o monolingüe guaraní, 
aunque el número de personas monolingües en guaraní se reduce con los años mientras 
que va aumentando el bilingüismo (Chiquito y Saldívar Dick, 2014; Corvalán, 1995). 
Existen programas de educación bilingüe y de educación en lengua materna guaraní 
impulsados por el Ministerio de Educación y Ciencias (Corvalán, 1995). Por lo tanto, 
al existir estudiantes cuyo idioma materno es el guaraní y que tienen un nivel menor 
en español, estarían en clara situación de desventaja si las evaluaciones de detección de 
talentos (o de cualquier otro propósito) se llevan a cabo en castellano.

Para esto, una alternativa presentada en la literatura internacional que puede obviar los 
problemas de identificación fuertemente sesgada por el idioma es la utilización de tests 
no verbales. A pesar de que estos tests no eliminan las desigualdades en la detección, se 
los considera superiores a los tests con componentes verbales cuando se evalúa a estu-
diantes con diversidad lingüística (Hodges et al., 2018).

Oportunidades de acceso a servicios y recursos

Otro grupo de estudiantes que se considera en situación de vulnerabilidad son quienes 
poseen pocos recursos y oportunidades fácilmente accesibles para poder disponer de 
servicios educativos especializados que necesiten. En el contexto del Paraguay, califican 
estudiantes cuyo ingreso familiar mensual es reducido, y aproximadamente 25% del país 
se encuentra en situación de pobreza monetaria o multidimensional (Instituto Nacional 
de Estadística, 2020). Además, en este grupo se incluye a estudiantes del interior del 
país, debido a la centralización de oportunidades, donde la mayoría de los recursos es-
tán concentrados en la capital Asunción y su área metropolitana Gran Asunción. 
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Criterios variados para detección de talentos: múltiples, no únicos

Existen controversias acerca de qué porcentaje de estudiantes debe recibir servicios 
especializados para potenciar sus habilidades (Peters et al., 2014; Pfeiffer, 2017). Por 
un lado, existen ejemplos como la organización internacional Triple Nine Society que 
acepta a personas en el percentil 99,9 en tests de inteligencia, lo que equivale a un co-
eficiente intelectual de 146 (Triple Nine Society, 2022); la organización internacional 
Mensa que acepta a personas en el percentil 98 en tests de inteligencia, lo que equivale 
a un coeficiente intelectual de 130 (Mensa International, 2022). Dichas organizaciones 
no deberían ser ejemplos de programas para estudiantes, ya que no llegan a la variedad 
necesaria de estudiantes que pueden beneficiarse de los mismos. Por otro lado, exis-
ten programas como el modelo de enriquecimiento para todo el alumnado, que indica 
que aproximadamente el 20% superior necesitaría al menos una intervención adicional 
(Renzulli y Reis, 1997). Programas especializados en desarrollo del talento típicamente 
presentan opciones diferenciadas para estudiantes que puntúan por encima del percen-
til 90, por encima del percentil 95, por encima del percentil 98, y varios grados por en-
cima de lo esperado (Northwestern University Center for Talent Development, 2022; 
The Johns Hopkins Center for Talented Youth, 2022).

Ya se dejaron atrás los días en los que se miran solo resultados de tests para acceder o 
quedar fuera de programas según un puntaje preestablecido de coeficiente intelectual 
o percentiles, o ser determinados como de altas capacidades a partir de un coeficien-
te intelectual de 130 (Peters et al., 2014). Los coeficientes intelectuales y percentiles 
se deberían tomar como rangos indicativos de posibles necesidades. Luego de esto, se 
observan los perfiles de habilidades para determinar las mismas y así ofrecer interven-
ciones educativas apropiadas, en lugar de simplemente incluir o excluir de un programa 
único (Peters et al., 2014). Siendo que las intervenciones para el desarrollo del talento 
transforman el potencial en logros, el objetivo al establecer programas de desarrollo del 
talento debe ser incluir a más estudiantes en lugar de excluir (Pfeiffer, 2017).

Uso de normas locales

Para detectar a este grupo de estudiantes con puntuación superior en las pruebas selec-
cionadas, lo ideal es el uso de normas locales en lugar de depender exclusivamente de las 
normas incluidas en los instrumentos de evaluación (Peters et al., 2014). Usar normas 
locales es la forma más equitativa de seleccionar a estudiantes, especialmente a estu-
diantes en situación de vulnerabilidad que pudieran no haber tenido exposición previa 
a evaluaciones similares a las que se usarán para la detección del talento. Entonces, con 
el uso de normas locales, se selecciona al 5%, 10%, o 20% superior de una escuela, un 
distrito, una ciudad, una supervisión, o la unidad de medida que se considere apropiada 
en la situación.
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Aplicación de los resultados a la sociedad

La detección del talento tiene impacto directo en la vida de las personas, al poder comprender 
su trayectoria de desarrollo del talento y poder encaminarse hacia las oportunidades que sean 
necesarias. Además, los organismos de la sociedad se benefician al poder encaminar a quienes 
demuestren amplio potencial hacia las áreas que el país determine como valiosas de cara a lograr 
los objetivos trazados. Los programas de desarrollo del talento, asimismo, tienen un retorno a la 
inversión muy alto en comparación con programas similares (Rambo-Hernández et al., 2021).

Una detección universal implica que todos los estudiantes, sin excepción, pasan por una 
evaluación para identificar si cuentan con altas capacidades. Esto garantiza que ningún 
estudiante quede sin detectar, independientemente de su contexto socioeconómico, cul-
tural o geográfico. Una investigación que apoye y respalde esta detección universal es, por 
lo tanto, de suma importancia. No solo permite identificar a estos estudiantes, sino que 
también proporcionará datos y evidencias que podrán ser utilizados para mejorar las estra-
tegias de intervención, como el enriquecimiento curricular y la promoción flexible.

 Este trabajo tiene como objetivos detectar y localizar talentos en una población de al 
menos 1.000 estudiantes de Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y la Educación 
Media de sectores público y privado en Capital y Central. Asimismo, se diseñó un pro-
cedimiento piloto para evaluar varios instrumentos y mecanismos, de modo a elegir la 
estrategia más conveniente para toda la población del país. 

Metodología  

Diseño

Se realizó una investigación sustentada dentro de un diseño no experimental, cuanti-
tativo, transversal, descriptivo-exploratorio (Hernández Sampieri et al., 2014). Es de 
carácter descriptivo, puesto que busca especificar las características de personas y comu-
nidades que participaron; además, exploratorio, puesto que el equipo investigador fue 
guiado por el deseo de testear procedimientos de evaluación a una población específica, 
de modo a afinarlos para otras investigaciones con la misma población, y escalar los 
procedimientos para una detección universal a nivel país. 

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 1.220 estudiantes de entre 11 y 20 años, de 17 institucio-
nes educativas públicas, privadas y subvencionadas del departamento Central, de las ciuda-
des de Capiatá, Luque, Areguá, San Lorenzo, Itauguá y de la capital del Paraguay, Asunción. 
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La población total de estudiantes en dichas instituciones consistió en 2.716 alumnos; de es-
tos   participó de la investigación el 45% , llegando así a la muestra de 1.220.

Para la selección se utilizó un muestreo no probabilístico dirigido, seleccionando a la muestra 
según criterios específicos inherentes a la investigación en sí (Hernández Sampieri y Men-
doza, 2018; Reales Chacón et al., 2022). Se buscaron instituciones diversas en término de 
cantidad total de estudiantes, cantidad de estudiantes por grupos, edades, ciudad y sector, 
para así poder realizar estimaciones puntuales acerca del acceso a las mismas y extrapolarlo 
en un futuro estudio a gran escala.

Para participar de la investigación, se cursaron invitaciones a las instituciones seleccionadas, 
se enviaron consentimientos informados a las familias y se conformaron, grupos de evalua-
ción según la cantidad de estudiantes con consentimiento firmado, como se detalla en el 
apartado de Procedimiento. La Tabla 1 indica número de estudiantes que efectivamente par-
ticipó de la investigación en cada una de las 17 instituciones. Las variaciones responden al 
tamaño de la institución, a la aceptación de la investigación y a detalles externos como ser 
calendario académico y huelga docente, como se detalla en la Discusión.

Tabla 1
Instituciones educativas y estudiantes participantes del proyecto Mapa de Talentos 1.0

N.º Sector N.º de partici-
pantes de EEB

N.º de partici-
pantes de EM

Total de 
participantes

N.º de 
grupos

Rango de 
edades

1 Público 0 72 72 5 15-18
2 Público 21 65 86 7 13-19
3 Público 22 88 110 8 12-18
4 Privado 152 199 351 24 11-18
5 Subvencionado 43 47 90 6 12-18
6 Privado 21 0 21 2 12-16
7 Privado 13 23 36 2 12-18
8 Privado 27 26 53 5 12-17
9 Privado 6 0 6 1 13-16
10 Privado 10 8 18 1 12-17
11 Público 0 85 85 8 15-20
12 Privado 14 7 21 2 12-18
13 Privado 0 29 29 3 15-18
14 Subvencionado 61 0 61 3 12-16
15 Público 31 0 31 2 12-16
16 Público 14 0 14 2 12-16
17 Privado 71 65 136 7 12-19
Total 506 714 1.220 88
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Instrumentos de recolección de datos

Se utilizaron un breve cuestionario sociodemográfico y tres tests psicométricos para la 
medición de la inteligencia general. Dos de los instrumentos se basaron en el completa-
miento de matrices, que es una medida del razonamiento abstracto y sirve como estima-
tivo de la inteligencia general o factor g (Sánchez-Sánchez et al., 2015). La medida del 
razonamiento a través de estímulos visuales de patrones permite ampliar el alcance de la 
muestra, debido a la reducida influencia de factores de tipo cultural o del lenguaje para 
responder a los ítems. Se seleccionó este formato puesto que, al ser no verbal, podría de-
tectar mayor cantidad de participantes al no depender de cuál fuera la lengua materna.

Test de Matrices Progresivas Escala Avanzada de Raven (Raven Avanzado)

Este test fue elaborado por Penrose y Raven (1936). También se lo conoce como Raven 
Advanced Progressive Matrices, Raven APM (por sus siglas en inglés) o Raven Avan-
zado. Es un instrumento que mide el coeficiente intelectual a través de la capacidad de 
deducción de relaciones, uno de los componentes principales de la inteligencia general 
y del factor “g”. Se trata de un test no verbal, en donde la persona evaluada se basa en sus 
habilidades perceptuales, de observación y razonamiento analógico para deducir una 
pieza que falta en una matriz determinada que sigue ciertos criterios lógicos. La consis-
tencia interna tiene un valor Alfa de Cronbach de 0,75 (Raven et al., 2001). Es un test 
frecuentemente utilizado para identificación de altas capacidades por su capacidad de 
detectar puntajes en el extremo superior de la distribución. 

Matrices Test Adaptativo Informatizado (Matrices TAI)

El Test de Matrices TAI fue diseñado para la evaluación de la inteligencia general en niños, 
adolescentes y adultos. Es una prueba de razonamiento abstracto que se basa en el comple-
tamiento de matrices con una pieza faltante, la cual se elige de una cantidad de estímulos. 
El coeficiente Alfa de Cronbach presenta valores entre 0,84 a 0,86 en estudiantes y 0,88 a 
0,89 en la muestra de adultos, con un promedio de 0,86 (Sánchez-Sánchez et al., 2015).

Test de Inteligencia Breve de Reynolds (RIST)

También conocido como RIST por sus siglas en inglés, es un instrumento consistente 
en dos subpruebas: Adivinanzas y Categorías. La primera prueba mide el componente 
verbal, estrechamente relacionada con la inteligencia cristalizada, y la segunda mide el 
componente no verbal, vinculada a la inteligencia fluida. El objetivo del instrumento es 
la estimación general del nivel de inteligencia por medio de una evaluación breve, con 
coeficientes de confiabilidad entre 0,84 y 0,92 (Reynolds y Kamphaus, 2009). 
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Procedimiento

Fase 1: contacto e invitación a instituciones para participar del proyecto

En primera instancia se contactó con instituciones mediante llamadas telefónicas y correo 
electrónico para remitir la invitación oficial con información sobre la metodología de trabajo, 
los beneficios, las condiciones, los requisitos y la importancia de participar en el mismo. Al 
manifestar interés, se facilitaba el consentimiento informado para padres o tutores en forma-
to digital o impreso. 

Fase 2: agendamiento de evaluaciones y envío de consentimientos informados

Acordadas las fechas de evaluación, estas podrían ser aplicadas en varias modalidades: de for-
ma grupal presencial, de forma grupal virtual en reuniones sincrónicas y de forma individual 
virtual asincrónica, según características de cada grupo. 

Se estableció con la institución la cantidad de estudiantes para cada grupo, aula, horario y 
fecha de aplicación. Dependiendo de recursos e infraestructura de la institución, el primer 
instrumento aplicado fue el Raven Avanzado (formato papel) o Matrices TAI (formato di-
gital). Luego estudiantes con percentiles 90 en adelante fueron evaluados con el RIST en 
formato digital o papel, en días posteriores a la evaluación inicial.

Fase 3: evaluaciones a estudiantes

Para los días en que se llevaron a cabo las evaluaciones, la cantidad de grupos por insti-
tución fue de 1 a 24, en donde la cantidad de estudiantes por grupos fue de 4 a 51, con 
un promedio de 15 a 25 estudiantes por grupo. Las evaluaciones del Raven Avanzado 
y Matrices TAI fueron llevadas a cabo en formato presencial por grupo; dependiendo 
de la cantidad de grupos, iban de 1 a 3 evaluadores por institución. Las aplicaciones del 
RIST se llevaron a cabo de manera individual en formato presencial o virtual. Se realizó 
un total de 1.254 evaluaciones a la muestra de 1.220 estudiantes, de las cuales 1.086 
fueron del Raven Avanzado, 134 Matrices TAI y 34 RIST.

Fase 4: corrección de instrumentos

Para la corrección de los instrumentos Raven Avanzado y RIST, se cargaron los datos en un 
programa digital elaborado por un miembro del equipo. Para determinar resultados (pun-
tuaciones e interpretaciones) se utilizaron baremos establecidos en manuales de ambos ins-
trumentos. El programa genera de manera automática los informes individuales.

El instrumento Matrices TAI se aplica y corrige en línea; al tomar la prueba, el algoritmo 
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selecciona los ítems que estimen el nivel de aptitud de la persona según las respuestas 
que vaya dando (Sánchez-Sánchez et al., 2015). Para determinar resultados (puntuacio-
nes e interpretaciones) se emplearon baremos oficiales de la plataforma TEA Corrige, 
que además genera informes individuales de manera automática. Se elaboró un informe 
de Matrices TAI consistente con los demás informes del proyecto, que contenía resul-
tados e interpretación de Matrices TAI según baremo internacional y en comparación a 
demás estudiantes que tomaron la prueba.

Fase 5: entrega de informes de resultados

Se procedió a la entrega de informes a padres/tutores de estudiantes que firmaron con-
sentimiento informado. Para quienes seleccionaron la opción de recibir el informe en 
formato digital, estos fueron enviados a la dirección de correo facilitada por los firman-
tes de la autorización. Para quienes seleccionaron la opción de recibir el informe en 
formato impreso, se estableció con la institución una fecha y hora para la entrega. Para 
la entrega del informe de resultados a las instituciones, el director o encargado de la 
recepción firmó el acuerdo de confidencialidad y la nota de recepción de documentos. 
En dicho informe se presentaron el nombre, la edad, el grado/curso y el resultado con 
su correspondiente interpretación de cada estudiante.

Fase 6: análisis de datos

Los datos recogidos a lo largo de todo el proyecto fueron previamente cargados y codifica-
dos en una planilla electrónica automatizada, para su posterior análisis con el programa es-
tadístico Jamovi, software libre basado en paquetes del programa R (R Core Team, 2021; 
The Jamovi Project, 2021). El plan de análisis de datos se basó principalmente en una va-
riedad de estadísticos descriptivos, incluyendo medidas de tendencia central, medidas de 
dispersión, visualización de datos en gráficos y creación de percentiles para las muestras, 
de modo a comparar con los percentiles que serían indicados según las normas oficiales.

Implicancias éticas 

Esta investigación cumplió con todos los requisitos propuestos por el Código de Ética de la So-
ciedad Paraguaya de Psicología, específicamente: los artículos 35°, 36°, 39°, 40° del Capítulo X 
- Investigación, salvaguardando el respeto y la dignidad de los estudiantes y demás involucrados 
en la investigación; y los artículos 42° y 43° del Capítulo XI - Publicaciones, referente a la divul-
gación y publicación de los trabajos. Todos los documentos utilizados referentes a la invitación, 
consentimiento informado y autorización para la participación, así como los de entrega de in-
formes, cumplieron con todos los artículos citados previamente. El Ministerio de Educación y 
Ciencias del Paraguay (MEC) apoyó el proyecto fungiendo de nexo para el acceso a las institu-
ciones públicas, verificando que se cumplieran los requisitos de confidencialidad de los datos.
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Resultados

Instrumentos aplicados

El instrumento más utilizado fue el Raven Avanzado, aplicado al 89% de los participantes, 
y el Matrices TAI fue aplicado al 11% restante. El RIST fue aplicado a estudiantes que 
hayan obtenido una puntuación elevada (percentil 90) en alguno de los instrumentos an-
teriormente mencionados, alcanzando a ser aplicado al 2,7% de los participantes.

Tabla 2
Distribución por frecuencia de instrumentos aplicados

Ciudad Instituciones Evaluaciones a estudiantes
RAVEN Avanzado Matrices TAI RIST

Capiatá 6 730 0 20
Asunción 4 0 113 0
Areguá 2 90 0 3
Itauguá 2 45 0 0
San Lorenzo 2 85 21 1
Luque 1 136 0 10

Total 17 1.086 134 34

Esta diferencia obedece a las ventajas y desventajas presentadas por cada instrumento, des-
tacándose el Raven Avanzado debido a su viabilidad para su aplicación al poder hacerlo de 
forma grupal sin depender de los recursos informáticos y de conectividad en línea con los 
que cuente la institución. 

Estudiantes con altas capacidades

De la totalidad de alumnos evaluados se identificó a un total de 68 alumnos cuya pun-
tuación alcanza o supera el percentil 90 en cualquiera de los tres instrumentos utilizados; 
de estos, 32 puntúan entre percentil 90 y 94, 22 puntúan entre percentil 95 y 98, y 14 
puntúan a partir del percentil 99. Es decir, se detectaron 68 alumnos con potencial de 
altas capacidades en las instituciones participantes del departamento Central y Capital, 
representando al 5,6% de la muestra, en lugar del 10% que se esperaría estuviera por enci-
ma del percentil 90. También un 1,8% puntuó por encima del percentil 95, siendo que se 
esperaría el 5%. Sin embargo, el 1,1% de la muestra puntuó por encima del percentil 99, lo 
cual está de acuerdo a lo esperado. 
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Tabla 3
Distribución de frecuencia de estudiantes identificados con altas capacidades

Ciudad N.º de estudiantes Estudiantes con altas capacidades
Pc 90 Pc 95 Pc 99

Capiatá 28 12 11 5
Asunción 13 10 1 2
Areguá 4 1 0 3
Itauguá 0 0 0 0
San Lorenzo 4 2 1 1
Luque 19 7 9 3

Total 68 32 22 14

Esta información se presenta también a continuación en forma de mapa de calor: es una 
representación gráfica que muestra la distribución geográfica de estudiantes identificados 
con altas capacidades intelectuales en el área estudiada. Este tipo de mapa utiliza colores 
para indicar la densidad o concentración de estos estudiantes, lo que permite visualizar de 
manera rápida y efectiva las zonas donde se encuentran más concentrados y las áreas con 
una menor presencia de estudiantes con altas capacidades, lo que puede ser útil para la 
toma de decisiones en el ámbito educativo y el desarrollo de programas de apoyo.

Figura 1
Mapa de calor de estudiantes con altas capacidades en Central y Capital

  

 

 

Figura 1 

Mapa de calor de estudiantes con altas capacidades en Central y Capital 

 

Nota. Elaboración propia. 

Discusión 

La relevancia de este esfuerzo de detección radica en la posibilidad de fomentar y nutrir 

el potencial de los estudiantes más talentosos, brindándoles oportunidades educativas y apoyo 

específico para su desarrollo integral. Poniendo en contexto los resultados de este proyecto, se 

presentan áreas específicas para tener en cuenta. 

Detección universal de altas capacidades 

En este estudio, tomando como punto de corte el percentil 90, un 5,6% de estudiantes 

puntuó por encima. La prevalencia estimada de estudiantes con altas capacidades oscila entre 

el 5% y el 10% de la población estudiantil, lo que implica un porcentaje significativo de 

estudiantes que, si no se atienden adecuadamente, podrían no alcanzar su máximo potencial. 

Nota. Elaboración propia.
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Discusión

La relevancia de este esfuerzo de detección radica en la posibilidad de fomentar y nutrir 
el potencial de los estudiantes más talentosos, brindándoles oportunidades educativas y 
apoyo específico para su desarrollo integral. Poniendo en contexto los resultados de este 
proyecto, se presentan áreas específicas para tener en cuenta.

Detección universal de altas capacidades

En este estudio, tomando como punto de corte el percentil 90, un 5,6% de estudiantes 
puntuó por encima. La prevalencia estimada de estudiantes con altas capacidades oscila 
entre el 5% y el 10% de la población estudiantil, lo que implica un porcentaje significati-
vo de estudiantes que, si no se atienden adecuadamente, podrían no alcanzar su máximo 
potencial. Esta cifra no solo resalta la magnitud de la necesidad, sino que también pone de 
manifiesto la importancia de implementar medidas que lleguen a todas las instituciones 
educativas del país.

No obstante, para que una medida como la resolución mencionada tenga el impacto desea-
do, es esencial asegurarse de que todos los estudiantes con altas capacidades sean identifica-
dos. Teniendo en cuenta que estos estudiantes pueden estar presentes en todas y cada una 
de las instituciones educativas, sin importar su ubicación geográfica, tamaño o recursos, es 
evidente que la detección no puede ser esporádica o limitarse a ciertas escuelas o regiones. 
La detección universal del talento se convierte, por lo tanto, en un requisito indispensable.

Detección con tests psicométricos no verbales

En base a los resultados de este plan piloto, se recomienda el uso del Raven Avanzado para 
la detección de talentos, específicamente en lo que refiere a razonamiento abstracto usado 
como medida de inteligencia general. Este instrumento brinda una medición de los pro-
cesos elevados del pensamiento al requerir de la ejecución de analogías, permutaciones, 
alteración de patrones y otras relaciones lógicas. Además, la dificultad progresiva permite 
diferenciar entre estudiantes de varios niveles (Delgado et al., 2001). Esta es su principal 
ventaja, ya que otras escalas tienen poco margen de detección del extremo superior de 
puntajes. Tiene una corrección e interpretación sencilla de los resultados, y la mayoría de 
profesionales en el Paraguay podría aplicarlo, ya que la aplicación es similar a la de la Escala 
General de Raven, que se enseña en las universidades. 

En un país plurilingüe como el Paraguay, es de suma utilidad contar con herramientas que 
no dependan de la comprensión avanzada de un lenguaje u otro; específicamente, ya que 
esta investigación evidenció que el componente verbal no era de ayuda a la identificación 
en el caso del Paraguay. La mayoría de estudiantes que pasaron el percentil 90 en el Raven 
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Avanzado puntuó por debajo del percentil inicial en la habilidad verbal del RIST. Esto 
apoya el uso de tests no verbales para aumentar la equidad en la detección (Hodges et al., 
2018). Si la inteligencia fluida puede medirse por medio de estímulos que sean solamente 
visuales, esto categoriza a los tests de matrices como de reducida influencia cultural (Fer-
nández et al., 2004) y, por ende, de utilidad para fomentar la equidad. 

Normas locales para la equidad y representación

El uso de normas locales es una medida apoyada por la evidencia científica, en lugar de 
depender únicamente de normas estandarizadas, que dejan a un grupo notable por fuera 
(Peters et al., 2014). También en este caso se evidenció que solamente un 5,6% de la mues-
tra puntuó por encima del percentil 90, que técnicamente debería detectar al 10% superior 
de la población. Por ende, es de importancia usar normas locales que permitan detectar al 
porcentaje con puntajes superiores en cada grupo. Futuras investigaciones pueden desa-
rrollar baremos específicos para su uso en población estudiantil paraguaya y continuar con 
el uso de normas locales.

Políticas públicas culturalmente congruentes y basadas en evidencia científica

El apoyo a la detección del talento y fomento a programas de desarrollo del talento única-
mente puede venir acompañado de políticas públicas que garanticen el acceso oportuno 
a los servicios que necesitan, así como la garantía de que los servicios sean efectivos y 
sigan las mejores prácticas delineadas en la evidencia científica. Esto es de interés nacional 
puesto que, en primer lugar, el enfoque de derechos exige que se brinde a cada persona lo 
que necesita para su desarrollo pleno; de otra manera, se pierde potencial humano. Con la 
resolución del 7 de agosto de 2023, que tiene como objetivo apoyar a los estudiantes con 
altas capacidades, se ha dado un paso significativo en esta dirección.

Limitaciones y sugerencias para futuras investigaciones

Ampliar la muestra a mayor cantidad de instituciones y regiones del Paraguay es de inte-
rés para futuras investigaciones. Al estar el protocolo armado y delimitado, será factible 
ampliar la detección del talento, llegando a una diversidad de sectores del Paraguay. En el 
presente estudio, la muestra fue diversa en términos de educación pública, privada o sub-
vencionada; tamaño de las instituciones; así como bachilleratos técnicos y científicos. Sin 
embargo, representa solamente a una región del Paraguay, exclusivamente en zona urbana 
y en cercanías a la capital. Poder acceder a evaluaciones en zonas rurales y en zonas aleja-
das de la capital permitirá abarcar más territorio y captar más estudiantes con potencial.

Una limitación fue el calendario académico, ya que la recolección de datos coincidió con un 
momento de educación virtual en instituciones de educación pública, luego con huelga de 



28
Revista Paraguaya de EducaciónRevista Paraguaya de Educación, Volumen 12, Número 2, 2023, pp. 13 - 31 ISSN 2305-1787

Mapa de Talentos: un procedimiento piloto de detección universal del talento en estudiantes del Paraguay Alexandra Vuyk, Liz Aurora Barrios, Natalia Méndez y Patricia Zalazar 

docentes, y finalmente con las evaluaciones de fin de año. Esto causó retrasos en la aplicación 
de instrumentos en instituciones públicas, priorizando a instituciones privadas durante ese 
tiempo. También se hizo un seguimiento cercano de la huelga para poder iniciar las evalua-
ciones, apenas la misma fuera levantada. La complejidad de coordinación de evaluaciones 
debido al calendario académico requirió flexibilidad en los agendamientos, así como mayor 
cantidad de evaluadores por institución, para disminuir el periodo de toma de datos.

De modo a aumentar el interés y sensibilizar acerca del tema, se sugiere a futuro realizar 
reuniones informativas virtuales o presenciales para explicar mejor el proyecto. Inclusive, 
se pueden incorporar previamente capacitaciones sobre altas capacidades para colegios 
y familias; de hecho, esto fue un pedido de los mismos. Por último, continuar con el se-
guimiento a estudiantes con altas capacidades, con guías de programas de desarrollo del 
talento a los cuales acceder, es el siguiente paso para una intervención integral.

Conclusiones  

El propósito fundamental de este estudio fue encontrar estudiantes con talentos entre una 
muestra de 1.220 alumnos pertenecientes al Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica 
y la Educación Media, de una manera que pueda ser escalable a todo el país. Esta muestra 
dirigida abarcó tanto a estudiantes de instituciones públicas como de establecimientos pri-
vados en las regiones de Capital y Central. 

Si bien el punto de corte del percentil 90 debería haber identificado a un 10% de la 
muestra analizada, el estudio encontró solamente al 5,6% como estudiantes con talentos 
destacados. Esta discrepancia subraya la necesidad de mejorar las estrategias de detec-
ción y la importancia del uso de normas locales, como se ha señalado en investigaciones 
previas (Peters et al., 2014). Las normas locales permiten una evaluación más precisa y 
equitativa de las capacidades de los estudiantes, considerando las particularidades de 
la población examinada y garantizando una representación más adecuada de los talen-
tos presentes en la región. La equidad en la identificación y el apoyo a estudiantes con 
talento debe ser tenida en cuenta. Al mejorar la precisión de la detección y considerar 
las diferencias contextuales, buscamos garantizar que todos los estudiantes con talentos 
destacados tengan la oportunidad de desarrollar su potencial al máximo, sin importar su 
origen o ubicación geográfica.

Además, este estudio fue diseñado con la finalidad de servir como un proyecto piloto para 
poder escalarlo de manera masiva en el país, ya sea a través de políticas públicas, iniciativas 
privadas o proyectos de investigación. Para esto se buscó someter a evaluación diversos 
instrumentos y enfoques destinados a la identificación de talentos en el ámbito educativo. 
A través de esta evaluación, se buscó determinar la estrategia más eficaz y adecuada que 
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pueda ser aplicada en un contexto a nivel nacional. En este caso, los resultados indican 
que el Test de Matrices Progresivas Escala Avanzada de Raven (Raven Avanzado) sería un 
instrumento adecuado para la detección universal de talentos, puesto que es de fácil uti-
lización, tiene bajo costo, es de conocimiento por parte de profesionales de la Psicología, 
es no verbal y con baja influencia cultural (Fernández et al., 2004; Hodges et al., 2018). 
Este enfoque piloto contribuye a la identificación y promoción de talentos individuales, y 
también sienta las bases para un sistema más amplio y efectivo de desarrollo del potencial 
de estudiantes con habilidades sobresalientes en todo el país.

La Resolución N.° 1188/2023 para estudiantes con altas capacidades es un paso crucial en 
el camino hacia una educación más inclusiva y equitativa. Sin embargo, para que su impac-
to sea realmente significativo, es fundamental contar con mecanismos de detección que 
aseguren que ningún estudiante con altas capacidades quede sin identificar. La detección 
universal del talento permitirá lograr este objetivo.
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Resumen

Este artículo presenta los resultados de una evaluación de conocimientos en el área de 
Lengua Castellana y Literatura, aplicada a jóvenes aspirantes a las becas de Itaipú, en el 
departamento de Paraguarí. El enfoque de la investigación es cuantitativo, de alcance 
descriptivo y diseño no experimental. El instrumento de levantamiento de datos fue una 
prueba estandarizada de conocimientos, que incluyó tres dimensiones: ortografía, morfo-
sintaxis y literatura. El propósito principal fue analizar el nivel de conocimiento en Len-
gua Castellana y Literatura de los egresados de la Educación Media y comparar con otros 
estudios similares. Los resultados muestran un bajo rendimiento en los temas evaluados, 
revelando una tendencia de empeoramiento en comparación con otra investigación seme-
jante, realizada en el 2017. Asimismo, los bajos resultados obtenidos por los estudiantes 
muestran discrepancias con los antecedentes académicos de la Educación Media, de la 
cual, en su mayoría, egresó con alto rendimiento y con honores. Además, la investigación 
revela que la mayoría de los estudiantes no logró el 70%, porcentaje mínimo requerido 
para aprobar la asignatura, según el Ministerio de Educación y Ciencias.

Palabras clave: rendimiento académico, aprendizaje, Educación Media, Lengua y Literatura 
Castellana, evaluación de conocimientos.
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Abstract

This article presents the results of a knowledge evaluation in the area of Spanish Language 
and Literature, applied to young applicants for Itaipu scholarships, in the department of 
Paraguarí. The research approach is quantitative, descriptive in scope and non-experimen-
tal design. The data collection instrument was a standardized knowledge test, which inclu-
ded three dimensions: spelling, morphosyntax, and literature. The main purpose was to 
analyze the level of knowledge in Spanish Language and Literature of the graduates of Se-
condary Education and compare with other similar studies. The results show a low perfor-
mance in the subjects evaluated, showing a worsening trend compared to another similar 
investigation, carried out in 2017. Likewise, the low results obtained by the students show 
discrepancies with the academic background of Secondary Education, of the which, for 
the most part, graduated with high performance and with honors. In addition, the investi-
gation reveals that the majority of students did not achieve 70%, the minimum percentage 
required to pass the subject, according to the Ministry of Education and Sciences.

Keywords: academic performance, learning, secondary education, Spanish language 
and literature, knowledge assessment.

Introducción

El sistema educativo paraguayo adolece de serias debilidades, lo que se refleja en los ba-
jos resultados obtenidos por los estudiantes en las diversas pruebas de conocimiento. Al 
respecto, Suárez Enciso, Elías y Zarza (2016) sostienen que: “Las evaluaciones de logros 
de aprendizajes de estudiantes, tanto nacionales como internacionales en las que ha par-
ticipado el Paraguay, indican que los resultados han sido bajos y que esta tendencia se ha 
mantenido en las dos últimas décadas” (p. 114). Es más, los autores citados destacan que, 
en ninguna de las áreas evaluadas, los estudiantes paraguayos obtienen los puntajes de los 
países sudamericanos o vecinos, es decir, están por debajo.

Los resultados obtenidos por el Paraguay, que participa en las pruebas PISA y PISA-D, 
son muy bajos tanto en matemática y ciencias como en lectura (Ministerio de Educación 
y Ciencias, 2018). 

Corvalán y Portillo (2020) van más allá y mencionan que el analfabetismo se ha incre-
mentado entre 2014 y 2019, afectando principalmente a mujeres e indígenas, y ponen de 
relieve la baja calidad de la educación paraguaya, considerando el rendimiento de los es-
tudiantes en las pruebas nacionales, inclusive en otras áreas no evaluadas como historia y 
educación cívica. 
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Sobre el tema, García Riart (2023) se muestra crítico con los bajos resultados de aprendi-
zaje, y se expresa en estos términos:

Nuestros problemas en educación son básicos, es decir, está en los niveles de educación 
inicial y de educación básica. Básico porque está en la base y porque es muy elemental. 
Sabemos que niñas y niños que llegan al tercer grado no cumplen con los indicadores 
mínimos de comprensión lectora o resolución de operaciones matemáticas. Si pasan 
tercer grado con estos problemas, se arrastra este problema durante toda la primaria, 
luego pasan a la secundaria y así llegan, lamentablemente, a la universidad. En otras 
palabras, van a llegar en un nivel mediocre bajo. (párr. 6)

Así como sostiene el autor citado, este bajo aprendizaje va traspasando los niveles educativos 
hasta llegar a la educación superior. Una prueba de ello es el aplazo masivo de los estudiantes 
que se presentan a las pruebas implementadas en el marco de las becas de Itaipú. Una nota 
del diario Abc Color (2021a) destaca al respecto: “Casi 3.000 alumnos se aplazaron en los 
exámenes y ni siquiera los más destacados, con promedio general de 4.0 en adelante, logra-
ron acumular los puntos necesarios para acceder a estas becas, según los datos” (p. 2).

Los jóvenes que aspiran ingresar a una carrera de la Universidad Nacional de Asunción tam-
poco se escapan de esta problemática. Según la realidad percibida, generalmente recurren a 
cursos particulares o privados, que demandan una importante inversión económica, es decir, 
la formación recibida en los niveles inferiores es insuficiente para cumplir con las exigencias 
académicas de esta casa de estudios, o bien, existe una desconexión entre la Educación Me-
dia y la Superior, tal como concluye Armoa Quintana (2020) en su investigación. 

La situación del Paraguay, en términos de aprendizaje, tampoco mejora según las prue-
bas nacionales de aprendizaje. El MEC (2020) concluye que, según la prueba aplicada 
por el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE) en 2018: “Los 
resultados cognitivos a nivel nacional son bajos: la mayoría de los estudiantes no alcanza 
el nivel mínimo esperado” (p. 144), y esto se da en todas las áreas evaluadas. Sin embargo, 
es pertinente puntualizar que es una prueba menos exigente que las internacionales y más 
adaptada al contexto nacional, considerando el currículo o los programas educativos. Es 
más, se ha experimentado un retroceso en el aprendizaje, y la conclusión del citado infor-
me es tajante:

Si bien esta disminución en el logro de los aprendizajes es generalizada (es indepen-
diente del tipo de gestión, zona geográfica y tamaño de las instituciones), el foco debe 
ponerse en que los resultados indican que hay serios problemas en la calidad de la edu-
cación: el sistema educativo paraguayo no está logrando que los estudiantes aprendan 
los contenidos y desarrollen las capacidades definidas en el currículum. (p. 145)
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Además, se percibe una discordancia entre las notas obtenidas por los estudiantes y lo que 
realmente saben, es decir, no reflejan la realidad, y esto se ha cuestionado más que nunca 
en la educación en contexto de pandemia, donde proliferaron las notas máximas (4 y 5). 
Un artículo publicado en el diario Abc Color (2021b) menciona al respecto: “… desde el 
MEC señalan que existe una gran brecha entre las notas que el estudiante obtuvo y lo que 
realmente sabe” (párr. 1). 

Masi (2014), sin ahondar en datos numéricos ni basarse en los resultados de las evalua-
ciones, concluye que hay otras formas de medir el aprendizaje o la calidad de la educación 
paraguaya:

Más allá de que esta estimación se acerque a la realidad, hay varias formas de comprobar 
que la educación formal en Paraguay no arroja resultados satisfactorios. Una de ellas es 
la demanda laboral que generalmente se topa con una oferta de bajos niveles educativos 
y no apta para los diversos requerimientos de la producción y de los servicios. (p. 11)

Asimismo, mediante el simple análisis de la realidad, es posible sostener la bajísima calidad 
educativa en el Paraguay, por los problemas que enfrenta el país: altos niveles de corrup-
ción, falta de respeto a las normas de tránsito, contaminación ambiental… Aunque no se 
puede culpar solo a la escuela, es el resultado de la educación. 

En el contexto local, algunos estudios han puesto en evidencia el bajo nivel de aprendizaje 
de los estudiantes de Carapeguá y las ciudades aledañas. Román Medina (2017) reali-
zó un estudio comparativo del rendimiento de estudiantes del Curso de Admisión, en la 
Universidad Católica (Carapeguá), en Lengua Castellana. Evaluó los conocimientos de 
los estudiantes sobre las categorías gramaticales y concluyó que las mujeres demostraron 
un mejor rendimiento que los varones, y los estudiantes de colegios privados obtuvieron 
mejores resultados en comparación con sus pares de instituciones estatales. Del mismo 
modo, los estudiantes de colegios urbanos lograron un mejor rendimiento que los de zo-
nas rurales. Pero, en líneas generales, Román Medina (2017) concluyó que el rendimiento 
de los estudiantes en el área de Lengua Castellana es bajo.

Otra investigación llevada a cabo en contexto de pandemia (clases a distancia) por Román 
Medina, Reyes, Gómez y Gómez (2021), que exploró la percepción de los estudiantes 
del Nivel Medio de colegios urbanos de Carapeguá sobre su propio aprendizaje, concluyó 
que los estudiantes enfrentaron diversas dificultades que influyeron negativamente en su 
aprendizaje: escaso dominio de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento de parte 
de los docentes, falta de retroalimentación de los contenidos desarrollados y pérdida de 
la motivación por el estudio. Sin embargo, aquellos estudiantes que demostraron mayor 
autonomía en sus estudios, o que autogestionaron su aprendizaje, fueron quienes tenían 
mejor percepción sobre sus propios logros académicos.
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No obstante, los bajos rendimientos de los estudiantes no se dan en un contexto aislado, 
sino dentro de un sistema. En tal sentido, el departamento de Paraguarí está entre los más 
pobres del país, donde la mayoría de las instituciones educativas carecen de infraestructu-
ra: laboratorios, cobertura de Internet y con un predominio de población rural (Román 
Medina, Amarilla y Santacruz Zárate, 2021). 

Teniendo como referencia el problema descrito, el bajo aprendizaje de los estudiantes 
paraguayos, surge el interés por investigar el tema y se plantea la siguiente pregunta que 
orienta este estudio: ¿Cuál es el nivel de conocimiento en Lengua Castellana y Literatura 
de los estudiantes que se postularán a las becas de Itaipú en el 2023?

Metodología

La investigación se enmarcó dentro del enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo. Uti-
lizó como instrumento un cuestionario estandarizado tipo test, que permitió evaluar el co-
nocimiento de los estudiantes en tres dimensiones: ortografía, morfosintaxis y literatura. 

La muestra estuvo integrada por 38 estudiantes que se presentaron en el primer día de 
clases de Comunicación, en el marco de los preparativos para las pruebas implementadas 
por Itaipú en el contexto de la concesión de becas. Estos estudiantes proceden de cinco 
distritos: Carapeguá (con la mayor cantidad de participantes), San Roque González de 
Santa Cruz, Ybycuí, Quiindy y Quyquyhó. 

Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando aspectos de 
viabilidad o facilidad de acceso a las fuentes informantes. Cabe destacar que no es repre-
sentativo de todo el departamento de Paraguarí, pero permite aproximarse a la realidad y 
obtener un diagnóstico de la situación académica, en términos de aprendizaje logrado en 
el Nivel Medio. 

El 76% de estos estudiantes vive o proviene de zonas urbanas; en cambio, solo el 24% pro-
viene de zonas rurales. En cuanto al rango etario, los estudiantes se clasifican en dos grupos 
casi equitativos, de 17 y 18 años. 

El grupo muestreado corresponde a estudiantes cuyos desempeños en sus respectivas ins-
tituciones es relativamente alto, entre los cuales figuran jóvenes que recibieron distincio-
nes de mejor egresado, mejor alumno y cuyos promedios de calificación en el Nivel Medio 
se clasifican principalmente entre 4 y 5 absoluto, con una minoría de 3,5 (ver Figura 1).
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Figura 1
Características de los estudiantes según rendimiento académico
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Con relación al tipo de bachillerato que cursaron, la mayoría proviene del bachillerato téc-
nico; y un porcentaje minoritario, del humanístico científico.

Resultados

Ortografía

Se presentaron a los estudiantes cinco preguntas estructuradas referidas a la acentuación. 
Los resultados indican que la mayor cantidad de error se registró en la pregunta 3, sobre 
acentuación de la palabra “caracteres”. En los planteamientos 2 y 4, referentes a “tilde dia-
crítica” y acentuación de la palabra “errónea”, si bien hubo mayores aciertos, la diferencia 
es leve con respecto a los errores registrados (ver Figura 2). 
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Figura 2
Resultados obtenidos en temas de acentuación
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En cambio, hubo mayor acierto en las preguntas 1 y 5, sobre escritura correcta de palabras 
y oraciones. Considerando la globalidad de los resultados en el tema de ortografía, se apre-
cia un 56% de aciertos y 44% de errores (ver Figura 3). Esto refleja que la mayoría de los 
estudiantes no alcanzó el porcentaje mínimo requerido, es decir, el 70% de logro, según la 
Resolución N.°146/2022 del MEC.

Figura 3
Aciertos y errores globales en temas de acentuación

Nota. Elaboración propia.
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Morfosintaxis

En este bloque de preguntas se abordó sobre cuestiones relacionadas a morfosintaxis, 
como sujeto, núcleo del predicado, concordancia. 

Figura 4
Resultados sobre elementos morfosintácticos
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Los resultados indican que hubo más errores, sobre todo, en comparación con el tema 
de la ortografía. Se observan más errores que aciertos en dos preguntas (barras 2 y 4): en 
reconocimiento de núcleo del predicado y en utilización correcta de determinantes. En la 
pregunta 5, sobre concordancia, hubo más aciertos, pero la diferencia es muy leve con re-
lación a los errores. Según el resumen de todas las respuestas (ver Figura 5), hubo aciertos 
del 50%, y 50% de errores en el tema de morfosintaxis.
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Figura 5
Aciertos y errores en morfosintaxis
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Figura 7
Aciertos y errores en ítems relacionados con literatura
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En el gráfico anterior se aprecia que hubo más aciertos en los ítems referentes a literatura, 
si se compara con ortografía y morfosintaxis. Sin embargo, cabe destacar que las preguntas 
planteadas fueron básicas, con escasa complejidad o que implicaba memorización de in-
formación, como identificar el autor de una obra literaria. 

Resultados obtenidos según variables sociodemográficas

A continuación se hace un cruce de variables para comparar los resultados según sexo, tipo 
de institución, zona de procedencia, promedio de calificación obtenido en el Nivel Medio, 
entre otros (ver Figura 8). 
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Figura 8
Aciertos y errores según variables sociodemográficas
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Según se desprende de la figura, los estudiantes de colegios públicos demostraron mejor ren-
dimiento con relación a sus pares procedentes de colegios privados subvencionados, aunque 
estos últimos constituyen una minoría en número absoluto. Considerando las zonas geo-
gráficas, el rendimiento fue similar, aunque con una diferencia a favor de los colegios rurales 
en términos relativos (63% de aciertos frente al 57%). Estos resultados no coinciden con la 
investigación realizada por Román Medina (2017), donde los estudiantes de colegios priva-
dos, privados subvencionados y de ámbito urbano registraron un mejor rendimiento.  

Se observa que los estudiantes del bachillerato técnico obtuvieron mejor rendimiento que 
sus pares del técnico científico. Asimismo, las mujeres lograron mejor rendimiento que los 
varones, lo que coincide con la investigación realizada por Román Medina (2017). Por 
otro lado, los estudiantes cuyos promedios de calificación en el Nivel Medio son elevados 
(4,5 o 5) también obtuvieron mejores rendimientos, aunque esto resulta lógico. 

Al comparar los resultados con los de Román Medina (2017), se puede sostener que el ren-
dimiento de los estudiantes ha bajado. En este sentido, el estudio del 2017 sobre conocimien-
tos de categorías gramaticales obtuvo un 63% de aciertos y 37% de errores en las respuestas; 
en cambio, esta investigación arroja un resultado del 50% de aciertos en morfosintaxis y 56% 
en ortografía, es decir, por debajo del 63%. Esto refuerza lo que autores como Corvalán y 
Portillo (2020) y el propio MEC (2018) sostienen: que el nivel de aprendizaje de los es-
tudiantes muestra una tendencia a la baja. Además, estos resultados son coincidentes con 
estudios o evaluaciones internacionales, donde en general los estudiantes paraguayos de-
muestran un bajo nivel de aprendizaje y se encuentran por debajo de los países de la región.
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Conclusiones 

La evaluación realizada a jóvenes aspirantes a las becas de Itaipú, de la convocatoria 2023, 
refleja bajo nivel de conocimiento en Lengua Castellana y Literatura. Esto resulta preocu-
pante porque, a priori, la prueba se administró a los mejores estudiantes —en términos 
académicos— procedentes de la Educación Media, cuyos promedios de calificación se 
sitúan entre 4 y 5, y entre los cuales figuran mejores egresados y mejores alumnos. Los 
resultados más bajos se evidenciaron en ortografía y morfosintaxis, es decir, en aspectos 
que hacen referencia a conocimientos gramaticales. 

Este bajo rendimiento coincide con los resultados obtenidos en los diversos estudios, tan-
to nacionales como internacionales; por lo tanto, es una tendencia que se mantiene en el 
tiempo, e incluso va empeorando. Aunque es posible realizar varias conjeturas sobre las 
causas que explican el bajo rendimiento, como la educación a distancia en contexto de 
pandemia, la escasa infraestructura de las instituciones educativas, la poca preparación de 
los docentes, la metodología de enseñanza-aprendizaje que aplican, es necesario profun-
dizar en este tema a través de estudios correlacionales o explicativos. 

Como recomendación se propone monitorear y evaluar permanentemente el aprendizaje 
logrado por los estudiantes, desde otras instancias educativas, como las supervisiones, las 
direcciones departamentales, los observatorios educativos y realizar análisis comparativos 
para saber cómo se evoluciona. 

Por último, urge que los docentes reflexionen y cuestionen la propia práctica educativa en las 
escuelas, desde adentro: qué se hace, cómo se hace, qué resultados se obtienen, e intervenir 
con las innovaciones pedagógicas necesarias. Solo así se podrá mejorar el aprendizaje, y no 
repitiendo el mismo sistema de trabajo, la misma metodología que lleva a estos fracasos. En 
fin, instaurar en la cultura institucional la práctica reflexiva y la mejora permanente.
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Resumen 

El presente artículo forma parte de una investigación que ha tenido como objeto de 
estudio los factores de la motivación asociados al rendimiento académico de los partici-
pantes de la Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas. La investigación se llevó 
a cabo bajo el enfoque cuantitativo, con un nivel correlacional. Para la recolección de los 
datos se utilizaron el instrumento denominado Escala de Motivación Académica y una 
lista de verificación. El objetivo general de la investigación fue describir los factores de la 
motivación asociados al rendimiento académico de las personas participantes de la Edu-
cación Media para Personas Jóvenes y Adultas, del distrito de Natalio en el año 2021. 
Los resultados revelan que los participantes incluidos en el estudio presentan niveles de 
motivación académica muy favorables para llevar adelante procesos y actividades for-
mativas. Asimismo, se ha podido comprobar que son dos los factores de la motivación 
asociados al rendimiento académico: la motivación interna al logro y la amotivación. 
La investigación permitió concluir que la motivación interna al logro de las metas per-
sonales tiene una relación lineal positiva y estadísticamente significativa con el rendi-
miento académico (rs = 0.419, p<0.01), lo cual pone en evidencia que el afrontamiento 
de las exigencias del proceso de formación adoptados como un desafío personal y de 
autosuperación incide positivamente en el rendimiento. Por otro lado, la amotivación 
tiene una relación negativa (rs = -0.303, p<0.05): esto implica que la indiferencia ante las 
actividades académicas o la ausencia de la intención para realizarla tiene repercusiones 
negativas en el rendimiento académico.

Palabras clave: motivación, rendimiento académico, educación de jóvenes y adultos, 
educación formal.
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Abstract

This article is part of a research study on the motivational factors associated with the 
academic performance of the participants of the Secondary Education for Young Peo-
ple and Adults. The research was carried out under a quantitative approach, with a 
correlational level. The Academic Motivation Scale and a checklist were used for data 
collection. The general objective of the research was to describe the factors of motiva-
tion associated with the academic performance of the participants of the High School 
Education for Young People and Adults of the district of  Natalio in the year 2021. The 
results reveal that the participants included in the study have very favorable levels of aca-
demic motivation to carry out academic processes and activities, and it was also found 
that there are two motivational factors associated with academic performance, internal 
achievement motivation and motivation. The research allowed concluding that inter-
nal achievement motivation has a positive and statistically significant linear relationship 
with academic performance (rs=0.419, p<0.01), which shows that facing the challenges 
involved in the training process as a personal challenge and self-improvement has a po-
sitive impact on performance; on the other hand, motivation has a negative relationship 
(rs= -0.303, p<0.05), which implies that indifference to academic activities or the absen-
ce of intention to perform them has a negative impact on academic performance.

Keywords: motivation, academic performance, youth and adult education, formal edu-
cation.

Introducción

La Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas es una modalidad educativa dirigida 
a personas de 18 años de edad en adelante que por alguna razón no han podido culminar 
la educación secundaria, siendo el servicio educativo gratuito para los participantes (MEC, 
2011). Las razones por las cuales las personas acceden a esta modalidad educativa incluyen el 
deseo de conseguir mejores oportunidades laborales, el interés personal y la posibilidad de lo-
grar un mejor desempeño en su trabajo, lo que permite suponer que la motivación académica 
está presente en los participantes. Sin embargo, las últimas estimaciones registradas exponen 
que aproximadamente el 20% de ellos abandonan sus estudios por factores relacionados al 
trabajo, la distancia, dificultades familiares, personales y el desinterés (Elías et al., 2013). 

Como en cualquier modalidad de educación formal, el logro del nivel de rendimiento 
académico mínimo exigido permite a la persona participante promocionarse al grado 
inmediato superior o, en su defecto, culminar la educación secundaria (Dirección Ge-
neral de Educación Permanente, 2012). Esto implica que el rendimiento académico es 
determinante para culminar la Educación Media y obtener la titulación. 
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Como expone Camarena (2000), en la educación de los jóvenes y adultos el principal pro-
blema educativo no es lograr que accedan al sistema educativo, sino que la principal dificul-
tad se encuentra en conseguir que los mismos permanezcan por el tiempo necesario a fin de 
que avancen en su trayecto académico y accedan a los niveles superiores de enseñanza. 

En tal sentido, la motivación académica es considerada como un aspecto del ámbito 
escolar relevante, pues forma parte de los procesos de aprendizaje y, por ende en to-
das las actividades con fines instructivos que se llevan a cabo en el contexto educativo 
(García Legazpe, 2008). Además, son reconocidas las características de la motivación, 
que es concebida como un fenómeno complejo que depende de factores internos como 
externos y constituye una importante variable interviniente del proceso de enseñanza y 
aprendizaje (Naranjo Pereira, 2009).

En el medio académico es aceptado que los factores de la motivación incluyen la motiva-
ción intrínseca, que responde a cualidades internas del sujeto tales como el interés, la ne-
cesidad o la curiosidad, y la motivación extrínseca, que se debe al contexto que tiene cierta 
influencia en las actuaciones del sujeto (Woolfolk, 2006). No obstante, según los precur-
sores de la teoría del modelo jerárquico de la motivación (Vallerand, 1997) y la teoría de 
la autodeterminación (Ryan y Deci, 2000), la motivación académica está determinada por 
siete factores; la amotivación, los factores internos del individuo que incluyen la motiva-
ción interna al conocimiento, la motivación interna hacia los logros y la motivación interna 
hacia las experiencias estimulantes. Por otra parte, son factores externos de motivación la 
regulación extroyectada, la regulación introyectada y la regulación identificada.

Las argumentaciones expuestas dieron lugar al planteamiento de una serie de preguntas 
relacionadas al nivel de motivación académica y de rendimiento que presentan los par-
ticipantes de la Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas, además de la relación 
existente entre estas variables; las cuales, a su vez, condujeron a la formulación de los 
objetivos de investigación que se enuncian a continuación:

El objetivo general buscó describir los factores de la motivación asociados al rendimien-
to académico de las personas participantes de la Educación Media para Personas Jóve-
nes y Adultas del distrito de Natalio en el año 2021.

En cuanto a los objetivos específicos, los mismos consistieron en: identificar el nivel de 
motivación académica de las personas participantes de la Educación Media para Per-
sonas Jóvenes y Adultas, identificar el nivel de rendimiento académico de las personas 
participantes de la Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas y determinar la re-
lación entre cada factor de la motivación con el rendimiento académico de las personas 
participantes de la Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas. 
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Materiales y métodos

Este artículo forma parte de una investigación de diseño no experimental y se llevó a 
cabo bajo el método cuantitativo de investigación, con un nivel correlacional y de corte 
temporal transversal. La población estuvo compuesta por 94 personas, las unidades de 
análisis fueron 58 sujetos, el 60% de ellos fueron mujeres y el 72% han sido jóvenes de 
entre 18 a 29 años de edad. Estos fueron seleccionados mediante la muestra de partici-
pantes voluntarios, es decir que se cursó una invitación a todos los individuos que con-
forman la población y se incorporó a aquellos que hayan accedido a participar en el es-
tudio. Para medir la motivación académica se utilizó la Escala de Motivación Académica 
traducida y adaptada por Núñez Alonso et al. (2006). Para su aplicación se procedió a 
adecuar el vocabulario al nivel académico y contextual de los sujetos y para su validación 
se aplicó una prueba piloto a 21 participantes de una institución asentada en otra comu-
nidad a fin de determinar su validez. La fiabilidad del instrumento se calculó mediante el 
estadístico Alfa de Cronbach, arrojando un coeficiente (α = 0,920). Para recolectar da-
tos respecto a los resultados de rendimiento académico se utilizó la lista de verificación, 
que constituye un instrumento donde se registran los datos observados (Arias, 2012). 
La lista de verificación fue aplicada mediante la técnica de análisis de datos cuantitativos 
de los registros de calificaciones, y para ello se consideró el promedio de calificaciones 
obtenidas en todas las áreas académicas de la malla curricular. Por otro lado, la Escala de 
Motivación Académica se aplicó a través de la autoadministración.

Resultados y discusión

La motivación es un proceso dinámico, interno, sujeto a posibles cambios e impulsor 
que determina tanto la persistencia como la intensidad de la conducta, esta configu-
ra además la dirección y la orientación de esa conducta (Suárez Viera, Z., 2008). Por 
su parte, la motivación del estudiante por aprender, denominada habitualmente como 
motivación académica, es concebida como “la tendencia del alumno a encontrar acti-
vidades académicas significativas y valiosas y a tratar de derivar de ellas los beneficios 
académicos pretendidos” (citado por Woolfolk, 2006, p. 378).

Con respecto a lo referido, se ha identificado que la mayoría de los sujetos incluidos 
en el estudio ha obtenido altas puntuaciones en la Escala de Motivación Académica. 
Por lo tanto, puede afirmarse que los mismos presentan niveles óptimos de motivación 
académica (ver Figura 1), confirmándose en base a estos datos que los impulsores de las 
conductas favorables hacia el aprendizaje están presentes en las personas participantes 
de esta modalidad educativa.
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Figura 1
Nivel de motivación académica
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Nota. Se muestran los resultados de la Escala de Motivación Académica. 

La segunda variable analizada en el estudio ha sido el rendimiento académico de los parti-
cipantes. El rendimiento académico es un fenómeno educativo muy relevante que implica 
un entramado complejo de elementos y factores intervinientes, tal como afirma Lamas 
(2015, p. 315): “La complejidad del rendimiento académico se inicia desde su concep-
tualización”, las posiciones teóricas respecto a su definición conceptual y los paradigmas 
implicados en su proceso de construcción son diversos. Sin embargo, en la presente in-
vestigación se adoptó una definición operacionista, en que el rendimiento académico es 
concebido como el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que ha-
bitualmente se expresa a través de las calificaciones obtenidas en las diversas asignaturas 
(Martínez-Otero Pérez, 1997) pues, como afirma Garbanzo Vargas (2007), las calificacio-
nes constituyen un indicador puntual y aceptado en el ámbito académico para estimar el 
rendimiento académico.

En relación a este punto se ha identificado que la mayoría de los participantes de la 
Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas ha logrado un elevado nivel de rendi-
miento académico (ver Figura 2), lo cual representa una condición muy favorable para 
lograr el éxito escolar.
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Nota. Se muestran resultados del promedio de calificaciones.

Se realizó asimismo el análisis de correlación entre los factores de la motivación académica 
y el rendimiento académico a través del método estadístico Rho de Spearman. Este, como 
refieren Reguant-Álvarez et al. (2018, p. 53), es una prueba no paramétrica que “mide el 
grado de correspondencia que existe entre los rangos que se asignan a los valores de las 
variables analizadas”. 

Mediante la prueba estadística señalada se ha podido comprobar que no existe asociación 
entre la motivación interna al conocimiento y el rendimiento académico de los participan-
tes (rs=0.121, p>0.05). Esto implica que el grado de disposición a realizar actividades aca-
démicas con el propósito específico de aprender no está vinculado ni tiene repercusiones 
en el rendimiento académico de los sujetos incluidos en el estudio, ya que, como expone 
Vallerand (1997), este factor es la predisposición a participar en una actividad por el placer 
y la satisfacción que uno experimenta mientras aprende. 

Al analizar y comparar los datos referentes a la motivación interna al logro y los resulta-
dos de rendimiento académico de los participantes, se observó que aquellos que obtenían 
mayores puntuaciones en el factor motivación interna al logro alcanzaban mejores resul-
tados de rendimiento académico (ver Figura 3). Por su parte, la prueba estadística Rho 
de Spearman (rs=0.419, p<0.01) revela que existe una relación lineal positiva y estadís-
ticamente significativa entre ambas variables; resultado que concuerda con los hallazgos 
de Soto Díaz (2019), quien en su trabajo de investigación encontró una relación directa 
entre la motivación hacia el logro y el rendimiento académico en un grupo de estudiantes 
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secundarios. Esto significa que la intensidad del deseo de superación personal tiene una 
relación positiva con los resultados de rendimiento académico. Este factor, como expone 
Vallerand (1997), hace referencia a la disposición para realizar una actividad, debido a que 
el proceso representa un desafío personal y lograrlo implica la autorrealización. 

Figura 3
Relación entre motivación interna al logro y rendimiento académico
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los participantes.

A su vez, el análisis de correlación indica que no existe relación estadística entre la motiva-
ción interna hacia las experiencias estimulantes y los resultados de rendimiento académico 
(rs=0.095, p>0.05). Esto implica que el grado de disposición hacia las actividades acadé-
micas movidas y sostenidas con el objeto de experimentar sensaciones agradables no está 
asociado a los resultados de rendimiento académico, pues, según Vallerand (1997), este 
factor se refiere a la disposición de realizar una actividad con el propósito de experimentar 
sensaciones agradables, por las experiencias estimulantes que producen.

Asimismo, los resultados revelan que no existe relación entre el nivel de regulación iden-
tificada y el rendimiento académico de los participantes incluidos en el estudio (rs=0.151, 
p>0.05). Esto indica que no hay asociación entre el grado de disposición en realizar una 
actividad académica por las metas que se persiguen con los resultados académicos obteni-
dos por los participantes. Este factor, según Ryan y Deci (2000), implica el reconocimien-
to del valor de las metas y son consideradas personalmente importantes para el individuo 
a tal punto de hacerlas como propias; y, como concibe Vallerand (1997), cuando las ac-
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tuaciones son movidas por el tipo de regulación identificada la conducta se manifiesta casi 
de manera espontánea, se realiza libremente incluso si la actividad no es agradable en sí 
misma pero las metas que se persiguen ameritan el esfuerzo.

Por otro lado, la prueba estadística Rho de Spearman revela a su vez que no existe relación 
estadística entre el nivel de regulación introyectada y el rendimiento académico de los par-
ticipantes incluidos en el presente estudio (rs=0.099, p>0.05). Esto implica que no existe 
asociación entre el grado de disposición a realizar una actividad académica en respuesta a 
las pautas impuestas por el contexto social y los resultados académicos obtenidos por los 
participantes. Según explican Ryan y Deci (2000), este factor motivante hace referencia 
a la aceptación y adopción de ciertas pautas o normas que inciden en la regulación de la 
conducta pero que no son propias del sujeto. En este caso, las actuaciones se deben básica-
mente a la compensación del ego o la evitación de sentimientos de culpa. 

Además de lo expuesto, los resultados indican que no existe relación estadística entre el ni-
vel de regulación extroyectada y el rendimiento académico de los participantes (rs=0.033, 
p>0.05). Esto confirma que el grado de disposición a realizar una actividad académica por 
las consecuencias que puedan devenir de la misma no tiene ninguna vinculación con los 
resultados académicos obtenidos por los participantes. Este factor de la motivación extrín-
seca, como exponen Ryan y Deci (2000), se refiere a aquellas conductas que son movidas 
para satisfacer tanto las demandas externas al individuo como en función a las recompen-
sas, y su concepción está basada en la teoría del condicionamiento operante de Skinner.

Por último, al cotejar los datos del nivel de amotivación y el rendimiento académico de 
los sujetos, se observó que aquellos participantes que presentaban mayores puntuaciones 
en el factor amotivación obtenían resultados de rendimiento académico más bajos (ver 
Figura 4). A su vez, los resultados de la prueba estadística Rho de Spearman confirman 
la existencia de una relación lineal negativa y estadísticamente significativa entre ambas 
variables (rs= -0.303, p<0.05), datos que difieren de los hallazgos de Saavedra Fernández 
(2022), quien en su informe refiere que no existe relación entre la amotivación y el rendi-
miento académico en un grupo de estudiantes secundarios. El factor amotivación es defi-
nido como “el estado en que se carece de la intención de actuar” (Ryan y Deci, 2000, p. 7); 
y, como explica Vallerand (1997), esto puede deberse a la falta de capacidad que percibe 
de sí mismo el individuo para afrontar el desafío que representa una actividad, también 
suele manifestarse cuando la actividad es demasiado exigente o reviste una considerable 
complejidad y requerirá mucho esfuerzo llevarla a cabo, o porque el individuo simplemen-
te percibe que el esfuerzo no hará ninguna diferencia en los resultados y, por lo tanto, no 
vale la pena realizarlo.
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Conclusiones

A partir de los datos expuestos, se puede resumir que la mayoría de los sujetos incluidos en el 
estudio presenta altos niveles de motivación académica, lo cual es muy favorable para el éxito 
escolar. Asimismo, se encontró que la mayoría ha obtenido resultados de rendimiento acadé-
mico muy buenos. Además, se ha podido comprobar que dos de los factores de la motivación 
están asociados al rendimiento académico de las personas participantes en la Educación 
Media para Personas Jóvenes y Adultas. Por un lado, la motivación interna al logro tiene una 
relación positiva con el rendimiento (rs=0.419, p<0.01); por otro, la amotivación tiene una 
relación negativa con el rendimiento académico de los participantes (rs= -0.303, p<0.05). 
No se obtuvieron evidencias estadísticas que indiquen alguna relación entre el rendimiento 
académico y los demás factores de la motivación que incluyen: la motivación interna hacia el 
conocimiento, la motivación interna hacia las experiencias estimulantes, los factores externos 
que son la regulación identificada, la regulación introyectada y la regulación extroyectada.

Se concluye, por lo tanto, que la motivación interna al logro de las metas personales o de 
autosuperación y la amotivación son los factores de la motivación asociados al rendimiento 
académico de los participantes de la Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas in-
cluidas en el estudio. Se puede afirmar al respecto que la superación de los retos implicados 
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en el proceso de formación tomados como un desafío personal incide positivamente en el 
rendimiento académico. Por otra parte, la apatía ante las actividades académicas o la falta de 
predisposición a realizarlas incide de manera negativa en los resultados académicos.
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Resumen 

Esta investigación, con enfoque cuantitativo de alcance descriptivo comparativo, anali-
zó el uso de técnicas de estudio como alternativa para mejorar la comprensión lectora de 
textos escritos. La población se encuentra constituida por alumnos y docentes del sép-
timo grado de la Escuela Básica N.° 215 Prof. Emilio Ferreira, Asunción, año 2019. Los 
datos fueron recolectados a través de un test de comprensión lectora aplicado a dos gru-
pos de alumnos y cuestionarios a docentes. Entre los principales hallazgos se destacan: 
la utilización por parte de los docentes de las técnicas de estudio para la comprensión, 
en mayor medida el subrayado. Los alumnos demuestran menor habilidad en el nivel 
literal que en el inferencial y en el crítico-valorativo. La primera evaluación a los alum-
nos no refleja el dominio de técnicas de estudio manifestado por los docentes. Después 
del tratamiento se comprobó una diferencia significativa entre los grupos, destacándose 
con mejor resultado el grupo experimental.

Palabras clave: técnicas de estudio, comprensión lectora, test, habilidad, evaluación.

Abstract

This research, is a quantitative approach of comparative-descriptive scope, analyzed the use 
of study techniques as a strategy to improve reading comprehension of written texts. The 
population constituted by students and teachers of the seventh grade of the Prof. Emilio Fer-
reira school, in Asunción. The data collected, in 2019, through a reading comprehension test 
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applied to two groups of students and questionnaires to teachers. Among the main findings, 
the following stand out: teachers state that they employ study techniques on a regular ba-
sis on their pedagogical practice, to a greater extent underlining and that according to their 
perception, students possess most of the skills required for reading comprehension through 
these techniques In the evaluative tests, it was found that the first results did not reflect what 
was stated by the teachers, while after the treatment, a significant difference was found be-
tween the groups, highlighting the better result of the experimental group.

Keywords: Study techniques, reading comprehension, tests, skills, evaluation.

Introducción

En el ámbito educativo nacional, en el año 2015, según los resultados de las pruebas es-
tandarizadas del SNEPE dependiente del MEC con respecto a la evaluación de los pro-
cesos de aprendizaje, se dio a conocer el bajo rendimiento de los educandos de escuelas 
y colegios a nivel país, en todas las áreas. Así también, la evaluación reveló que el 36% 
de alumnos evaluados del primer ciclo y 37% del segundo ciclo de la Educación Escolar 
Básica (EEB), en la prueba de Lengua Castellana del SNEPE se encuentran con mayor 
preponderancia en el nivel de comprensión literal, en el que solo se requiere reconocer 
datos que se encuentran en el texto de manera explícita.

Esta problemática podría relacionarse con el ambiente escolar, el nivel de bilingüismo 
de los alumnos, el poco interés, la motivación, la capacidad para afrontar problemas por 
parte de los alumnos, sumando a esto el detalle de la escasa utilización de métodos y 
técnicas de estudio propuestos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este senti-
do, si centramos la atención en el poco uso de las técnicas de estudio como estrategia de 
análisis para la comprensión que lleva al aprendizaje, notaremos que se deja de lado una 
metodología que implica un proceso de prelectura, lectura, realización de subrayados, 
resumen, esquemas, repaso, organización y evaluación de lo asimilado para generar y 
fijar el aprendizaje. Esto, al mismo tiempo, desemboca en el fracaso escolar.

Sobre este tema, Choque y Zanga (2011) consideran que “existe una estrecha relación 
entre el uso de las técnicas de estudio y el rendimiento académico” (p. 25). Asimismo, 
para el logro de buenos resultados, es necesario aprender con el ejercicio continuo y 
sistemático una serie de destrezas y habilidades, traducidas estas en técnicas de estudio.

La investigación realizada por Mendieta (2014) lo confirmó en la pesquisa llevada a 
cabo en el Colegio Dr. Camilo Domínguez en el primer año de bachillerato de la ciu-
dad de Arenillas, Ecuador, periodo 2013-2014. Para el efecto, el investigador realizó en-
cuestas a estudiantes. Los alumnos respondieron en un 87% que sí reciben orientación 
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por parte de sus maestros sobre las técnicas de estudio, mientras que el 13% dicen que 
no. De la totalidad de sus estudiantes que expresan ser orientados por sus docentes so-
bre el uso y manejo de las técnicas de estudio, el 100% afirma que dicha orientación es 
frecuente. Indican que la lectura es la técnica más utilizada, seguida de la técnica del 
subrayado y la técnica del resumen. Del grupo de alumnos, el 66% responde tener un 
promedio de 9/10 en la escala de calificaciones. Esta respuesta da a entender que las 
técnicas de estudio se constituyeron en el aliado de los educandos para los logros aca-
démicos positivos. El Paraguay no se encuentra exento de esta realidad, y es necesario 
el análisis de la problemática en este aspecto. Para entender esta situación y superar los 
malos resultados académicos, es habitual que se emplee más tiempo para el estudio, se 
recurra a clases extras, ejercitarios y guías de trabajos, dejando de lado lo que podría ser 
una solución efectiva y viable, como es la aplicación de técnicas de estudio.

Los estudiantes del séptimo grado del tercer ciclo de la EEB de la institución focaliza-
da para este estudio recibieron la instrucción académica en la Lengua Castellana, sien-
do esta su primera lengua, ya que pertenecen a una institución localizada en la capital 
Asunción. No se encuentran exentos de la situación planteada, para lo que se hizo el 
siguiente cuestionamiento: ¿Son las técnicas de estudio alternativas válidas para mejorar 
la comprensión lectora de textos escritos en los alumnos del séptimo grado de la Escuela 
Básica N.º 215 Prof. Emilio Ferreira del sector oficial de la ciudad de Asunción del año 
2019? ¿Qué técnicas de estudio utilizan los docentes para desarrollar la comprensión 
lectora en el séptimo grado? ¿Qué habilidades de comprensión lectora demuestran los 
alumnos, según las apreciaciones de los docentes encargados de los grupos de estudio? 
¿Qué habilidades de los diferentes niveles de comprensión lectora poseen los alumnos 
de dos grupos diferentes del séptimo grado? ¿Existe diferencia significativa entre el ni-
vel de comprensión lectora de los alumnos del séptimo grado que aplican las técnicas 
de estudio en el análisis de textos escritos en un lapso de tiempo y el grupo de control?

El objetivo propuesto fue analizar el uso de técnicas de estudio en el séptimo grado como 
una alternativa para mejorar la comprensión lectora de textos escritos. Atendiendo al plan-
teamiento del problema, se utilizó un enfoque cuantitativo, que permitió la recolección 
de datos para relacionar variables referentes a técnicas de estudio y nivel de comprensión 
lectora y a probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico, a fin 
de establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández y Mendoza, 2018).

El alcance de la investigación es descriptivo comparativo. Por un lado, se describen las 
estrategias utilizadas por los docentes para desarrollar la comprensión lectora, las habi-
lidades en los diferentes niveles de comprensión lectora que demuestran los alumnos, 
así como las habilidades de los diferentes grupos y, por otro lado, se explica la diferencia 
entre los grupos de control y experimental en relación al nivel de comprensión lectora.
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A fin de dar respuesta al planteamiento del problema, que permite el estudio de una si-
tuación real, de manipulación de la variable independiente (VI) como técnicas de estu-
dio y su relación con la variable dependiente (VD), la comprensión lectora. Se procede 
a la comparación de un grupo experimental o de estudio (el que recibe el tratamiento 
o estímulo experimental, donde se aplican las técnicas de estudio) y otro de control (el 
que no recibe el tratamiento o estímulo experimental). Se toma acción sobre una situa-
ción y se observan las consecuencias. 

Al principio de la investigación en el mes de abril hasta final de la experiencia en setiem-
bre, se realizaron talleres de Técnicas de Estudio tales como: subrayado, resumen, cua-
dro comparativo y síntesis por los propios docentes de la institución con el acompaña-
miento de la coordinadora, aplicando las técnicas de estudio a la comprensión de textos 
escritos con el grupo experimental; dando cumplimiento a un proyecto propuesto por 
las autoras de la tesis. Mientras que el grupo de control sigue su curso normal (Hernán-
dez, et al., 2018, pp. 150-173). 

La población estuvo conformada por un total de 50 alumnos del séptimo grado, de dos 
secciones diferentes, de la misma institución. Aquí se consideró un grupo experimental 
de 25 alumnos del turno mañana (el que recibió el estímulo), además de otro de control 
de 25 alumnos del turno tarde (no recibió ningún estímulo). Por otro lado, también fue-
ron tenidos en cuenta los 20 docentes del séptimo grado de ambos turnos, que como fue 
de tamaño pequeño y manejable, se eligió la muestra censal, seleccionando al 100% de 
los docentes. En este sentido, Ramírez (2010) establece que la muestra censal es aquella 
donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra (p. 58).

La recolección de datos, con relación a la VI, uso de técnicas de estudio para el análisis 
de textos escritos por parte del docente, ocupó la encuesta, así como la VD, percepción 
de los mismos respecto a las habilidades que poseen los alumnos en los distintos niveles 
de comprensión lectora, a través de pruebas escritas con ítems con opciones de respues-
tas dicotómicas. Dichos instrumentos de recolección de datos fueron validados por co-
legas docentes que no forman parte de la institución involucrada. La administración de 
la encuesta a docentes implicados se realizó al inicio del proceso de la investigación, en 
el mes de marzo de 2019. Según Campoy (2018), “por medio de la encuesta se trata de 
obtener, de manera sistemática y ordenada, informaciones sobre las variables que inter-
vienen en una investigación, y esto sobre una población o muestra determinada” (p. 75).

Se abordaron los temas a través de variables, como las estrategias para desarrollar la 
comprensión lectora en las dimensiones de subrayado, resumen, cuadro comparativo y 
síntesis; así también la percepción docente respecto al nivel de comprensión lectora de 
los alumnos en las dimensiones de comprensión literal, inferencial y valorativo.
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En cuanto a la recolección de datos para medir las habilidades de comprensión lectora 
que poseen los alumnos en Castellano, se aplicaron pruebas de comprensión de textos 
escritos, contemplando tres niveles: literal, inferencial y crítico. Las pruebas administra-
das a los estudiantes fueron seleccionadas de documentos publicados por PISA (2009) 
con las siguientes características: son textos instructivos, discontinuos, expositivos y 
múltiples, con ejercicios relacionados a los tres niveles de comprensión lectora.  

Las pruebas se aplicaron a los dos grupos de alumnos. Un grupo recibe el tratamiento 
experimental y el otro de control, en dos momentos: uno al iniciar el año escolar en el 
mes de marzo de 2019 (como línea de base) y otro final, en el mes de octubre de 2019, 
este último después del periodo de tratamiento con el grupo experimental o de estudio. 
Luego fueron comparados los grupos, post prueba, a fin de analizar si el tratamiento 
experimental tuvo efecto sobre la variable dependiente, es decir, sobre la comprensión 
lectora. La evaluación se desarrolló mediante los criterios de corrección PISA (2009).

Procedimiento de interpretación y análisis de las pruebas aplicadas a los estudiantes

Para comparar los resultados de las pruebas aplicadas a los estudiantes, se recurrió a técni-
cas estadísticas asociadas al análisis no paramétrico, atendiendo a las características de las 
muestras y las variables analizadas. Las variables en estudio que hacen a la comprensión 
lectora son variables ordinales dicotómicas con dos categorías de respuestas 0 “incorrec-
ta” y 1 “correcta”, no cumplen con los criterios de una distribución normal y las muestras 
son muy pequeñas (n<30). Además, se comparan dos grupos de estudiantes de turnos 
diferentes (muestras independientes), por lo que se recurre a las pruebas no paramétricas, 
específicamente la prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon para muestras independientes. 
Con esta prueba se verifica la existencia o no de diferencias significativas entre los gru-
pos en estudio. La hipótesis nula (H0) que se somete a prueba es que “no hay diferencias 
significativas entre los grupos respecto a la comprensión lectora en Castellano”, con nivel 
de significancia del 5% y confiabilidad del 95%, donde se rechaza la H0 si la significancia 
calculada (p) es menor que la establecida, en este caso: 5% = 0,05 (Narváez, s.f.).

Las fuentes primarias de información las constituyen docentes y alumnos involucrados 
en el estudio. La fuente secundaria de información está compuesta por materiales bi-
bliográficos impresos y digitales que sirvieron de base para el fundamento teórico.

Resultados 

En cuanto al subrayado utilizado por el docente como técnica en la comprensión lectora 
en el nivel literal, se evidencia que los docentes ponen en práctica la técnica del subraya-
do utilizando “destacar”, mediante trazos, pintar círculos o resaltar palabras. 
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Figura 1
Docente. El subrayado utilizado como técnica de estudio para la comprensión lectora en el 
nivel literal 
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Docente. El subrayado utilizado como técnica de estudio para la comprensión lectora 

en el nivel literal  

 
Nota. Datos obtenidos por las autoras, Asunción, 2019. 

 

El resumen utilizado por el docente como técnica en la comprensión lectora en el 

nivel inferencial 

En este sentido, se les consultó a los docentes de los grupos de alumnos involucrados 

en la evaluación con respecto al uso de la técnica del resumen en el nivel inferencial 

(ver Figura 2). Los resultados indican que estos habitualmente realizan la lectura 

inicial y la profundizan mediante una segunda lectura, cual es párrafo por párrafo 

(90%), y resaltan las ideas más importantes (85%), la separación de los párrafos para 

el análisis de su contenido (50%) lo hacen en menor medida, así como también utilizan 

en menor porcentaje lo relacionado con la transcripción de las ideas más importantes 

del párrafo (50%), redactan un nuevo párrafo con ideas seleccionadas (50%) y 

rectificación de nuevos párrafos elaborados (35%).  

Para el logro del desarrollo del nivel inferencial en la comprensión lectora, Sánchez 

Nota. Datos obtenidos por las autoras, Asunción, 2019.

El resumen utilizado por el docente como técnica en la comprensión lectora en el 
nivel inferencial

En este sentido, se les consultó a los docentes de los grupos de alumnos involucrados 
en la evaluación con respecto al uso de la técnica del resumen en el nivel inferencial 
(ver Figura 2). Los resultados indican que estos habitualmente realizan la lectura inicial 
y la profundizan mediante una segunda lectura, cual es párrafo por párrafo (90%), y 
resaltan las ideas más importantes (85%), la separación de los párrafos para el análisis 
de su contenido (50%) lo hacen en menor medida, así como también utilizan en menor 
porcentaje lo relacionado con la transcripción de las ideas más importantes del párrafo 
(50%), redactan un nuevo párrafo con ideas seleccionadas (50%) y rectificación de nue-
vos párrafos elaborados (35%). 

Para el logro del desarrollo del nivel inferencial en la comprensión lectora, Sánchez 
(2013) considera que se requiere de habilidades complejas como: comparar, contrastar, 
explicar, interpretar, resumir, entre otras. Sin embargo, al observar lo manifestado por 
los docentes en la utilización de técnicas de estudio que posibilitan estas habilidades, 
encontramos que solo dos aspectos trabajan de manera habitual para lograr la inferen-
cia, dejando en un segundo plano aspectos fundamentales como de la técnica para lo-
grar el objetivo ( p. 36).
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Figura 2 
Docente. El resumen utilizado como técnica de estudio para la comprensión lectora en el nivel 
inferencial
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en el nivel inferencial 

 

Nota. Datos obtenidos por las autoras, Asunción, 2019. 

El cuadro comparativo y síntesis utilizado por el docente como técnica en la 

comprensión lectora en el nivel crítico y metacognitivo 

En la apreciación de los resultados se puede mencionar que los docentes habitualmente 

utilizan las técnicas de estudio que posibilitan el nivel crítico-valorativo del educando, 

que, según consideraciones de Sánchez (2013), esto es posible mediante el uso del 

juicio de valor que conduzca a la opinión personal; empleando las habilidades de 

debatir o argumentar, evaluar, juzgar o criticar. 

Figura 3 

Docente. El cuadro comparativo y síntesis utilizado como técnica de estudio para la 

comprensión lectora en el nivel crítico y metacognitivo 
 

 

Nota. Datos obtenidos por las autoras, Asunción, 2019.

El cuadro comparativo y síntesis utilizado por el docente como técnica en la 
comprensión lectora en el nivel crítico y metacognitivo

En la apreciación de los resultados se puede mencionar que los docentes habitualmente 
utilizan las técnicas de estudio que posibilitan el nivel crítico-valorativo del educando, 
que, según consideraciones de Sánchez (2013), esto es posible mediante el uso del jui-
cio de valor que conduzca a la opinión personal; empleando las habilidades de debatir o 
argumentar, evaluar, juzgar o criticar.
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Figura 3
Docente. El cuadro comparativo y síntesis utilizado como técnica de estudio para la compren-
sión lectora en el nivel crítico y metacognitivo

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos obtenidos por las autoras, Asunción, 2019. 

De las habilidades de los alumnos en los diferentes niveles de comprensión lectora 

según la percepción docente 

Las consideraciones de los docentes, respecto a las habilidades que poseen los alumnos 

de los grupos de control y experimental en el nivel literal (véase Figura 3), son: los 

alumnos demuestran menos habilidad para captar el significado de palabras, oraciones 

o expresiones (55%), encontrar el sentido contextual a palabras de múltiple significado 

(45%) y reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual (30%). 

Estas dan a entender que los educandos aún tienen dificultad en este nivel de 

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos obtenidos por las autoras, Asunción, 2019.

De las habilidades de los alumnos en los diferentes niveles de comprensión lectora 
según la percepción docente

Las consideraciones de los docentes, respecto a las habilidades que poseen los alum-
nos de los grupos de control y experimental en el nivel literal (ver Figura 3), son: los 
alumnos demuestran menos habilidad para captar el significado de palabras, oraciones 
o expresiones (55%), encontrar el sentido contextual a palabras de múltiple significado 
(45%) y reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual (30%). Estas 
dan a entender que los educandos aún tienen dificultad en este nivel de comprensión.
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Figura 4
Habilidades de los alumnos en el nivel literal de la comprensión lectora según los docentes
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Nota. Datos obtenidos por las autoras, Asunción, 2019. 

Figura 5 

Habilidades que poseen los alumnos de los grupos en cuestión en el nivel inferencial 

de la comprensión lectora según los docentes 

Nota. Datos obtenidos por las autoras, Asunción, 2019.
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Nota. Datos obtenidos por las autoras, Asunción, 2019. 

Un alto porcentaje (70% a 90%) de docentes manifiesta que los alumnos de los grupos 

en cuestión manejan la mayoría de las habilidades requeridas para el nivel de 

comprensión lectora inferencial. Sin embargo, consideran que las habilidades de 

elaborar resúmenes e interpretar el lenguaje figurativo representan dificultad para los 

alumnos. 

La capacidad de identificar los aspectos que no se encuentran en forma explícita en el 

texto es fundamental, y para llegar a desarrollarla se precisa de habilidades complejas, 

como lo menciona Sánchez (2013): las debilidades que mencionan los docentes, en 

cuanto al desempeño de los alumnos en este nivel, dan a entender que los mismos aún 

no logran en su totalidad distinguir y contextualizar el mensaje transmitido en el texto, 

y procesar ideas para resumirlas.  

Habilidades de alumnos en el nivel crítico-valorativo de la comprensión lectora 

En consulta a docentes acerca de las habilidades para la comprensión crítico-valorativa 

de los grupos evaluados, las respuestas se pueden notar en la Figura 6. 

Figura 6 

Habilidades de los alumnos en el nivel crítico-valorativo de la comprensión lectora 

según los docentes 

 

Nota. Datos obtenidos por las autoras, Asunción, 2019.
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Un alto porcentaje (70% a 90%) de docentes manifiesta que los alumnos de los grupos 
en cuestión manejan la mayoría de las habilidades requeridas para el nivel de compren-
sión lectora inferencial. Sin embargo, consideran que las habilidades de elaborar resú-
menes e interpretar el lenguaje figurativo representan dificultad para los alumnos.

La capacidad de identificar los aspectos que no se encuentran en forma explícita en el 
texto es fundamental, y para llegar a desarrollarla se precisa de habilidades complejas, 
como lo menciona Sánchez (2013): las debilidades que mencionan los docentes, en 
cuanto al desempeño de los alumnos en este nivel, dan a entender que los mismos aún 
no logran en su totalidad distinguir y contextualizar el mensaje transmitido en el texto, 
y procesar ideas para resumirlas. 

Habilidades de alumnos en el nivel crítico-valorativo de la comprensión lectora

En consulta a docentes acerca de las habilidades para la comprensión crítico-valorativa 
de los grupos evaluados, las respuestas se pueden notar en la Figura 6.

Figura 6
Habilidades de los alumnos en el nivel crítico-valorativo de la comprensión lectora según los 
docentes

 
 

 
Nota. Datos obtenidos por las autoras, Asunción, 2019. 

Respecto al desempeño de los alumnos de los grupos evaluados en este nivel de 

comprensión lectora, los docentes señalan que estos demuestran entre un 70% a 95% 

de habilidades requeridas, puntualizando que son capaces de elaborar organizadores 

gráficos en un 55% y juzgar la estructura de un texto en un 60%, es decir, solo en estas 

habilidades demuestran debilidad. 

Se puede notar una cierta debilidad según la percepción docente, en dos cuestiones que 

se relacionan con la capacidad de plasmar las ideas expuestas en un texto mediante 

gráficos y mencionar su apreciación sobre las razones por las que un texto presenta 

una estructura determinada. 

Comprensión lectora de los alumnos y técnicas de estudio - Evaluaciones 

A fin de verificar las habilidades que poseen los alumnos de dos grupos diferentes del 

séptimo grado de la Escuela Básica N.º 215 Prof. Emilio Ferreira del sector oficial de 

la ciudad de Asunción en los niveles de comprensión lectora de la investigación, fueron 

evaluados mediante una prueba. 

Nivel literal 

Tabla 1 

Nivel literal. Promedio de la primera prueba por grupo 

Nivel literal 

Grupo Sig p* 
Control En estudio 

Localiza un único dato que se menciona de manera 
explícita en el texto. 0,76 0,96 *0,044 

 

Nota. Datos obtenidos por las autoras, Asunción, 2019.

Respecto al desempeño de los alumnos de los grupos evaluados en este nivel de com-
prensión lectora, los docentes señalan que estos demuestran entre un 70% a 95% de ha-
bilidades requeridas, puntualizando que son capaces de elaborar organizadores gráficos 
en un 55% y juzgar la estructura de un texto en un 60%, es decir, solo en estas habilida-
des demuestran debilidad.
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Se puede notar una cierta debilidad según la percepción docente, en dos cuestiones que se rela-
cionan con la capacidad de plasmar las ideas expuestas en un texto mediante gráficos y mencio-
nar su apreciación sobre las razones por las que un texto presenta una estructura determinada.

Comprensión lectora de los alumnos y técnicas de estudio - Evaluaciones

A fin de verificar las habilidades que poseen los alumnos de dos grupos diferentes del 
séptimo grado de la Escuela Básica N.º 215 Prof. Emilio Ferreira del sector oficial de la 
ciudad de Asunción en los niveles de comprensión lectora de la investigación, fueron 
evaluados mediante una prueba.

Nivel literal

Tabla 1
Nivel literal. Promedio de la primera prueba por grupo

Grupo
Nivel literal Control En estudio Sig p*
Localiza un único dato que se menciona de manera 
explícita en el texto. 0,76 0,96 *0,044

Encuentra una información formulada explícitamente 
en un texto. 0,44 0,36 0,568

*p<0,05 Prueba U de Mann-Whitney se rechaza H0, hay diferencia significativa entre los grupos. 

Tabla 2
Nivel literal. Promedio de la segunda prueba por grupo

Grupo
Nivel literal Control En estudio Sig p*
Extrae una información específica del texto,  
requiere de síntesis e inferencia. 0,48 0,96 *0,000

Encuentra dos datos formulados explícitamente en un 
texto descriptivo gráfico. 0,16 1,36 *0,000

*p<0,05 Prueba U de Mann-Whitney se rechaza H0, hay diferencia significativa entre los grupos. 

En la primera prueba (Tabla 1), se puede apreciar que el grupo en estudio obtuvo mejor 
resultado que el grupo de control en el requerimiento de focalizar un único dato explí-
cito y elaborar una respuesta breve, existiendo una diferencia significativa entre ambos. 
Sin embargo, ante el requerimiento de encontrar datos en un texto complejo, esto repre-
sentó una dificultad para ambos grupos.
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Esta primera experiencia se ajusta a la percepción de los docentes en cuanto a las difi-
cultades que tienen los alumnos con respecto al significado de palabras y expresiones, 
ya que ante un texto que contenía datos nuevos, complejos, poco familiares, los grupos 
han obtenido menos del 50% de logros en promedio. 

La segunda prueba de evaluación (Tabla 2) se realizó luego de una serie de talleres, 
llevados a cabo durante seis meses, utilizando la técnica del subrayado con el grupo en 
estudio. Los resultados revelan que los logros alcanzados por los mismos tienen una 
diferencia significativa respecto al grupo de control. Por lo que se puede afirmar que 
con el uso de la técnica del subrayado mejora sustancialmente el nivel de comprensión 
lectora del nivel literal.

Nivel inferencial

En las pruebas de evaluación de comprensión lectora en el nivel inferencial aplicadas a 
los alumnos de los grupos de control y en estudio, se incluyeron requerimientos tales 
como: comprensión global para identificar el objetivo final del texto, identificación de la 
finalidad del texto relacionándolo con su contexto, aplicar la información del texto a un 
caso práctico, identificar la idea principal del texto que se presenta de manera explícita 
varias veces. 

Los resultados obtenidos en estas evaluaciones fueron:

Tabla 3
Nivel inferencial. Promedio de respuestas de la primera prueba por grupo

Grupo
Nivel literal Control En estudio Sig p*
Encuentra una información formulada explícitamente 
en un texto. 0,32 0,84 *0,000

Identifica la finalidad de una determinada parte del tex-
to, en concreto, la finalidad de un elemento de un texto. 0,32 0,64 0,348

*p<0,05 Prueba U de Mann-Whitney se rechaza la H0.
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Tabla 4 
Nivel inferencial. Promedio de la segunda prueba por grupo  

Grupo
Nivel literal Control En estudio Sig p*
Aplica la información del texto a un caso práctico. 0,20 0,32 *0,338
Identifica la idea principal del texto discontinuo que se 
presenta explícitamente varias veces, incluso en su título. 0,68 0,96 0,011

*p<0,05 Prueba U de Mann-Whitney se rechaza la H0.

En la Tabla 3. Se puede observar que en la primera prueba existe una diferencia signifi-
cativa entre los grupos en el requerimiento de encontrar una información formulada ex-
plícitamente en un texto, el grupo en estudio obtuvo un promedio mayor de logro. En lo 
que respecta a la identificación de la finalidad del texto, relacionándolo con su contexto, 
no ha tenido una diferencia significativa en los resultados de respuestas correctas, pero 
aún el grupo de control tiene un promedio menor de logros, esto es, 0,32 ante un 0,64 
del grupo en estudio. En este caso, las respuestas dadas por los docentes referentes al 
dominio de habilidades de comprensión lectora inferencial de los alumnos no condicen 
con los resultados del grupo de control, en tanto que los alumnos del grupo en estudio 
reflejan lo manifestado por los profesores. 

La segunda evaluación de este nivel de comprensión lectora se ha realizado luego de una 
serie de talleres de aplicación de la técnica del resumen con el grupo en estudio.

En la Tabla 4. Los resultados obtenidos demuestran que persiste dificultad en aplicar 
la información del texto a un caso práctico. Sin embargo, es importante destacar que 
el grupo en estudio obtuvo mejor porcentaje de resultados correctos, en tanto que al 
requerir identificar la idea principal del texto que se presenta de manera explícita varias 
veces en el texto, el resultado entre los grupos refleja una diferencia significativa. 

El grupo en estudio demostró mayor destreza para el mismo. Se puede afirmar, por tan-
to, que la técnica de resumen favorece la comprensión lectora en el nivel inferencial, por 
el análisis que involucra su uso. 

Nivel crítico-valorativo

En el nivel crítico-valorativo de la prueba en este estudio investigativo se incluyeron re-
querimientos tales como: relacionar la información con la decisión del autor, tomar una 
decisión sobre los elementos del texto eligiendo, reconocer una analogía explicativa, 
reconocer el propósito persuasivo del texto.
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Tabla 5
Nivel crítico-valorativo. Promedio de respuestas de la primera prueba por grupo

Grupo
Nivel crítico-valorativo Control En estudio Sig p*
Relaciona la información con la decisión del autor en 
incluir un gráfico. 0,12 0,28 0,162

Toma una decisión sobre dos elementos del texto 
eligiendo. 0,24 0,32 0,533

*p<0,05 Prueba U de Mann-Whitney se rechaza H0.

Tabla 6
Nivel crítico-valorativo. Promedio de respuestas de la segunda prueba por grupo

Grupo
Nivel crítico-valorativo Control En estudio Sig p*
Reconoce una analogía, pero el pensamiento analógico 
es, de nuevo, explícito en el texto. 0,56 0,76 0,139

Reconoce el propósito persuasivo que tiene el anuncio. 0,68 0,80 0,338

En la Tabla 5. Se observa que en la primera prueba se puede notar que ambos grupos 
obtuvieron un promedio muy bajo. Esto indica que lo señalado por los docentes no 
coincide con el desempeño real de los alumnos en este nivel. Así también, el fruto de la 
práctica constante de técnicas que favorecen el desarrollo de habilidades para alcanzar 
este nivel de comprensión que es manifestado por los docentes, no se refleja en los re-
sultados. Un periodo de tiempo, de dos meses, dedicado al desarrollo de talleres para la 
práctica de la técnica de cuadro comparativo y la técnica de síntesis, se llevó a cabo con 
el grupo en estudio para la segunda evaluación.

En la Tabla 6. No se ha tenido una diferencia significativa, pero los promedios alcan-
zados por el grupo en estudio fueron superiores. Es posible afirmar, por tanto, que las 
técnicas de estudio como el cuadro comparativo y la síntesis mejoran la comprensión 
lectora en Castellano en el nivel crítico-valorativo, pues posibilitan la distinción de ideas 
más importantes y jerarquización de las mismas.
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Promedio de comprensión lectora por grupo - Primera y segunda prueba

Tabla 7
Promedio de la primera prueba por nivel según grupo

Grupo

Nivel Control En estudio Sig p*

Literal 0,60 0,66 0,668
Inferencial 0,32 0,74 *0,002
Crítico-valorativo 0,18 0,3 0,154

p<0,05 Prueba U de Mann-Whitney se rechaza Ho

Tabla 8
Promedio de la 2da. Prueba por nivel según grupo

Grupo

Nivel Control En estudio Sig p*

Literal 0,32 1,16 *0,000
Inferencial 0,44 0,64 *0,028
Crítico-valorativo 0,62 0,78 0,142

* p<0,05 Prueba U de Mann-Whitney se rechaza Ho 

Tabla 7. Se aprecia claramente que en el nivel literal los promedios varían muy poco, que 
existe una diferencia significativa en el nivel inferencial, con mayor porcentaje de pro-
medio logrado por el grupo en estudio y que en el nivel crítico valorativo los promedios 
logrados dan a entender claramente la debilidad de ambos grupos en el mismo.

Tabla 8. Se visualiza un mejor desempeño del grupo en estudio, logrando una diferencia 
significativa en dos niveles, la literal e inferencial. En lo que respecta al nivel crítico va-
lorativo los dos grupos lograron repuntar los promedios obtenidos en la primera prue-
ba, manteniendo aún en este caso la ventaja el grupo experimental; por tanto, se puede 
concluir apoyado en los resultados, que la práctica constante de las técnicas de estudio 
puede mejorar sustancialmente la comprensión lectora.
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Promedio general de comprensión lectora por grupo – Segunda Prueba

Tabla 9 
Promedio general de la segunda prueba por grupo    

Grupo

Nivel Control En estudio Sig p*

Segunda prueba 0,46 1,86 *0,000

*p<0,05 Prueba U de Mann-Whitney se rechaza H0.

Tomando en cuenta estas dos premisas y los resultados generales logrados por los gru-
pos de control y experimental, es posible afirmar que la diferencia significativa entre 
promedios es dada por la práctica de técnicas de estudio aplicadas en el análisis de textos 
escritos llevadas adelante en el transcurso de cierto tiempo en talleres pedagógicos, por 
los docentes y alumnos del grupo experimental.

Conclusiones

En el objetivo: identificar sobre las estrategias utilizadas por los docentes para desarro-
llar la comprensión lectora de los alumnos del séptimo grado, los mismos revelaron en 
un alto porcentaje que utilizan la técnica del subrayado, como destacar mediante trazos, 
pintar círculos o rectángulos para resaltar palabras, aquella que procura concentrar la 
atención del alumno sobre los puntos de interés de los temas abordados. 

Para que los alumnos logren organizar la información y realizar paralelismos entre datos, 
explicar o estudiar los contenidos desarrollados de manera práctica y sencilla, lo hacen 
mediante el cuadro comparativo y la síntesis.

De este modo es posible apreciar que los docentes dejan sin efecto el uso de varias ac-
ciones que corresponden a las técnicas de estudio. Esto puede debilitar el abordaje y 
análisis exhaustivo de un texto.  

Otro objetivo que ocupó el interés de este estudio fue distinguir las habilidades en los 
diferentes niveles de comprensión lectora que demuestran los alumnos del séptimo 
grado, según apreciaciones de los docentes responsables de los grupos mencionados. 
Los maestros indicaron que, en el nivel literal de la comprensión lectora, los alumnos 
demuestran menos habilidad para captar el significado de palabras, oraciones o expre-
siones.
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En el inferencial, los alumnos de los grupos en cuestión manejan la mayoría de las habi-
lidades requeridas para el nivel. Respecto al nivel crítico-valorativo, los docentes señalan 
que poseen habilidades necesarias.

Es evidente que los docentes observan la falta de habilidades necesarias para alcanzar 
el dominio de los tres niveles de comprensión lectora por parte de los alumnos. Es im-
portante destacar la dificultad de los educandos en el conocimiento e interpretación 
de significados de palabras, ideas u oraciones, teniendo en cuenta que este detalle es el 
elemento fundamental para la comprensión de cualquier texto.

Contrastar las habilidades que poseen los alumnos de dos grupos diferentes del séptimo 
grado de la Escuela Básica N.º 215 Prof. Emilio Ferreira del sector oficial de Asunción, en 
los diferentes niveles de comprensión lectora al inicio de la investigación, es otro objetivo 
que ocupó esta investigación. Es así que, en el nivel literal, se pudo apreciar que el grupo en 
estudio obtuvo mejor resultado que el grupo de control en la focalización de un único dato 
explícito y elaborar una respuesta breve, existiendo una diferencia significativa entre estos. 
Sin embargo, ante el requerimiento de encontrar datos en un texto complejo representó 
una dificultad para ambos grupos, que puede guardar relación con la poca utilización de 
estrategias que inducen al alumno a buscar el significado de las palabras que logra enrique-
cer el vocabulario, propiciando una mejor comprensión de lo leído. 

La experiencia de evaluación en el nivel inferencial hizo notar una diferencia significati-
va entre los grupos en el requerimiento de encontrar una información formulada explí-
citamente en un texto, en que el grupo en estudio obtuvo un promedio mayor de logro.

En el nivel crítico-valorativo se puede notar que ambos grupos obtuvieron un promedio 
muy bajo: esto indica que lo señalado por los docentes no coincide con el desempeño 
real de los alumnos en este nivel. Así también, el fruto de la práctica constante de técni-
cas que favorecen el desarrollo de habilidades para alcanzar este nivel de comprensión 
que es manifestado por los docentes, no se refleja en los resultados.

En cuanto a la diferencia entre los grupos de control y experimental en relación al nivel 
de comprensión lectora en Castellano, al contrastar los promedios de los grupos en la 
primera prueba, se aprecia claramente que en el nivel literal los promedios varían muy 
poco, que existe una diferencia significativa en el nivel inferencial, con mayor porcentaje 
de promedio logrado por el grupo en estudio y que en el nivel crítico-valorativo los pro-
medios logrados dan a entender claramente la debilidad de ambos grupos en el mismo. 

En el nivel inferencial persiste la dificultad en aplicar la información del texto a un caso 
práctico. Sin embargo, es importante resaltar que el grupo en estudio obtuvo mejor por-
centaje de resultados correctos, en tanto que al requerir identificar la idea principal del 
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texto que se presenta de manera explícita varias veces en el texto, el resultado entre los 
grupos refleja una diferencia significativa. El grupo en estudio demostró mayor destreza 
para el mismo. Se puede afirmar, por tanto, que la técnica del resumen favorece la com-
prensión lectora en este nivel. 

En la evaluación del nivel crítico-valorativo no se ha tenido una diferencia significativa, 
pero los promedios alcanzados por el grupo en estudio fueron superiores. Es posible 
afirmar, por tanto, que las técnicas de estudio como el cuadro comparativo y la sínte-
sis mejoran la comprensión lectora en este nivel. En la segunda prueba se visualiza un 
mejor desempeño del grupo en estudio, logrando una diferencia significativa en dos 
niveles: literal e inferencial.

En lo que respecta al nivel crítico-valorativo, los dos grupos lograron repuntar los pro-
medios obtenidos en la primera prueba, manteniendo aún en este caso la ventaja el gru-
po experimental.

Tomando en cuenta los resultados generales logrados por los grupos de control y de 
estudio, es posible afirmar que la diferencia significativa entre promedios es dada por la 
práctica de técnicas de estudio aplicadas en el análisis de textos escritos llevadas adelan-
te en el transcurso de cierto tiempo en talleres pedagógicos, por los docentes y alumnos 
del grupo en estudio. De este modo se pudo verificar que es posible mejorar la com-
prensión lectora mediante acciones que involucran las técnicas de estudio para análisis.
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Resumen 

Este trabajo tiene por objetivo general analizar las experiencias pedagógicas gestadas en 
las aulas, del Segundo Ciclo de la escuela indígena Ñevanga Renda, desde la perspectiva 
de los estudiantes docentes del Instituto Nacional de Educación Superior (INAES). El 
enfoque empleado es cualitativo, de alcance descriptivo. Los procedimientos utilizados 
son la observación y la entrevista. Como instrumentos se utilizan guías de observación, 
notas de campo y guías de entrevistas no estructuradas. La unidad de análisis está com-
puesta por el director y dos docentes del Segundo Ciclo. Los hallazgos demuestran que 
las clases son activas y que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en torno a 
contenidos relacionados con la cultura mbya guaraní y la lectura comprensiva, abordán-
dose conforme al contexto. En dicho proceso se respetan los momentos didácticos y se 
logra despertar el interés a través de preguntas participativas. Durante el desarrollo de 
clases, se realizan trabajos individuales y colaborativos. Las lenguas utilizadas en el pro-
ceso son: el castellano, el guaraní paraguayo y el mbya guaraní. Por un lado, las fortalezas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje están dadas por la participación, el interés y los 
trabajos colaborativos desarrollados en clase por los alumnos. Por otro lado, las debili-
dades detectadas son la falta de recursos didácticos adecuados a la cultura mbya guaraní. 
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Como respuesta al problema, surgió el proyecto Ore Róga, que proveyó a la escuela de 
señalizaciones en madera para cada grado y plurigrado; se diseñaron materiales peda-
gógicos con ejercicios acerca de la identidad cultural de la comunidad, en los cuales se 
emplean las tres lenguas (castellano, guaraní paraguayo y mbya guaraní), con las que se 
interactúa dentro de las aulas de la escuela Ñevanga Renda.

Palabras clave: escuela indígena, educación, mbya guaraní, contexto urbanizado, 
guaraníes.

Abstract

The general objective of this research is to analyze the pedagogical experiences generated in 
the second cycle classrooms of the Ñevanga Renda indigenous school from the perspective 
of INAES student teachers. The methodology used is qualitative, of descriptive approach. 
The procedures used are observation and interview. Field notes and unstructured interview 
guides are used as instruments. The unit of analysis is composed of two teachers and the 
director of the indigenous school. The findings show that classes are active, and the tea-
ching-learning process is developed based on contents related to the Mbya Guarani culture; 
reading comprehension is in accordance with the context. During this process, the didactic 
moments are respected, and students´ interest is stimulated through participative questions. 
During the course of the classes, individual and collaborative work is carried out. The lan-
guages used in this process are Spanish, Paraguayan Guarani and Mbya Guarani. On the one 
hand, the strengths of the teaching-learning process are due to the participation, interest and 
collaborative work developed in class by the students. On the other hand, the weaknesses 
detected are the lack of didactic resources appropriate to the Mbya Guarani culture. 

In response to the needs detected, the Ore Róga project was initiated, which provided 
the school with wooden signs for each grade and multi-grade level. Pedagogical mate-
rials were designed with activities about the cultural identity of the community. The 
three languages (Spanish, Paraguayan Guarani, Mbya Guarani) are used to interact wi-
thin the classrooms of the Ñevanga Renda school.

Keywords: Indigenous school, education, Mbya Guarani, urbanized context, the Guarani 
People.

Introducción 

El presente artículo trata acerca de las experiencias desarrolladas por el Instituto Nacio-
nal de Educación Superior “Dr. Raúl Peña” en la asignatura Práctica Profesional de la 
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Licenciatura en Educación de las Ciencias Sociales durante el año 2022, en una comu-
nidad indígena. 

En el Paraguay, los pueblos originarios se definen en la Constitución Nacional como aque-
llos “grupos de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo” 
(Convención Nacional Constituyente, 1992): “Estos gozan de los derechos a la identidad 
étnica, a la propiedad comunitaria, a la participación, a la educación y a la asistencia”.

El entorno donde se desarrollan las experiencias es dentro de la comunidad indígena 
mbya guaraní, cuyo significado es: “las primeras personas en llevar el adorno de plu-
mas” (Zanardini, 2011). Dicha comunidad indígena se halla ubicada en Tarumandymi, 
ciudad de Luque, en contexto urbanizado. Esta cuenta con una escuela denominada 
Ñevanga Renda, que significa “lugar de juegos”.

Desde la asignatura Práctica Profesional, se busca desarrollar las capacidades de los estu-
diantes docentes1 en situaciones diversas y complejas, a fin de que estos sean conscientes 
de la funcionalidad y la significatividad de sus aprendizajes al enfrentarse a contextos 
diferentes. En este caso, la práctica profesional se desarrolla en un pueblo originario 
urbanizado con miras a enfrentar incertidumbres y generar espacios de acción reflexiva.

El objetivo general es analizar las experiencias pedagógicas gestadas en las aulas del Se-
gundo Ciclo de la escuela indígena Ñevanga Renda, desde la perspectiva de los estu-
diantes docentes del INAES.

Los objetivos específicos son tres: 1: describir las actividades didácticas desarrolladas 
en los diferentes momentos didácticos en aulas del Segundo Ciclo de una escuela indí-
gena; 2: identificar fortalezas y debilidades de las experiencias pedagógicas en aulas del 
Segundo Ciclo de una escuela indígena; y 3: diseñar recursos didácticos necesarios para 
las experiencias pedagógicas en una escuela indígena.

El método empleado es cualitativo, de enfoque descriptivo.

Contextualización

El Paraguay cuenta con 19 pueblos indígenas agrupados en cinco familias lingüísticas. La 
etnia mbya guaraní, junto con las etnias guaraní-occidental, aché, ava guaraní, pa’i tavyterã 
y guaraní-ñandéva, forma parte de la familia lingüística guaraní (Zanardini, 2013).

1  Estudiantes del tercer curso, sexto semestre, que cursan la asignatura Práctica Profesional Docente de la Licen-
ciatura en Educación de las Ciencias Sociales.
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El estudio de los pueblos originarios debe responder a las normativas vigentes. Por ello, 
el primer paso consiste en respetar su derecho a la consulta y al consentimiento; es decir, 
la etnia ha de aceptar libremente la investigación y las experiencias pedagógicas a ser 
desarrolladas en la escuela de su comunidad.

El acercamiento a la comunidad fue realizado mediante el contacto con una referente 
indígena del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), quien a inicios del año escolar 
2018 acompañó a la docente de la asignatura Práctica Profesional a la institución educa-
tiva Ñevanga Renda, donde fue recibida por los directores de la institución, a los cuales 
solicitó su anuencia para la realización de dos observaciones del contexto escolar sin el 
acompañamiento de los alumnos docentes.

Durante las visitas realizadas, también se desarrolló un encuentro con un líder religioso, 
quien destacó la importancia del respeto y la necesidad de conocer las normativas, antes 
de visitar a la comunidad. De esta manera, se estableció la ruta para la incursión de los 
estudiantes docentes en la comunidad.

Marco teórico

La educación intercultural ha ido ganando terreno poco a poco en los sistemas edu-
cativos a nivel regional y nacional. Su misión se aboca a la defensa y valoración de las 
distintas características culturales, étnicas y lingüísticas presentes en la sociedad actual. 

El establecimiento de los sistemas educativos modernos, suscitados entre los siglos 
XVIII y XIX, siempre ha estado orientado hacia la instalación de un sistema educativo 
monocultural y con un paradigma mayoritariamente eurocéntrico. Esto se atribuye al 
ímpetu de las potencias europeas de estandarizar cultural y lingüísticamente las colonias 
y los propios Estados nacionales (Quintriqueo, 2017).

Las formas de subsistencia de una educación meramente monocultural se dan a través 
de acciones que involucran, la transmisión de la educación en un solo idioma educación 
(educación monolingüe). Esta subsistencia se basa, además, en la exclusión sistemática 
y directa de las minorías religiosas en eventos de esparcimiento o afines y, por último, en 
la utilización de programas curriculares enfocados en el estudio y la promoción de los 
conocimientos occidentales (Mampaey y Zanoni, 2015).

Esto se replica en América Latina con los pueblos indígenas, situación que lleva produ-
ciéndose desde épocas coloniales. Se ha tratado de alfabetizar y asimilar a las comunida-
des indígenas, lingüística y culturalmente de manera procesual, a través de la evangeliza-
ción y la escolarización (Hot, 2010).
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En el caso del Paraguay, según Melià (2010), la alfabetización fue promovida e impuesta 
con fundamentos totalmente eurocéntricos, que evidencian la poca importancia que las 
culturas y cosmovisiones indígenas reciben por parte de las autoridades. 

La educación escolar indígena se debe enmarcar en la educación indígena, definida esta 
como:

Un sistema dinámico, un conjunto de conocimientos que están dentro de la organi-
zación social, política, religiosa y con los valores de cada pueblo, los cuales son trans-
mitidos por el saber cultural de los sabios/as, religiosos/as, políticos/as, madres y 
padres de familia. (Ministerio de Educación y Cultura, 2013, p. 20)

De ahí que la educación escolar indígena requiera de procesos educativos llevados a 
cabo de manera culturalmente apropiada, respetando las tradiciones, la cosmovisión, la 
lengua y los valores de las comunidades indígenas (Gaska y Rehnfeldt, 2017).

Aproximación histórica

Los estudiantes docentes de la Licenciatura en Educación de las Ciencias Sociales desa-
rrollaron experiencias de aproximación teórica mediante una revisión bibliográfica, a fin 
de identificar las características generales de la cultura mbya guaraní.

En líneas generales, Zanardini (2013) destaca que los grupos mbya guaraní se encuen-
tran en la Región Oriental y que, en los últimos años, se han producido grandes migra-
ciones de los mbya guaraní hacia otras zonas del Paraguay a causa de que sus tierras 
ancestrales son asediadas por la deforestación y las grandes plantaciones de soja de em-
presarios extranjeros, que están acabando con el mundo conocido por los indígenas.

Gaona (2019) afirma que los indígenas de la comunidad de Tarumandymi provienen de 
las zonas rurales, como Caaguazú, San Pedro, Concepción, Villarrica, Paso Yobái y Pedro 
Juan Caballero. La migración se debe a múltiples causas, como la deforestación y ocupa-
ción de los campesinos en sus tierras ancestrales. Inicialmente, se establecieron aproxima-
damente ocho familias en Cerro Poty en una comunidad Ava, con la que convivieron hasta 
conformar la actual comunidad de Tarumandymi en el año 2009, tras una lucha pacífica en 
plazas y frente al Instituto Nacional del Indígena (INDI). Actualmente, la comunidad está 
compuesta de 39 familias nucleares, asentadas en ocho hectáreas de extensión.

 El territorio resulta escaso para las actividades agrícolas. Su principal labor es el tallado en 
madera de imágenes de animales, gracias a la disponibilidad de árboles en las cercanías de la 
comunidad. Sin embargo, el acceso al trabajo y a la alimentación es inestable (Gaona, 2019).
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Metodología

El enfoque es cualitativo, porque permite conocer la realidad social desde la perspectiva de 
los sujetos, interpretándolos para la comprensión de la acción social (Penalva Verdú et al., 
2015). Además, se utilizan procedimientos cualitativos, como la observación y la entrevista. 
En coherencia con estos, se mencionan respectivamente, los instrumentos cualitativos: guía 
de observación complementada con notas de campo y guía de preguntas estructuradas.

El trabajo realizado es de alcance descriptivo porque describe el fenómeno o los rasgos 
del objeto de estudio (Bernal, 2010), puesto que se centra en la descripción de las in-
teracciones desarrolladas en las experiencias pedagógicas del Segundo Ciclo desde la 
perspectiva de los estudiantes docentes del INAES.

La unidad de análisis está constituida por el director de la escuela mbya guaraní y dos 
docentes del Segundo Ciclo.

La experiencia de campo

La experiencia se centra en el Segundo Ciclo (compuesto por los grados cuarto, quinto 
y sexto). En la escuela se realizaron observaciones de clases de dos docentes, que ense-
ñan en plurigrado. Las situaciones de aprendizaje se describen a continuación.

Las actividades de inicio son motivadoras. Se desarrollan en tres lenguas: guaraní pa-
raguayo, guaraní mbya y castellano. Los docentes fomentan la participación en clase 
de los estudiantes adecuando los contenidos a la realidad de la comunidad, a través de 
preguntas, las cuales replantean constantemente.

Por ejemplo, al efectuar la pregunta ¿cómo se dice en nuestra lengua?, el docente acompa-
ña la frase con su traducción al guaraní paraguayo: mba’éichapa oje’e ore ñe’ ẽme

E4: “Se ilustran y socializan elementos de la cultura mbya guaraní; se dramatiza una 
danza. Además, se identifican elementos materiales de la cultura, lo que utilizan las 
mujeres y los varones (oiporúva kuimba’e ha oiporuva kuña)2”.

E5: “En momentos de desarrollo de clase, bajo las orientaciones de profesores, se 
comparten los nombres del monte o téra ka’aguy3”.

2  Elementos que utilizan solo los hombres y aquellos que utilizan solo las mujeres.

3  El niño tiene nombre y apellido. Ante su nacimiento, la comunidad le otorgará un nombre que corresponda a 
la identidad de su cultura mbya guaraní.
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Las actividades de desarrollo son grupales e individuales. Los estudiantes participan 
activa y ordenadamente; los docentes dan explicaciones y orientaciones en forma indi-
vidual y grupal. Entre los alumnos se apoyan para la realización de actividades.

Desde los primeros acercamientos a la comunidad, los estudiantes docentes perciben 
apertura en la observación y en las actividades de exploración del contexto educativo.

En las situaciones de aprendizaje, los niños compartieron sus nombres paraguayos 
(aquellos nombres con que fueron registrados en sus cédulas) y los nombres que reci-
bieron en su comunidad, así como la manera en que se escriben y se pronuncian.

El momento didáctico de cierre se corresponde con los temas presentados y las activi-
dades realizadas. En dicho cierre predominan las pruebas orales mediante reflexiones 
guiadas por los profesores.

El proceso pedagógico presenta fortalezas y debilidades. A partir de la entrevista con el 
director y la interacción entre los estudiantes docentes y los docentes de la comunidad, 
se organizaron dos actividades desde el INAES, atendiendo a las necesidades y caracte-
rísticas de la escuela.

Primeramente, se diseñaron recursos de aprendizaje para la comunidad, atendiendo a 
su identidad. Se establecieron señalizaciones de las aulas de los niños con imágenes de 
animales conocidos por ellos. Se proveyó un cuaderno pedagógico con la ubicación de 
la escuela en el Paraguay y de otras comunidades mbya guaraní en la Región Oriental. 
Se trabajó con representaciones creativas de la escuela, de sus hogares, de sus amigos, 
del opy, de los instrumentos musicales y de los adornos utilizados por los niños de la 
comunidad, con el objetivo de fortalecer el orgullo de ser mbya.

Seguidamente, atendiendo a las características comunitarias, se organizó un karu guasu4, 
en el que los estudiantes docentes compartieron un almuerzo con la comunidad como 
forma de agradecimiento por el espacio enriquecedor de aprendizaje.

Análisis y discusión

El proceso de enseñanza-aprendizaje del Segundo Ciclo se desarrolla considerando los 
momentos didácticos, mediante preguntas orales e interacciones con el uso de tres len-
guas: guaraní paraguayo, guaraní mbya y castellano. El currículum nacional aplicado se 
adecua a la realidad de la comunidad indígena.

4  Almuerzo desarrollado en la escuela y abierto a la comunidad.



86
Revista Paraguaya de EducaciónRevista Paraguaya de Educación, Volumen 12, Número 2, 2023, pp. 79 - 88 ISSN 2305-1787

Experiencia pedagógica: exploración en contexto de escuela indígena Mbya Guaraní. Proyecto Ore Róga

Los aprendizajes colaborativos son parte de las situaciones de aprendizaje, aunque no 
presentan recursos didácticos propios.

Mampaey y Zanoni (2015) mencionan que la utilización de programas curriculares de 
vigencia nacional forma parte de experiencias “monoculturales”. 

Sin embargo, la cultura mbya guaraní empieza a formar parte de la praxis de aula, sin es-
tar explícitamente en programas de estudio propios para comunidades indígenas. Desde 
la perspectiva de Gaska y Rehnfeldt (2017), continúa abierto el desafío de la elabora-
ción de materiales didácticos por parte de especialistas y referentes de la comunidad 
indígena, que se ajusten a su realidad sociocultural. 

La participación, el interés y los trabajos colaborativos desarrollados en clase por los 
alumnos fueron fortalezas identificadas, mientras que la falta de recursos didácticos evi-
denció las debilidades de la educación indígena.

La experiencia desarrollada por los estudiantes docentes permitió reconocer en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje aspectos de la cultura mbya guaraní desconocidos por 
estos, los cuales pueden ser vivenciados en espacios respetuosos de interacción, que 
posibilitan descubrir a la otra persona como igual desde la perspectiva intercultural 
(Quintriqueo y otros, 2017).

Sobre la base del tercer objetivo, surgió el proyecto Ore Róga, en respuesta a las necesi-
dades detectadas, que proveyó a la escuela de recursos materiales y didácticos, como el 
mapa del Paraguay con la localización de la escuela Ñevanga Renda y de los mbya gua-
raní, además de un ejercitario adecuado a las lenguas utilizadas y a las características de 
la comunidad. Todo ello se produjo en un espacio en el cual se comparte, elemento fun-
damental de la educación indígena desde la perspectiva de Gaska y Rehnfeldt (2017).

Conclusiones 

La escuela de esta comunidad se denomina Ñevanga Renda y cuenta con Preescolar, Primer 
Ciclo y Segundo Ciclo. La exploración se situó en el contexto educativo del Segundo Ciclo.

Teniendo en cuenta el primer objetivo, se afirma que el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje del Segundo Ciclo se desarrolla atendiendo a los momentos didácticos.

Las actividades de inicio son motivadoras; los maestros despiertan el interés de los es-
tudiantes a través de preguntas orales y adecuando los contenidos al contexto de la rea-
lidad de la comunidad mbya guaraní. Para la comunicación, se emplean tres lenguas: 
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guaraní paraguayo, guaraní mbya y castellano. Los docentes fomentan la participación 
replanteando las preguntas de acuerdo con las necesidades.

Durante el desarrollo de la clase, se organizan actividades grupales e individuales; se 
fomenta la participación activa de los alumnos. Los docentes explican los temas, orien-
tan a los niños y crean espacios de aprendizaje colaborativo. Los estudiantes participan 
activa y ordenadamente. Los contenidos abordados son lectura comprensiva y cultura; 
los temas se adecuan a la realidad de los estudiantes con actividades de producción crea-
tiva de aspectos de la identidad mbya, como la danza y las artesanías. La comunicación 
entre alumnos y docentes es fluida, con la combinación de lenguas en todo momento.

La situación de aprendizaje más valorada por los estudiantes docentes fue la presenta-
ción de los niños con sus respectivos nombres en el contexto de dos culturas: la paragua-
ya y la indígena (en las que se destacan los “nombres del monte”).   

Teniendo en cuenta el segundo objetivo específico se destacan como fortalezas la par-
ticipación, el interés y los trabajos colaborativos desarrollados en clase por los alumnos. 
Sin embargo, las debilidades detectadas son la falta de recursos didácticos adecuados a 
la cultura mbya guaraní.

En cuanto al tercer objetivo, se proveyó a la escuela de señalizaciones en madera para 
cada grado y plurigrado con imágenes de animales conocidos por los niños. Se dise-
ñó un cuaderno pedagógico sobre aspectos de la identidad mbya guaraní (localización 
geográfica, características de la comunidad y sus integrantes). Los escritos se hallan en 
las tres lenguas antes mencionadas y se destinaron espacios para las traducciones. Di-
chos recursos didácticos fueron compartidos en la Dirección de Educación Indígena del 
MEC con la intención de que asienten la base de futuras experiencias.

Como cierre del proyecto, se organizó un karu guasu con miembros de la escuela y la 
comunidad, con el fin de practicar el valor del respeto, la reciprocidad y la valoración de 
la cultura mbya. Estos espacios son de gran importancia para la formación de los futuros 
profesionales de la educación porque, mediante su aporte pedagógico, contribuirán a 
que la sociedad reconozca y valore la riqueza cultural de su nación y de la patria.
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Resumen

En pos de la calidad educativa, es clave que el docente universitario construya e incorpo-
re competencia digital en el proceso educativo. El objetivo del presente estudio ha sido 
adaptar y verificar la confiabilidad de un cuestionario de competencia digital docente. 
Dicho cuestionario fue adaptado al contexto universitario paraguayo, teniendo como 
base el Marco de la Unión Europea de Competencia Digital Docente (DigCompEdu), 
establecido por el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea, el 
cual consta de seis niveles competenciales. Dicho instrumento está compuesto de 46 
ítems, distribuidos en los diferentes niveles competenciales. Considerando una muestra 
guiada de 24 docentes, los resultados obtenidos de las seis dimensiones expresan que 
el instrumento ofrece una alta confiabilidad, evidenciado por el estadístico de fiabilidad 
cuyo coeficiente de Alfa de Cronbach es de 0,961. Se concluye que dicho cuestionario 
es fiable debido a que ofrece una alta confiabilidad. Esto lleva a considerar su uso con el 
fin de identificar el nivel de dominio de la competencia digital docente con el propósito 
de mejorar dichas competencias. 

Palabras clave: competencia digital docente, docente universitario, proceso de enseñanza, 
desarrollo profesional, autopercepción.
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Abstract

In pursuit of educational quality, it is key that university teachers build and incorporate digi-
tal competence in the educational process. The objective of this study was to adapt and verify 
the reliability of a teaching digital competence questionnaire. This questionnaire was adap-
ted to the Paraguayan university context based on the European Union Framework for Digi-
tal Teaching Competence (DigCompEdu), established by the Joint Research Center (JRC) 
of the European Commission, which consists of six competency levels. This instrument is 
made up of 46 items, distributed at different skill levels. Considering a guided sample of 24 
teachers; The results obtained from the six dimensions express that the instrument offers 
high reliability evidenced by the reliability statistic whose Cronbach's Alpha coefficient is 
0.961. It is concluded that said questionnaire is reliable because it offers high reliability. This 
leads to considering its use in order to identify the level of mastery of teaching digital compe-
tence with the purpose of improving these competences.

Keywords: teaching digital competence, university teacher, teaching process, professional 
development, self-perception.

Introducción

En la actualidad, las tecnologías digitales exhiben adelantos transformadores, facilitando la 
comunicación, estimulando la creatividad, posibilitando el acceso a multitud de recursos 
aplicables a diferentes contextos, y la educación no está ajena a ella. Esto ha puesto en eviden-
cia la necesidad de construir e incorporar competencias digitales en los procesos educativos.

La construcción e incorporación de las competencias digitales en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en las universidades se convierte en un desafío para los alumnos y 
docentes. En este sentido, siendo el docente un mediador del proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, precisa del dominio de las competencias digitales con el propósito de 
contextualizar sus prácticas pedagógicas.

La competencia digital está muy ligada a la innovación docente y a la proliferación de 
contextos de aprendizaje emergentes, pues se trata de dominar aquellas herramientas 
tecnológicas que permitan abrir nuevos horizontes hacia la profesionalización y reno-
vación de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Martín y García, 2018).  Además, 
el docente debe saber gestionar los diferentes recursos tecnológicos con el fin de revo-
lucionar el proceso de aprendizaje y lograr aprendizajes significativos en los alumnos. 

Los niveles de competencia digital docente favorecen la creación de ambientes de apren-
dizaje, la mejora de la práctica educativa y la difusión de experiencias de aprovechamiento 
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de las tecnologías de información y comunicación (TIC) (Padilla et al., 2019). Sobre todo, 
se facilita la gestión de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza, a través del 
empoderamiento de los recursos educativos tecnológicos, de sí mismo y de sus alumnos.

Desde una perspectiva globalizadora, para Carrera y Coiduras (2012), la competencia 
digital del docente supone conocimientos, capacidades, actitudes y estrategias que todo 
docente debe ser capaz de activar, adoptar y gestionar en situaciones reales para facilitar 
el aprendizaje, alcanzando mayores niveles de logro, y promover procesos de mejora e 
innovación permanente en los procesos formativos (Prendes et al., 2018). Consideran-
do lo expuesto, se puede decir que la competencia digital docente involucra tanto a las 
competencias digitales, básicas para la ciudadanía del siglo XXI, como a las específicas 
utilizadas para desenvolverse en su rol como docente. Como expresan Cabero y Palacios 
(2020), contempla la pedagogía y el conocimiento de la materia. 

Con el propósito de establecer las competencias digitales que deben dominar los do-
centes, organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación y la Cultura (Unesco), el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 
Formación del Profesorado (INTEF), la Unión Europea (UE), entre otros, han pro-
puesto modelos de competencia digital para el docente, con el fin de estandarizar las 
competencias digitales que todo docente debe poseer. Sin embargo, el modelo formula-
do por la UE ofrece una flexibilidad a la hora de adaptarlo a cualquier contexto, debido 
a sus características.

El marco europeo para la competencia digital de los educadores (DigCompEdu) distin-
gue seis áreas de niveles competenciales, en las que se pone de manifiesto la competen-
cia digital de los educadores con un total de veintidós competencias que debe manejar 
todo docente, de modo a aprovecharlas en el proceso de enseñanza (Redecker y Punie, 
2020). Su utilización dependerá del nivel de dominio que tenga de tales competencias.

Dicho modelo fue creado con la finalidad principal de servir como base para una mejor adap-
tación a contextos concretos, proporcionando una arquitectura común que facilite la inter-
locución y la colaboración e intercambio entre los diferentes actores (Martín et al., 2022).

Estudios realizados por Cabero, Romero y otros, con el objetivo de conocer si existen 
diferencias en las valoraciones llevadas a cabo por un grupo de expertos sobre los di-
ferentes marcos competenciales, presentaron una breve panorámica de los principales 
marcos de referencia para trabajar y mejorar la CDD de profesores universitarios y no 
universitarios, concluyendo que son propuestas bien consolidadas y que sirven para in-
dicar a los docentes las competencias digitales que deben adquirir para el desempeño de 
su actividad profesional. Sin embargo, se han identificado algunos estudios realizados 
sobre la DigCompEdu que permiten justificar su utilización como base de referencia 
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para la creación de un instrumento que logre identificar el nivel de dominio de la com-
petencia digital docente, desde su percepción. 

Cabero, Barroso y otros han hecho una evaluación de los diferentes marcos de competen-
cias digitales para docentes universitarios a través de juicio de expertos, en donde constata-
ron que el Marco de la Unión Europea de Competencia Digital Docente (DigCompEdu) 
es el que se puede convertir en el eje para la adquisición de competencias para el docente 
(Cabero et al., 2020). Otro estudio fue realizado por Cabero y Palacios, con el objetivo 
de brindar un análisis objetivo y riguroso del concepto, estudiando el principal marco eu-
ropeo de competencia digital docente DigCompEdu, así como presentar la traducción y 
adaptación al español del cuestionario DigCompEdu Check-In, concluyendo que la Di-
gCompEdu está avalada por herramientas fiables y válidas de evaluación competencial.

Según la bibliografía revisada en el contexto universitario paraguayo, no existe una he-
rramienta adaptada desde la DigCompEdu que permita identificar el nivel de dominio 
de la competencia digital docente. Sin embargo, la Comisión ODS Paraguay (2020) 
refiere que el cuarto objetivo y metas para el desarrollo sostenible corresponde a la edu-
cación de calidad. Dicha calidad inicia en las instituciones educativas y, como expresa 
Cabero y otros, las instituciones educativas deben tener políticas y proyectos formativos 
para no dejar al margen las posibilidades de las tecnologías y trabajar en la formación 
de la competencia digital (Cabero A. et al., 2020). De allí surge la necesidad de que 
los docentes del contexto universitario paraguayo posean dominio de la competencia 
digital docente para integrarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, es 
fundamental contar con un instrumento que sirva como criterio de evaluación de la 
competencia digital docente.

Por lo anterior, se elaboró un instrumento teniendo como base el Marco de la Unión 
Europea de Competencia Digital Docente (DigCompEdu), aplicable al contexto uni-
versitario, que permita identificar la competencia digital que predomina en los docentes 
de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación. Un instrumento  construido 
con este fin facilita la individualización y comprobación de las competencias digitales 
que el docente construye e incorpora en los procesos educativos del ámbito universita-
rio. La identificación del nivel de dominio de la competencia digital docente es funda-
mental para direccionar la formación continua que implica la función docente. Además, 
permite proponer programas de formación integral del docente con miras a fomentar su 
competencia digital y lograr una práctica pedagógica acorde a las necesidades actuales.  

Por consiguiente, el objetivo de este trabajo fue adaptar y verificar la confiabilidad del 
cuestionario de competencia digital docente, adecuándolo al contexto universitario pa-
raguayo, con el propósito de identificar el nivel de dominio de la competencia digital del 
docente de la carrera de Ciencias de la Educación, desde su autopercepción.
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Metodología 

Dicho estudio tiene un enfoque cuantitativo, es de tipo no experimental, de alcance 
descriptivo. Con respecto al instrumento, se trabajó con el marco de la Unión Europea 
de Competencia Digital Docente (DigCompEdu), realizado por el Centro Común de 
Investigación (CCI) de la Comisión Europea (Redecker y Punie, 2020), el cual se es-
tructuró en una escala de Likert. Consta de una escala que mide el nivel de dominio que 
perciben los docentes sobre sus competencias digitales. Este instrumento considera las 
seis dimensiones con 46 ítems con preguntas de 5 puntos (1 equivale a ninguno y 5 a 
muchísimo). Para una mejor adaptación, el cuestionario fue realizado mediante modifi-
caciones lingüísticas, según el contexto paraguayo. Las seis áreas comprendidas en este 
cuestionario de competencia digital se describen a continuación (Tabla 1). 

Tabla 1 
Descripción de las áreas competenciales

Área  Descripción general 
Compromiso 
profesional 

Es la capacidad para utilizar las tecnologías digitales en la comunicación 
organizativa, colaboración profesional, práctica reflexiva y el desarrollo 
profesional continuo, con el fin de mejorar la enseñanza mediante la inte-
racción social, y la innovación.

Contenidos 
digitales

Consisten en la búsqueda, selección, creación, modificación, protección, 
gestión e intercambio de los contenidos digitales que puedan utilizarse y 
administrarse en el proceso de enseñanza, en consideración a los objeti-
vos de aprendizaje, grupo de alumnos y estilos de enseñanza.

Enseñanza y 
aprendizaje

Radica en diseñar e implementar de manera eficaz el uso de las tecnologías 
digitales, con el fin de enseñar, orientar y apoyar en las diferentes fases y el 
entorno del proceso de aprendizaje con el propósito de fomentar y mejorar 
la colaboración entre los estudiantes, y favorecer procesos de aprendizaje 
autorregulado. 

Evaluación y 
retroalimentación

Consiste en aplicar estrategias de evaluación mediante el uso de las tecnolo-
gías digitales para monitorizar directamente el progreso de los estudiantes, 
facilitar la retroalimentación y programación para la toma de decisiones, de 
modo a que los educadores evalúen y adapten sus estrategias de enseñanza.

Empoderamiento 
de los estudiantes

Radica en el uso de las tecnologías digitales para promover la participa-
ción activa de los estudiantes, y mejorar la inclusión, la personalización y 
el compromiso activo del alumnado con su propio aprendizaje. 

Desarrollo de 
la competencia 
digital de los 
estudiantes

Consiste en la capacitación de los estudiantes para utilizar de forma creativa 
y responsable las tecnologías digitales en la información, alfabetización me-
diática, comunicación, colaboración digital, creación de contenido digital y 
solución de problemas digitales.

Nota. Elaboración propia a partir de Redecker y Punie, 2020.
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La muestra está representada por docentes seleccionados mediante muestreo por con-
veniencia, conformado por 24 docentes universitarios de tres universidades privadas 
ubicadas en el departamento de Itapúa.

Con respecto al procedimiento y análisis de los datos, el cuestionario fue administrado 
mediante un formulario online generado en formulario de Google. Todas las dudas fue-
ron respondidas vía telefónica a los docentes. Antes de iniciar, se les informó del anoni-
mato y la confidencialidad de la participación, cuyos datos serían de uso exclusivo para 
este estudio. Los datos fueron recabados en el primer semestre de 2021.

Para verificar la confiabilidad del instrumento se recurrió al estudio de análisis mediante 
la aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos valores, si son cercanos a 1, indican 
una alta confiabilidad en las escalas (Marín-Díaz, et al., 2017). El programa utilizado 
para el análisis de datos fue el IBM SPSS versión 2019.

Resultados

En el presente estudio participó un total de 24 docentes. El cien por ciento respondió to-
dos los ítems, en un tiempo estimado de 30 minutos; todos fueron incluidos en el análisis. 

Los resultados evidenciados en los gráficos 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a la sección A de 
la herramienta adaptada al contexto universitario paraguayo y en ella se describen los 
datos generales de los docentes.

Figura 1
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Con respecto al dato demográfico representado por el género y la edad de los docentes, 
se evidenció que la mayoría de estos se encontraban con una edad comprendida entre 
25 a 45 años, de los cuales más del 70% son mujeres.
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Nota. Resultados a partir de la aplicación del cuestionario adaptado al contexto paraguayo.

En cuanto a la relación entre asignatura que enseñan y la especialidad de los docen-
tes participantes, se evidencia que más del 40% enseña una asignatura relacionada con 
Ciencias de la Educación, coincidiendo con su especialidad representada por más del 
80% respectivamente.

Los docentes que están en ejercicio de su profesión tienen una gran oportunidad de for-
marse continuamente: de allí la importancia de conocer sus años de experiencia en la fun-
ción y las horas que le dedican. A continuación se muestran los resultados al respecto:
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Figura 4 
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Los resultados evidencian que prácticamente el 76% de los docentes enseñan de 8 y más 
horas cátedras mensuales. En cuanto a años de experiencia en la docencia, más del 50% 
tienen más de 10 años de antigüedad.
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En  la Figura 5 se muestran los datos relacionados con los años de uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, y la capacitación en su manejo, evidenciando que 
el 63% tiene menos de 3 en el uso de las TIC, en aula. Con respecto a la cantidad de años 
de capacitación en el uso de las TIC, más del 70% no llega a un año de capacitación. 

Los resultados con relación a cada uno de los componentes que corresponde a las seis 
dimensiones del instrumento son los siguientes:
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Tabla 2
Resultados de confiabilidad del instrumento según coeficiente de Alfa de Cronbach

Competencias 
Alfa de  
Cronbach

N.º de 
elementos

Compromiso profesional 960 7

Contenidos digitales 961 9

Enseñanza y aprendizaje 960 11

Evaluación y retroalimentación 970 6

Empoderamiento de los estudiantes 960 6

Desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes 970 7

Total 961 46

Nota. Resultados a partir de la aplicación del programa IBM SPSS versión 2019.

El área competencial que corresponde a “compromiso profesional” está conformada 
por siete ítems que abarcan indicadores como: mejoramiento de la comunicación; con-
tribución en la estrategia de comunicación; colaboración con otros; intercambio de ex-
periencia y conocimientos; innovación de prácticas pedagógicas conjuntas; reflexión 
individual y colectiva sobre la práctica pedagógica digital y su desarrollo profesional 
continuo a través de recursos tecnológicos. En esta dimensión, el resultado de Alfa de 
Cronbach fue de ,960. 

El área competencial que corresponde a “contenidos digitales”, conformada por nueve 
preguntas que abarcan capacidades, actitudes y estrategias que el docente activa, adopta 
y gestiona en su función docente. Esta competencia abarca los indicadores como: lo-
calización, evaluación y selección de recursos digitales, consideración de los recursos 
digitales al contexto de aprendizaje; modificación y adaptación de los recursos abiertos; 
creación individual o conjunta de nuevos recursos educativos digitales; consideración 
del contexto de aprendizaje al diseñar los recursos digitales y programar su uso; organi-
zación y disposición de los recursos tecnológicos; protección de los recursos digitales; 
conocimiento y aplicación de normativas de protección sobre privacidad y propiedad 
intelectual. En dicha competencia, el resultado de Alfa de Cronbach fue de ,961.

El área “enseñanza y aprendizaje” se halla compuesta por once ítems que abarcan capa-
cidades como: programación y funcionamiento de recursos digitales; gestión y coordi-
nación en las intervenciones didácticas digitales; experimentación con nuevos recursos 
digitales; utilización de las tecnologías y servicios digitales para mejorar el aprendizaje 
individual y colectivo sin restricción de lugar; experimentación y empleabilidad de las 
tecnologías para orientación del discente; fomento del uso de las tecnologías en pos de 
la colaboración entre sus estudiantes; capacitación y ayuda al estudiante en la utilización 
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correcta de las tecnologías educativas; utilización de las tecnologías para el aprendizaje 
autorregulado; aportes de progresos realizados mediante la consideración de las tecno-
logías digitales. En dicha competencia, el resultado de Alfa de Cronbach fue de ,960.

El área “evaluación y retroalimentación” está compuesta por seis ítems que contemplan 
capacidades como: utilización de las tecnologías digitales para evaluar los aprendiza-
jes; mejoramientos de los formatos establecidos, interpretación de los resultados de la 
evaluación, gestión y aplicación de retroalimentación según resultados; adaptación de 
estrategias de enseñanza y capacitación sobre sistemas de evaluación a los evaluados. En 
dicha competencia, el resultado de Alfa de Cronbach fue de ,970.

El segmento “empoderamiento de los estudiantes” está conformado por seis ítems que 
contemplan capacidades y actitudes como: garantizar la accesibilidad al uso de las tec-
nologías digitales, consideración y da respuestas a las expectativas, habilidades, usos y 
conceptos erróneos (digitales) de los estudiantes; utiliza las tecnologías digitales para 
atender las diversas necesidades de aprendizaje de los estudiantes; para promover el 
compromiso activo y creativo de los estudiantes con una materia; integra las tecnologías 
digitales en estrategias pedagógicas que potencien las competencias; abre el aprendizaje 
a nuevos ámbitos, a contextos del mundo real que involucren a los propios estudiantes. 
En dicha competencia, el resultado de Alfa de Cronbach fue de ,960.

El área “desarrollo de la competencia digital de los estudiantes” está integrada por siete 
ítems que consideran capacidades como: incorporación de actividades de aprendizaje, 
tareas y evaluación que requieran de información y alfabetización mediática, comunica-
ción y colaboración digital, creación de contenido digital, uso responsable, solución de 
problemas digitales por parte de los estudiantes. En dicha competencia, el resultado de 
Alfa de Cronbach fue de ,970.

Finalmente, los 46 elementos distribuidos en las seis dimensiones entregan una alta con-
fiabilidad, según los resultados que ofrece el estadístico de fiabilidad expresado mediante 
el coeficiente de Alfa de Cronbach de ,0961, por lo que no se eliminó ningún ítem.

Conclusiones

 La clave para que el docente integre las tecnologías digitales en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje radica en la autoevaluación de su competencia digital. 

Como se ha podido comprobar en la revisión teórica realizada, la escasez de instrumentos 
que posibiliten la evaluación y/o autoevaluación de la competencia digital docente de-
termina la importancia de considerar un instrumento adaptado al contexto universitario 
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paraguayo. El objetivo de este estudio fue adaptar y verificar la confiabilidad del “Cuestio-
nario de competencia digital docente”, para identificar el nivel de dominio de las compe-
tencias digitales autopercibidas por los docentes en el contexto universitario paraguayo.

La adaptación y verificación de la confiabilidad del instrumento basado en el modelo 
DigCompEdu, realizado por el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión 
Europea, es confiable debido a que ofrece un coeficiente de Alfa de Cronbach alto muy 
cercano a uno. Esto se fundamenta en la escala prevista para su interpretación que con-
tiene rango de valores que van desde muy bajo, con valores cercanos a 0, y alto, con 
valores cercanos a 1.

El uso de esta herramienta puede servir de insumo para orientar otras investigaciones 
vinculadas al perfil del docente y al fortalecimiento en la formación del educador. 

Finalmente, la adaptación y verificación de la confiabilidad del cuestionario puede ser-
vir como herramienta para evaluar los niveles de competencias digitales del docente en el 
contexto paraguayo; analizar la brecha digital entre los docentes del nivel superior; diag-
nosticar los niveles de dominio de las competencias digitales, a fin de proponer acciones 
formativas específicas para cada área competencial. Además, es adaptable a la evolución 
permanente de las herramientas digitales, debido a que no se trata del tipo de herramien-
tas, sino de su uso estratégico. Sin embargo, tiene limitaciones en cuanto a su aplicabilidad 
porque puede surgir una sobrevaloración de las competencias por parte del docente que 
se autoevalúa. Otra limitación del estudio radica en la cantidad de muestras utilizadas para 
el efecto, por lo que pueden no ser tan representativas de la población.  
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Resumen

La innovación educativa es un aspecto fundamental para mejorar la calidad de la ense-
ñanza y el aprendizaje en los centros escolares. Este estudio enfoca su atención tanto en 
los intereses y motivaciones como en las dificultades e inquietudes que presenta el profe-
sorado en su formación permanente sobre la innovación educativa. En esta investigación 
participan un total de 30 profesores y profesoras de Educación Infantil y Primaria de cen-
tros públicos y concertados. La recogida de datos se realiza a través de una entrevista se-
miestructurada que reflexiona y valora la innovación docente y curricular en la formación 
continua del profesorado. Se adopta una metodología cualitativa mediante narrativas, apo-
yada para el tratamiento de los datos en el programa AQUAD. Los resultados evidencian 
la necesidad del profesorado de recibir una formación permanente acorde a sus intereses y 
necesidades, enfocada en la mayoría de casos a innovaciones educativas metodológicas. El 
conocimiento y la valoración de las concepciones y creencias de los docentes participantes 
sobre la innovación educativa y su formación continua resultan de interés para avanzar 
hacia una mejora en el desarrollo profesional docente. 

Palabras clave: educación primaria, educación infantil, innovación educativa, forma-
ción profesional docente.
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Abstract

Educational innovation is a fundamental aspect to improve the quality of teaching and 
learning in schools. This study focuses its attention both on the interests and motivations 
and on the difficulties and concerns that the teaching staff presents in their ongoing tra-
ining on educational innovation. A total of 30 teachers of Early Childhood and Primary 
Education of public and private schools participate in this research. The data collection is 
carried out through a semi-structured interview that reflects and values teaching and cu-
rricular innovation in the continuing education of teachers. A qualitative methodology is 
adopted through narratives, supported for the treatment of data in the AQUAD program. 
The results show the need for teachers to receive ongoing training according to their in-
terests and needs, focused in most cases on educational methodological innovations. The 
knowledge and the evaluation of the conceptions and beliefs of the participating teachers 
on the educational innovation and their continuous formation is of interest to advance 
towards an improvement in the professional development teacher.

Keywords: primary education; pre-primary education; educational innovation; teacher 
training.

Introducción

La innovación educativa, en particular la curricular, juega un papel importante en las concep-
ciones y creencias de los docentes, ya que supone modificar la práctica en las aulas escolares. 
Fullan (2002) considera que un cambio educativo supone una implementación de nuevos 
recursos y materiales curriculares, nuevas acciones o la implicación de nuevos agentes que 
intervienen en ese proceso educativo a través de la colaboración entre todos sus miembros 
(Fullan, 2016). Bentley (2010) considera que las teorías del cambio educativo deben estar 
basadas en una “arquitectura o infraestructura de apoyo” que contenga las innovaciones más 
poderosas y efectivas. De esta manera, los docentes podrán tener la oportunidad de conocer 
y experimentar nuevas posibilidades de prácticas, que les permitirán acceder a nuevos con-
ceptos y formas de desarrollar su acción para aprenderlas y asimilarlas dentro de una comuni-
dad de práctica, lo que supone una adaptación a las innovaciones que se están desarrollando 
en el último siglo: “The crucial feature is that access to these standards, and the opportinity 
to test out new ways meeting then, is openly shared” (p. 44). 

Nuestra sociedad está caracterizada por cambios frecuentes que afectan directamente a la 
educación. Para conseguir este fin, los equipos docentes han de adquirir las competencias 
profesionales docentes que permiten una enseñanza y aprendizaje de calidad adaptada a la 
demanda de la sociedad (Perrenoud, 2004). Es por todo ello que el papel del profesorado 
ha cambiado para adaptarse mejor a las exigencias de la sociedad actual. Para Marqués 
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(2000), el docente ayuda al alumnado a que logre aprender en una sociedad de transfor-
maciones continuas, que promueva el desarrollo de capacidades conceptuales y persona-
les, diseñando tareas basadas en el pensamiento crítico para que puedan ser aplicadas y 
utilizadas por los estudiantes en su futuro profesional. Es por ello que el profesorado se ve 
sometido a una renovación continua, denominada LifelongLearning (Longworth, 2001), 
movimiento que reconoce la educación profesional permanente como un derecho de los 
ciudadanos con el que se justifica la necesidad de reciclaje del profesorado. Los docentes 
durante su formación permanente deben adquirir nuevas competencias y habilidades, co-
nocer cómo integrar en sus aulas las novedades de las herramientas digitales, con el fin de 
incluirlas como estrategias de enseñanza-aprendizaje para que el alumnado aprenda y ad-
quiera las competencias básicas (Vélaz de Medrano y Vaillant, 2011). En suma, se favorece 
la calidad educativa para el alumnado que es formado por los docentes que desean innovar 
en un contexto concreto (Marcelo y Vaillant, 2013). 

El desarrollo de las innovaciones educativas y curriculares se identifica en el trabajo diario 
en las aulas escolares, la organización y el funcionamiento de los centros educativos y, espe-
cialmente, en las dinámicas de trabajo y la cultura profesional del profesorado a través de la 
modificación o transformación de la realidad del momento, lo cual supone un cambio de 
concepciones y actitudes que alteran las metodologías e intervenciones docentes con el pro-
pósito de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como asevera Carbonell (2002), 
la innovación va ligada al cambio y tiene un matiz ideológico, ético, cognitivo y afectivo, ya 
que el docente que innova e investiga se orienta hacia una pragmática ya indagada (Carbo-
nell, 2015). Se trata, pues, de un conjunto de estrategias o métodos que utiliza una comuni-
dad educativa que tiene como propósito común la mejora del proceso educativo (Martínez, 
2008). La innovación educativa es un proceso que debe involucrar a docentes, alumnado, 
familias e instituciones, para que realmente pueda funcionar y conseguir buenos resultados 
en una comunidad que trabaja de manera colaborativa (Morlá, 2015). 

Fidalgo (2011, citado por Sacerni y Lis, 2013) describe metafóricamente la innovación 
educativa como una silla que se sustenta en cuatro patas importantes para el desarrollo 
de su función: los procesos, el conocimiento, las personas y la tecnología. Hasta el mo-
mento, la mayoría de innovaciones practicadas en los centros educativos han empezado 
por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), y puede que ese sea 
el problema para que muchas de estas no hayan funcionado, pues la innovación docente 
utiliza numerosos recursos humanos y relacionales sin la necesidad de prestar atención 
únicamente a la integración de las tecnologías digitales. Por ello, asevera Fidalgo (2011), 
es importante tener en cuenta que actualizar o renovar herramientas o procedimientos no 
es innovar y no confundir la innovación con la actualización.

Los docentes son quienes pueden elegir la opción más correcta y beneficiosa para su alum-
nado y aunque encuentren dificultades y barreras en el camino, han de hacerles frente para 
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poder demostrar que ese cambio o innovación que ha llevado a cabo ha funcionado y 
dado los resultados queridos o no. Porque si nadie se sale del camino establecido, cambia 
e innova, la educación no avanza con la sociedad. Por ello, decir que los maestros/as que 
quieren cambiar, mejorar e innovar deben empezar a cambiar desde dentro, organizando 
sus clases de una forma alternativa a la tradicional para ir sumándose a ser parte del cambio 
en el sistema educativo (Charteris, Smardon y Nelson, 2017).

Para Hernández de la Torre y Medina (2014, p. 503): “la innovación debe empezar con la 
reflexión conjunta sobre cómo queremos que sea un centro educativo a nivel de enseñanza, 
cómo queremos que el alumnado aprenda, qué estrategias, recursos y métodos utilizaremos 
para organizarlos”. Los citados autores matizan que los centros educativos que innovan de-
ben realizarlo en espacios comunes, que les permita generar diferentes experiencias en el pro-
ceso educativo y las cuales deben ser útiles para el alumnado y para toda la comunidad que 
participa en ese desarrollo. Además, según Marcelo (2002), para la mejora de los programas 
de formación permanente es importante permitir al profesorado reflexionar y solicitar a los 
profesionales de la enseñanza su opinión para conocer sus propuestas respecto al sistema 
educativo. Al tiempo que es necesario e importante conocer también sus necesidades de for-
mación, preferencias u opiniones sobre las características que debería tener la formación de-
mandada (contenidos, temáticas, acceso a la información y motivos de interés), ya que estas 
afectan a las oportunidades de aprendizaje del alumnado, pues depende de las posibilidades 
que han tenido los docentes para aplicar sus innovaciones en las aulas (Marcelo, 2011). El 
análisis de las concepciones y creencias del desarrollo profesional docente ante los procesos 
de innovación educativa plantea también nuevos retos para investigar sobre la innovación 
que los sistemas educativos y los programas de formación se plantean a los formadores y for-
madoras del profesorado (Medina, Herrán y Domínguez, 2017). De la misma manera, el im-
pacto social de la investigación en el ámbito de las Ciencias de la Educación y Sociales (Reale 
et al., 2017) supone la posibilidad de mostrar estas evidencias a la comunidad científica para 
valorar y mejorar el desarrollo profesional docente que contribuye a la calidad de aprendizaje 
del alumnado. En este sentido, es necesario continuar repensado los modelos sobre el desa-
rrollo profesional docente en la actualidad (Kennedy, 2014) y en concreto investigar sobre la 
innovación educativa (Richmond y Tatto, 2016). En base a estas perspectivas, este trabajo se 
plantea como propósito principal conocer y analizar la formación permanente del profeso-
rado y sus intereses acerca de la innovación en las aulas, lo que se sintetizan en tres objetivos:

Conocer y analizar las concepciones de los docentes sobre la innovación metodológica en 
las aulas a través de su experiencia profesional.

Identificar los principales recursos y materiales que utilizan para su formación profesio-
nal docente.

Detectar las principales dificultades o limitaciones para innovar en las aulas escolares.
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Método

Contexto y participantes

En esta investigación participan 30 docentes, de los cuales 16 desarrollan su trabajo pro-
fesional en un centro concertado (de titularidad privada, pero sustentado con fondos 
públicos) y los 14 restantes son docentes de un centro público. De los 30 docentes en-
trevistados, 28 son mujeres y 2 son hombres, con una edad comprendida entre 36 a 40 
años, por lo que la media de experiencia docente es de 13 años. En relación a la forma-
ción académica, la mayoría dispone de una Diplomatura en Maestro/a y 4 han realizado 
una licenciatura en Ciencias de la Educación. Por otra parte, 5 de los participantes mani-
fiestan que han sido formadores/as en centros de formación del profesorado. 

Obtención y análisis de la información  

En este estudio se analizan e identifican las problemáticas derivadas de un contexto edu-
cativo, por lo que esta investigación contiene la tipología de un estudio de casos propia 
de la investigación educativa (Atkins y Wallace, 2012). Se emplea, por tanto, una me-
todología cualitativa, ya que permite analizar e interpretar las distintas narrativas que 
expresan los docentes sobre las vivencias didácticas e innovadoras en sus aulas (Dwyer 
y Emerald, 2017; Huber, Caine, Huber y Steeves, 2013; Goodson, Antikainen, Sikes, y 
Andrews, 2016). Se aplica una entrevista semiestructurada que permite a los participan-
tes que reflexionen acerca de sus experiencias sobre la innovación educativa durante su 
desarrollo profesional docente. Este instrumento ofrece un mayor entendimiento de sus 
concepciones y creencias sobre la innovación educativa y curricular (Clandinin y Mur-
phy, 2009). Las entrevistas se facilitan al profesorado participante y cada una es cum-
plimentada de manera escrita y voluntaria por todos los participantes del estudio. Para 
garantizar el anonimato de los participantes, las entrevistas se registran con un código 
alfanumérico: maesEC000 (Profesor/a de infantil o primaria del centro concertado) y 
maesEP000 (Profesor/a de infantil o primaria del centro público).

Para codificar e interpretar las narrativas de los participantes se utiliza el programa cuali-
tativo Analysis Qualitative Data Six (Huber y Gürtler, 2012), que ha permitido agrupar 
los códigos resultantes en categorías a través del método mixto (deductivo-inductivo). 
En una primera fase se diseña un borrador del mapa de códigos, para posteriormente re-
diseñar el mismo, el cual es validado por cuatro investigadores/as especialistas en Cien-
cias de la Educación e investigación cualitativa. Finalmente, se emplea el porcentaje de 
la frecuencia absoluta (%FA) de los códigos emergentes para proceder a su cuantifica-
ción, y se establece una diferenciación entre los dos centros estudiados, que ha permiti-
do profundizar y precisar en el análisis de los resultados obtenidos.
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Resultados

Del proceso de codificación durante el análisis de los resultados han emergido cuatro categorías: 
(1) Concepciones sobre la innovación educativa y curricular; (2) Formación e implementación 
sobre la innovación educativa y curricular; (3) Intereses y demandas sobre innovaciones do-
centes; (4) Dificultades o problemáticas para implementar la innovación adquirida en las aulas.

Para la presentación de los resultados se utilizan tablas que agrupan los códigos en cada 
una de las categorías, diferenciando los resultados del centro concertado y el público, 
pues se han emergido diferentes códigos en función del centro estudiado. 

Categoría 1. Concepciones sobre la innovación educativa y curricular

En las Tablas 1 y 2 se presentan los resultados obtenidos sobre el concepto o el significa-
do que los participantes tienen sobre la innovación educativa y curricular. 

En la siguiente tabla se muestran los códigos que han emergido de las narrativas relata-
das por los participantes del centro concertado. 

Tabla 1
Concepciones sobre la innovación educativa y curricular (centro concertado)

Código 1. Concepciones %FA

1.1. Adaptarse a la sociedad actual 42.42%

1.2. Motivación del docente 18.19%

1.3. Formación permanente 27.27%

1.4. Aprendizaje de Necesidades Educativas Especiales 12.12%

TOTAL 100%

 
La mayoría de las narrativas del centro concertado consideran que la innovación edu-
cativa es una adaptación a las demandas de la sociedad actual (42.42%, código 1.1). Es 
necesario que el profesorado esté preparado para formar a un alumnado que sepa res-
ponder a las demandas sociales, que cada día avanzan más rápidamente: 

Un docente debe ir adaptándose tanto a los cambios de la sociedad como a las nece-
sidades del alumnado y esto le obliga a ir realizando innovaciones en su metodología. 
Considero que, tener esto presente, es de suma importancia. Es necesaria una reflexión 
sobre la práctica docente para ir modificando aquello que ya no resulta efectivo. Ade-
más, la innovación metodológica supone una motivación para el profesor, ya que su-
pone afrontar nuevos retos. (maesEC015)
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La formación permanente del profesorado la hemos agrupado en el código 1.3 (27.27%). 
Se destaca y valora la importancia de seguir formándose permanentemente para garanti-
zar una práctica educativa de calidad: 

Un docente debe conocer las innovaciones metodológicas que van surgiendo a lo 
largo de su carrera profesional y que puedan servir para mejorar en la práctica docen-
te. La innovación metodológica es esencial y muy importante si no queremos seguir 
dando clases magistrales y superaburridas donde el alumno no se sienta protagonis-
ta de las mismas. (maesEC016)

La motivación es otro aspecto que destacan (18.19%) los relatos del centro concertado: 

Pienso que es esencial para cualquier maestro porque permite no caer en la rutina y 
por tanto motivar a los alumnos. (maesEC004)

En la Tabla 2 se pueden observar los resultados de los docentes participantes que perte-
necen al centro público. 

Tabla 1
Concepciones sobre la innovación educativa y curricular (centro público)

Código 1. Concepciones %FA

1.1. Adaptarse a la sociedad actual 20.83%

1.2. Nuevas metodologías 16.67%

1.3. Formación permanente 33.33%
1.4. Mejora educativa 16.67%
1.5. Aspecto humanístico 8.33%
1.6. Curiosidad e interés 4.17%
TOTAL 100%

 
En el centro público, la mayoría del profesorado participante define a la innovación edu-
cativa como formación permanente o reciclaje del profesorado (33.33%, código 1.3): 

La innovación metodológica del docente es el reciclaje permanente en su hacer dia-
rio. (maesEP005)

El maestro es el recurso por excelencia, cuanto más formado esté mejor. Le doy más 
importancia al aspecto humano que metodológico, si te haces con el alumno, si le 
llegas, da igual la metodología que uses. (maesEP013)
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Algunas de las narrativas también describen que la innovación docente está más orien-
tada hacia una adaptación a la sociedad actual (20.83%, código 1.1): 

Consiste en la renovación permanente que se ha de realizar con el cambio de los 
tiempos, las políticas y las prioridades y necesidades sociales. (maesEP012)

Categoría 2. Formación e implementación de la innovación educativa

En proceso de análisis han emergido dos códigos relevantes en relación a cómo los do-
centes se forman para innovar (código 2.1 Aprendizaje) y cómo desarrollan esos cam-
bios en sus aulas (código 2.2 Implementación) para cada uno de los centros estudiados. 
En este sentido, los subcódigos resultantes han sido agrupados en la categoría 2. Forma-
ción e implementación de la innovación educativa. 

Dado que de cada código han emergido diferentes subcódigos, presentamos los resul-
tados en dos tablas diferentes. En la Tabla 3a se muestran los resultados obtenidos del 
código 2.1. Aprendizaje y formación.

Tabla 3a
Aprendizaje y formación de la innovación educativa (centro concertado)

Código 2.1 Aprendizaje y formación %FA

Subcódigos          

2.1.1 Alumnado 1.1%

2.1.2 Cursos de formación 22.82%
2.1.3 Compañeros/as del centro 34.75%
2.1.4 Autoaprendizaje 39.13%
2.1.5 Formación universidad 2.17%
TOTAL 100%

 
El código 2.1 Aprendizaje y formación recoge aquellos subcódigos que tratan sobre cómo se 
han formado los participantes para innovar. Los participantes que están adscritos al centro 
concertado manifiestan en sus narrativas que la formación sobre los métodos innovadores de 
enseñanza-aprendizaje (subcódigo 2.1.4) ha sido gracias a la autoformación (39.13%). Este 
proceso de autoaprendizaje se ha basado principalmente en la búsqueda y localización de bi-
bliografía específica sobre métodos innovadores para analizar y estudiar los diversos conteni-
dos de cambio educativo que se describen en libros de texto, artículos científicos sobre educa-
ción, documentos publicados en Internet (visualizando tutoriales, siguiendo blogs educativos 
e investigando). Las narrativas de los participantes manifiestan, de manera mayoritaria, que es 
la forma más cómoda y sencilla de localizar información acerca de lo que realmente les interesa. 
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A buscar en la red, buscar libros que traten el tema o bien rastreo los cursos que se 
hacen en mi comunidad autónoma y me matriculo para hacerlos. (maesEC003)

Estoy aprendiendo a utilizar la pizarra digital. Intento desarrollar en mis alumnos sus 
inteligencias. Utilizo los materiales que me proporcionan las editoriales y muchos ma-
teriales que he encontrado en Internet. (maesEC009)

Otro de los aspectos que resaltan los docentes del centro concertado es la importancia 
del aprender de manera colaborativa y compartida (34.75%, subcódigo 2.3.1). El hecho 
de que otros compañeros/as hayan realizado cursos de formación o hayan implemen-
tado una innovación educativa en su aula supone otra de las estrategias de formación 
del profesorado participante. El centro educativo y su diálogo con los otros docentes 
permite conocer más sobre la innovación: 

A mis compañeros con los que comentar o compartir material encontrado. 
(maesEC007)

Normalmente recurro a mis compañeros del colegio, ya que ellos tienen más expe-
riencia dentro del aula y son un gran apoyo. También recurro a una de las tutoras 
de prácticas que tuve en el colegio mientras realizaba las prácticas curriculares del 
grado, ya que ella tiene la mente muy abierta y siempre está buscando nuevas formas 
de innovar dentro de su clase y con sus alumnos. (maesEC010)

También hemos identificado en las narrativas que la formación se ha realizado por la asis-
tencia a cursos de formación que oferta el Centro de Formación de Profesores (22.82%, 
subcódigo 2.1.2): 

Recurro a cursos bien presenciales o bien por Internet. (maesEC005)

En la Tabla 3b se han agrupado los subcódigos que han emergido sobre la implementa-
ción de la innovación educativa en el centro concertado. 
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Tabla 3b
Implementación de la innovación educativa (centro concertado)

Código 2.2 Implementación %FA
Subcódigos          
2.2.1 Metodologías 20.75%

2.2.2 Materiales y recursos 62.27%
2.2.3 Gestión del tiempo 13.21%
2.2.4 Agrupamiento 3.77%
TOTAL 100%

 
La mayoría de los relatos de los participantes manifiestan que para la implementación 
de la innovación en sus aulas es muy importante la utilización de recursos o materiales 
(subcódigo 2.2.2), que han localizado gracias la revisión de la bibliografía o la localiza-
ción de recursos electrónicos. 

Utilizo mucho material visual para que el aprendizaje sea más significativo. 
(maesEC004)

Utilizo los materiales que me proporcionan las editoriales y muchos materiales que 
he encontrado en Internet. (maesEC009)

Otros de los aspectos significativos que se identifican en las narrativas de los participan-
tes es el desarrollo de métodos docente utilizados para innovar en el aula (20.75%, sub-
código 2.1.1). Entre ellos destacan métodos basados en el trabajo por proyectos, trabajo 
cooperativo y talleres. También describen algunas metodologías más novedosas, como 
el método ABN, método Entusiasmat y ajedrez en el aula, tal y como se puede observar 
en estos fragmentos: 

Trabajar por rincones varias veces a la semana y destacar a los alumnos que han con-
seguido algún resultado positivo después de una dificultad. (maesEC007)

Actualmente en el centro trabajamos mediante aprendizaje basado en proyectos 
en algunas áreas, rincones para los alumnos con NEE, clase invertida (flipped class-
room), utilización de las nuevas tecnologías (pizarra digital, juegos interactivos, ví-
deos educativos, tablets, apps…). (maesEC012)

Del código 2.1 Aprendizaje y formación, referido a los participantes del centro público, 
han emergido un total de cuatro subcódigos cuyos resultados se muestran en la Tabla 4a.
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Tabla 4a
Aprendizaje y formación de la innovación educativa (centro público)

Código 2.1 Aprendizaje y formación %FA
Subcódigos          
2.1.1 Cursos de formación 44.89%

2.1.2 Compañeros/as del centro 31.62%
2.1.3 Autoaprendizaje 19.39%
2.1.4 Grupos de trabajo 4.1%
TOTAL 100%

 
Una alta frecuencia de las narrativas del profesorado del centro público manifiesta que la 
formación sobre la innovación educativa y curricular deviene principalmente de la asis-
tencia a cursos de formación (44.89%, subcódigo 2.1.1) que ofrecen las administracio-
nes educativas o que el propio centro educativo lo demanda como formación específica: 

Localizar la oferta del CEFIRE o solicitar la formación en centros, por Internet, 
compañeras/os,… (maesEP004) 

Recurro a cursos de formación, bien impartidos desde el propio centro, o bien im-
partidos a través del CEFIRE. (maesEP006)

Al igual que los participantes del centro concertado, se observa en los relatos de los do-
centes del centro público una presencia significativa del subcódigo 2.1.2 Compañeros/
as del centro (31.62%), en el que se destaca que el aprendizaje y la formación sobre 
la innovación en las aulas también dependen de las experiencias compartidas de otros 
compañeros/as, especialmente por los grupos de trabajo que tienen constituidos, que 
suponen uno de los elementos organizativos en los centros públicos y que están vincu-
lados a los Planes de Formación del Profesorado que están establecidos, tal y como se 
describe en la siguiente narrativa: 

Al grupo de trabajo que tenemos permanentemente y que lo compone el profesora-
do de todos los niveles. Ahí compartimos. (maesEP003)

A los compañeros en relación a la oferta formativa en el colegio (Plan de formación). 
(maesEP012)

En la Tabla 4b se muestran los subcódigos que han emergido del análisis de las narrati-
vas de los participantes del centro público, en el que describen cuáles son los elementos 
más determinantes en este proceso de implementación de la innovación aprendida. 
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Tabla 4b
Implementación de la innovación educativa (centro público)

Código 2.2 Implementación %FA
Subcódigos          
2.2.1 Metodologías 12%

2.2.2 Materiales y recursos 68%
2.2.3 Gestión del tiempo 18%
2.2.4 Espacios 2%
TOTAL 100%

 
El aspecto más relevante para la implementación de las innovaciones educativas, según 
los participantes del centro público, es la utilización de los materiales y recursos necesa-
rios para que se produzca el cambio en su práctica docente. 

Utilizamos las nuevas tecnologías y los recursos tradicionales también, como ma-
terial fungible, adaptado al nivel de los niños y motivador. Materiales de todo tipo. 
(maesEC001)

Nos adaptamos a las necesidades de los niños y partimos de su interés, utilizamos la 
PDI, así como los recursos tradicionales para centrar la atención de los niños: cuen-
tos, canciones, bloques manipulativos, pizarra tradicional. (maesEP002)

Categoría 3. Intereses y demandas sobre la innovación docente.

El tercer agrupamiento de narrativas incide sobre las innovaciones metodológicas que 
interesan al profesorado y han sido agrupadas en la categoría 3. En el caso del centro 
concertado, las narrativas del profesorado describen varias metodologías, tal y como se 
muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5
Intereses de los docentes sobre la innovación educativa (centro concertado) 

Códigos %FA
3.1 TIC 30.30%

3.2 Inteligencias múltiples 24.25%
3.3 Método ABN (matemáticas) 12.12%
3.4 Trabajo por proyectos 21.21%
3.5 Ajedrez en el aula 6.06%
3.6 Método Entusiasmat 6.06%
TOTAL 100%

 
Las metodologías innovadoras que tienen mayor presencia en el caso de los docentes 
del centro concertado son las telecomunicaciones digitales para la educación (30.30%, 
código 3.1) como recurso atractivo para el alumnado y como respuesta a las demandas 
de la sociedad actual: 

Una de las innovaciones más atractivas para introducir en un aula es el uso de la pi-
zarra digital. Soy defensora de la incorporación de las nuevas tecnologías dentro de 
los métodos de trabajo del docente. Esta herramienta se encuentra a la orden del día 
entre la población y como tal considero que debemos explotar su utilización […]. 
(maesEC001)

Me gustaría saber mucho más de las TIC. Quiero saber al máximo para que mis 
alumnos aprendan. (maesEC006)

La implementación de las inteligencias múltiples de Gardner (1993) en el aula también es 
considerada como una estrategia innovadora en las aulas del centro concertado (24.25%, 
código 3.2), en que se destaca la importancia de su contenido teórico con la intención de 
poder aplicarlas de manera más práctica en sus aulas. Así lo manifiestan algunas narrativas: 

Esta teoría permite potenciar las inteligencias de nuestro alumnado. (maesEC003)

Me gustaría profundizar más a nivel práctico en la teoría de las inteligencias múltiples 
para poder atender de una manera más individualizada a los alumnos. (maesEC004)

El trabajo por proyectos es otra de las acciones novedosas que le interesan al profesora-
do (21.21%, código 3.4). Supone un método que ayuda a la mejora del aprendizaje de 
los estudiantes y, en particular, a la adquisición de las diferentes competencias tanto a 
nivel actitudinal como procedimental: 
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Me interesa y me gustaría saber más sobre “el trabajo por proyectos”. Porque a la hora 
de trabajar con mis alumnos/as quiero tener la seguridad de que les ayudo y oriento 
bien en su aprendizaje. (maesEC002)

Me gustaría saber más sobre cualquier metodología que pueda ayudarme en el traba-
jo de cada día para que mis alumnos puedan disfrutar aprendiendo y sean alumnos 
críticos y reflexivos, a la vez que curiosos y creativos y con muchas ganas de apren-
der. (maesEC016)

En el caso del centro concertado, las narrativas del profesorado describen varias me-
todologías (como se observa en la Tabla 5), similares a la propuesta por el centro con-
certado. Sin embargo, observamos algunas diferencias significativas con respecto a la 
frecuencia de aparición de los códigos. 

Tabla 6
Intereses de los docentes sobre la innovación educativa (centro público)

Códigos %FA
3.1 TIC 23.07%

3.2 Inteligencias múltiples 7.69%
3.3 Alumnado con NEE 3.85%
3.4 Trabajo por proyectos 34.62%
3.5 Emociones 30.77%
TOTAL 100%

 
Las narrativas del profesorado del centro público destacan en mayor medida el trabajo 
por proyectos (34.62%, código 3.4), principalmente, aquellos métodos de trabajo en el 
aula que favorezcan y potencien el trabajo cooperativo: 

Me interesa mucho el aprendizaje cooperativo, y también todas las metodologías 
que surgen del trabajo por proyectos. (maesEP005)

Proyectos de trabajo, inteligencias múltiples, trabajo cooperativo y constructivismo. 
(maesEP008)

La educación emocional (30.77%, código 3.5) supone un elemento de cambio en los 
pensamientos del profesorado, como una característica que ayuda a la guía y orientación 
hacia el alumnado para resolver conflictos en el aula y en la escuela: 



Revista Paraguaya de Educación
117

Revista Paraguaya de Educación, Volumen 12, Número 2, 2023, pp. 103 - 125 ISSN 2305-1787

Marcos Jesús Iglesias Martínez, Inés Lozano Cabezas y Irene Roldán Soler

Las emociones, es decir, la educación emocional. La necesidad de empatía en el pro-
ceso de aprendizaje y la educación emocional es otro de los aspectos que aún se tiene 
que trabajar. (maesEP009)

Acompañamiento emocional, resolución de conflictos. Hay que saber qué les pasa a 
nuestros alumnos, acompañarlos, darles los recursos para que puedan solucionar sus 
problemas. (maesEP014)

Las TIC también están incluidas como un elemento innovador en el proceso educativo 
(23.07%): 

Más recursos con la pizarra digital interactiva. (maesEC001) 

Todo lo referente a tecnologías de la información. Porque el alumnado lo demanda. 
(maesEC010)

Categoría 4. Dificultades o problemáticas para implementar la innovación en las aulas

El quinto y último agrupamiento de narrativas trata sobre las dificultades o principales 
obstáculos que encuentra el profesorado para innovar en sus aulas (categoría 4).  

Los códigos que han emergido en esta categoría de las narrativas del profesorado del 
centro concertado se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7
Principales dificultades de los docentes en la implementación de la innovación educativa (centro  
concertado)

Códigos %FA
4.1 Recursos económicos 19.05%

4.2 Falta de tiempo 38.09%
4.3 Diferencias con los/as compañeros/as 19.05%
4.4 Inseguridad 4.76%
4.5 Falta de cursos de interés para docentes 19.05%
TOTAL 100%

 
El profesorado del centro concertado encuentra que la mayor dificultad es la falta 
de tiempo (38.09%, código 4.2) tanto a nivel de programación como por problemas 
para conciliar la formación continua con la vida familiar: 
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Sí, básicamente el tiempo. Pasa muy rápido y no da para aprender y poner en práctica 
lo que yo quisiera. (maesEC009)

Estoy completamente a favor de la formación permanente, pero si bien es cierto la 
vida familiar y dicha formación no son muy compatibles. (maes012)

La inversión económica en los centros de formación es considerada como una dificultad 
para desarrollar las innovaciones en las aulas, ya que la demanda del profesorado no es 
correspondida por lo que ofrece la administración autonómica (19.05%, código 4.1):

Desde que se cerraron algunos centros de formación, se han reducido los cursos. Al 
ser de la concertada, aún se reducen más las opciones de entrar. (maesEC005)

Otro de los problemas que se destacan es la falta de interés común con otros docentes 
(19.05%, código 4.3). Los desafíos para la innovación en las aulas dependen peculiar-
mente de lo que piensa y hace cada docente en su aula, de ahí que no se compartan los 
mismos intereses, tal y como se expone en el siguiente fragmento: 

A veces, entre los compañeros, no se comparten las mismas curiosidades o retos para 
innovar o intentar cambiar ciertos aspectos metodológicos. (maesEC007)

Porque no siempre el profesorado del centro está de acuerdo en ciertas metodo-
logías y la que uno piensa que es buena, para el otro no lo es. Cuesta ponerse de 
acuerdo. (maesEC011)

En la siguiente tabla se presentan las problemáticas de la innovación derivadas de los 
relatos de los participantes del centro público.

Tabla 8
Principales dificultades de los docentes en la implementación de la innovación educativa (centro público)

Códigos %FA
4.1 Falta de tiempo 18.75%

4.2 Diferencias con los/as compañeros/as 18.75%
4.3 Falta de recursos y materiales 18.75%
4.4 Falta de cursos de interés para docentes 38.75%
TOTAL 100%
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Los docentes del centro público encuentran dificultad en la falta de cursos de interés para el pro-
fesorado (38.75%, código 4.4), lo cual supone un inconveniente para incluir nuevos métodos en 
las etapas educativas en las que el docente trabaja: 

Sí, porque la formación de los cursos normalmente no es para Educación Infantil. 
(maesEP001)

El centro de formación no oferta cursos de estas características demandas por el profesorado. 
(maesEP013)

Las posibles discrepancias con el resto de compañeros/as han obtenido un porcentaje similar a la 
falta de tiempo o a la falta de disponibilidad de recursos para el desarrollo del proceso innovador 
(véase Tabla 8). Las siguientes narrativas ejemplifican lo expuesto: 

Un planteamiento cooperativo en la escuela donde los profesionales puedan compartir re-
cursos, metodologías, técnicas, etc., de una manera más eficaz y activa; con ello se estable-
cería un paso cualitativamente significativo en la mejora de la metodología. (maesEP005)

En ocasiones, en muchos centros no cuentan con recursos suficientes para innovar en la prác-
tica educativa. (maesEP006)

Discusión y conclusiones

El profesorado considera la innovación educativa como una actualización constante en su 
formación para adaptarse a los cambios en la sociedad. Asimismo, los participantes mani-
fiestan que la innovación en sus aulas supone una gran oportunidad para dar un paso más 
y poder formarse en aspectos que les interesan para mejorar su enseñanza (Gather, 2004; 
Feo, 2011). Tanto en el centro público como en el concertado la innovación educativa 
es entendida como la formación permanente del profesorado para poder adaptarse a la 
sociedad actual. Esta visión de cambio social los participantes la perciben desde hace unos 
años y muchos/as de ellos/as la atribuyen al avance de las telecomunicaciones digitales. 
Esta similitud en las opiniones sobre la innovación es debida a que en ambos centros se 
encuentran con la misma realidad del cambio educativo actual. El hecho de que ambos 
centros tengan las mismas creencias supone que el profesorado reconoce la importancia 
que tiene el ir de la mano de la sociedad (Thurlings, Evers y Vermeulen, 2015).

Las narrativas extraídas de los participantes adscritos al centro público manifiestan la 
necesidad de formación a través de cursos ofertados por la administración pública. En 
cambio, los relatos de los participantes del centro concertado prefieren adquirir estrate-
gias mediante un autoaprendizaje (Gisbert, 2002), ya que consideran que realizan una 
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búsqueda y localización de la información que les interesa. Consideran, por otra parte, 
que los cursos de formación para el profesorado ofertados son de poca utilidad, y no 
ofrecen las necesidades o intereses para la innovación educativa en su centro o en su 
aula. Por otra parte, se destaca la importancia del aprendizaje de la innovación a través 
del trabajo colaborativo entre los docentes (Krichesky y Murillo, 2018). Las autoras 
Cochran-Smith y Lytle (2009) defienden que la investigación colaborativa supone una 
calidad en el desarrollo profesional docente y que beneficia, entre otros, el aprendizaje 
de los estudiantes. Investigar e innovar de manera colaborativa y compartida es un ele-
mento esencial en el desarrollo profesional docente (Vaillant, 2016). 

Es necesaria la utilización de recursos y materiales para poder innovar en el día a día, como 
es la utilización de los recursos digitales (Ingleby, 2015; Liu, 2013), y el desarrollo de mé-
todos innovadores basados en la colaboración y el trabajo cooperativo entre el alumnado 
(Monge y Montalvo, 2014; Ortega y Álvarez, 2015). En este sentido, existe una variedad 
con respecto a los intereses sobre las innovaciones metodológicas. Esta diversidad se debe 
a que cada docente tiene más interés o menos en ciertos temas según la relación que ten-
gan también con su ámbito de trabajo. En general, de las narrativas se extrae la idea de que 
el profesorado de la escuela concertada tiene más disposición de formarse y aprender para 
mejorar en su enseñanza diaria en el aula que el profesorado del centro público (Woolley, 
Rose, Mercado y Orthner, 2013). De ahí la disponibilidad para realizar cursos, asistir a 
charlas o conferencias y buscar y seleccionar información de artículos o revistas y editoria-
les para conocer experiencias sobre innovación curricular.

Entre las dificultades se detectan el horario, que aunque es flexible, la programación 
hace difícil el poder innovar siguiendo el horario escolar establecido por el centro en el 
que trabajan (Rodríguez, Pozuelos y García, 2012). Por ello, es importantísimo que el 
centro y la administración apoyen al profesorado en los cambios metodológicos o inno-
vaciones que realizan (Rosales, 2013), ya que si los agentes de la comunidad educativa 
se involucran en la renovación metodológica es mucho más fácil el trabajo del equipo 
docente (Miralles, Maquilón, Hernández y García, 2012), a pesar de las resistencias que 
puedan presentarse entre el profesorado (Klieger y Yakobovitch, 2012; Wong, Murray, 
Rivalland, Monk, McFarland y Daniel, 2014). Además de esta limitación, se detecta un 
obstáculo en el proceso de innovación. Los relatos analizados describen que una de las 
dificultades para implementar la innovación es la falta de tiempo para su formación. 
Estos resultados coinciden con una investigación realizada por Dopico (2013), en la 
que destaca que uno de los principales obstáculos en la tarea de innovación educativa se 
refiere al escaso tiempo que disponen los docentes para formarse, así como la incompa-
tibilidad con las dinámicas de trabajo llevadas a cabo en cada centro educativo.

En pleno siglo XXI deberían ser más los profesores y las profesoras que pudieran inno-
var en sus aulas sin ningún tipo de impedimento y con la ayuda de los/as compañeros/
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as y apoyo del centro educativo y las familias (Dimmock, 2016). Si deseamos que la so-
ciedad avance debemos empezar por aquí, a través de un impulso y un reconocimiento 
de lo que hace el profesorado, ya que la innovación se desarrolla por la participación y 
la colaboración de toda la comunidad educativa. Además, es importante que la adminis-
tración tome más en cuenta las opiniones de los docentes para poder conocer y valorar 
el estado de la formación de los mismos, ya que en ocasiones los intereses y las deman-
das del profesorado no se corresponden con lo que los centros de formación ofertan. En 
este sentido, consideramos que esto supone una contribución para la formación profe-
sional permanente del profesorado y para la investigación educativa, puesto que, con 
los datos obtenidos, se ha podido conocer y analizar cómo se encuentra actualmente 
la implementación de la innovación en las aulas desde dos centros diferenciados. Asi-
mismo, cabe destacar que las narrativas de los docentes manifiestan tener un modelo de 
desarrollo profesional docente, en el que el principal interés es atender a las demandas 
de la sociedad, para que su alumnado adquiera las competencias suficientes. 

Como direcciones futuras para continuar con esta línea de investigación, consideramos 
necesario e interesante profundizar más en este ámbito, mediante experiencias que se 
desarrollen en un periodo de tiempo más largo, para poder observar cómo son la acti-
tud y el trabajo de los participantes en sus aulas a través de la implicación colaborativa 
de todos sus miembros en un proceso de innovación educativa. La investigación en la 
formación permanente o continua es un elemento esencial que contribuye a la mejora 
de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas. De esta manera, conocer 
y difundir los métodos innovadores que se desarrollan en las aulas escolares supone un 
soporte que ayuda al profesorado en su labor, en la mejora de su profesión y en el desa-
rrollo de una mejor formación profesional permanente.
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Convocatoria permanente de artículos 

La Revista Paraguaya de Educación, dispone de una convocatoria permanente de artí-
culos para sus diversas secciones. Se constituye en una publicación bianual realizada 
conjuntamente por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI) y Santillana S.A., editada a través de la Dirección 
General de Investigación Educativa del MEC. Su finalidad es la de difundir estudios 
relacionados con la realidad educativa del Paraguay en particular y la de otros países.

La revista contempla temas relacionados a la educación en Paraguay y de otros países, con 
el propósito de contribuir de manera significativa a la generación del conocimiento y el 
debate crítico. Los trabajos científicos podrán relacionarse con diferentes disciplinas que 
se vinculen con la educación, es decir, se publicarán contribuciones que, si bien no son 
del área educativa propiamente, plantean temas relacionados a esta. Las contribuciones 
publicables podrán ser monografías, investigaciones, evaluaciones de programas, proyec-
tos educativos, artículos históricos (nacionales o internacionales) y novedades editoriales.

Se espera que las contribuciones ayuden a ejercer una práctica profesional pedagógica 
más crítica y realista y a pensar la educación desde nuevas perspectivas.

Normas generales para la publicación

La Revista Paraguaya de Educación es gestionada por la Dirección General de Investi-
gación Educativa, en su carácter de organismo académico, de gestión pública, constituida 
en el Ministerio de Educación y Ciencias, coadyuvando a la generación de nuevos cono-
cimientos, impulsando programas de desarrollo coherentes y pertinentes a las necesidades 
institucionales y socioeducativas del país y apoyando la formación de investigadores. 

Objetivos 

1. Fomentar la producción científica en el área de la educación.
2. Incentivar la realización de proyectos, investigaciones y sistematizaciones en el 

ámbito de la educación en el Paraguay. 
3. Propiciar la comunicación, difusión y discusión de artículos relacionados a la edu-

cación a nivel nacional o internacional.

  Normas generales de publicación 
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Políticas editoriales para publicación en la Revista Paraguaya de Educación

1. Mantener una política abierta y plural para las ediciones, respetando los precep-
tos académicos de los materiales publicados.

2. Enfatizar e incentivar la independencia y/o autonomía en el proceso de creación 
de contenido.

3. Mantener un formato y estilo constantes.
4. Asegurar que toda la información esté sustentada en argumentos académicos.
5. La revista está dirigida a gestores de políticas públicas, profesionales de la educación, 

académicos e investigadores en educación u otras disciplinas, que a pesar de no tener 
como su objeto de conocimiento la investigación en educación, contribuyen a expli-
car los fenómenos que ocurren en el ámbito educativo.

6. La Editorial recibirá los artículos 75 días antes de la publicación.
7. No se pueden publicar: artículos de otros.
8. Los artículos a editarse deben ser originales y no estar sometidos a evaluación en 

otros medios. Salvo decisión del equipo editorial de incorporar un material ya 
publicado.

9. Los derechos de Propiedad Intelectual de cualquier material (incluyendo textos, 
fotografías, otras imágenes, sonidos y otros) son propiedad de sus autores, cedién-
dolos en este caso a la Revista Paraguaya de Educación.

10. La Revista Paraguaya de Educación se reserva todos los Derechos de Propiedad 
Intelectual sobre las obras de su autoría y sobre las que sean cedidas según las reglas 
de estos términos y condiciones.

11. Enlaces Externos: los enlaces de sitio Web hacia otros sitios pueden ser incluidos 
en la revista, esto no significa respaldo o apoyo por parte de la Revista Paraguaya 
de Educación o cualquiera de las instituciones encargadas (MEC-OEI-SANTI-
LLANA). Estos enlaces se ponen a disposición de los usuarios de la revista por 
considerar que son de relevancia bien sea para la comunidad educativa o público en 
general. Una vez que se accede a otro portal o sitio Web, se estará sujeto a la política 
de privacidad y a la política editorial del portal o sitio Web nuevo.

12. Desde el envío del artículo a la Dirección General de Investigación Educativa hasta 
su entrega, la devolución no podrá pasar más de 3 meses. Durante ese período el 
autor no podrá publicarlo en ninguna otra revista u otro medio.

13. En el caso de ser aprobado el artículo, y hubiera recomendaciones de ajustes el 
autor o la autora deberá corregirlo y luego enviar nuevamente con todos sus datos 
correspondientes en soporte digital como versión definitiva.

14. La publicación de artículos no contempla derecho a remuneración alguna.
15. El contenido de los artículos es exclusiva responsabilidad de los autores con la 

presentación de la Carta de Compromiso de autoría y cesión de derechos de repro-
ducción. 



Revista Paraguaya de Educación
129

Revista Paraguaya de Educación, Volumen 12, Número 2, 2023, pp. 127 - 131 ISSN 2305-1787

Tipos de escritos y estructuras 

a. Artículos Académicos (generalmente hasta 6000 palabras): En ningún caso se 
aceptarán artículos de opinión o interpretación sin fundamentación, así como tam-
poco narraciones de anécdotas.

b. Notas de investigaciones (nacionales e internacionales) (máximo 2000 palabras). 
Notas sobre tesis, reportes de políticas, o trabajos de investigación inéditos.   Se 
espera que la estructura mínima contenga el planteamiento del argumento, ante-
cedentes, fundamentación teórica, metodología, resultados, análisis de resultados 
y conclusiones.

c. Evaluaciones de programas/proyectos educativos locales (máximo 2000 palabras). 
Por ejemplo, evaluaciones de proyectos y programas educativos nacionales, ya 
realizadas. La estructura mínima de presentación de una evaluación abarca el fun-
damento de la evaluación, el tipo de evaluación, las dimensiones a ser evaluadas, el 
marco conceptual o lógico de la evaluación, metodología, resultados, análisis de 
resultados y conclusiones.

d. Reportes de políticas en educación nacionales o internacionales (cantidad de 
palabras del artículo no especificada). Por ejemplo, informes sobre el estado de la 
política en educación.

e. Reseñas (máximo 1000 palabras): Por ejemplo, reseñas sobre libros, artículos, 
recursos, iniciativas educativas.

f. Intercambios: Entrevistas, derecho a réplica, etc.
g. La Revista Paraguaya de Educación, se reserva de considerar la publicación de tra-

bajos que sobrepasen el límite de palabras establecido en las normativas. 

Formato para la presentación de escritos

Se requiere además de los criterios establecidos más arriba considerar los siguientes para 
la aprobación de los materiales:

1. Utilización de normas editoriales de formato proporcionado por los requerimientos 
APA 7ª Edición. Cada artículo deberá estar acompañado por un resumen analítico 
(abstract) no mayor a 250 palabras. Además, a continuación, deberán presentarse 
cinco palabras clave. 

2. El texto debe contar con una introducción, secciones de desarrollo, una conclusión 
y las referencias bibliográficas.

3. El texto deberá presentarse con interlineado de 1.5 o doble espacio, tamaño de letra 
Times New Roman (12p.). Además de contar con el título, nombre de autor/es, ads-
cripción institucional, correo electrónico, estos dos últimos colocarlos como nota al 
pie de página. 
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4. Las tablas y figuras que se incluyan deberán integrarse dentro del texto debidamente 
ordenadas y con referencia a las fuentes de procedencia. Cada uno de ellos deberá 
tener título y número (arábigo) ordenados de menor a mayor. Por ejemplo: 
Tabla 1
Tasa de acceso a la educación
Nota: MEC, 2002.

5. Las referencias se pondrán al final del texto, en tamaño de letra 10.
Ejemplos de una cita de libro de un solo autor/a:

Ejemplo de una cita de libro de más de un autor/a:

Cuando el libro cuenta con DOI o está disponible también en internet se agrega la 
dirección de su respectivo enlace.
Ejemplos de una cita de artículo publicado en revista:

6. Las palabras en otros idiomas que estén en el texto deberán escribirse en cursiva, ya 
sean en guaraní o en inglés o en portugués, con sus respectivas acentuaciones. Por 
ejemplo: mboehára.

7. Las citas bibliográficas que aparezcan en el texto deben ir entre paréntesis, indi-
cando el apellido del autor, fecha de publicación y número de páginas. Por ejemplo: 
(Huntington, 1994, p.125).

8. Las reseñas de libros deberán señalar: los autores del libro, el año de la publicación, 
el título de la obra en cursiva, el lugar de publicación, el nombre de la editorial y la 
cantidad de páginas de la obra.

García, J.M. (2009). Educación y TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el aula. Montevideo, Uruguay: MEC.

Baron, A. (2019). Métodos de investigación en ciencias sociales. (5aed.). Editorial VAZPI

Forma general - periódicos o revistas en línea
Autor, A. A., Autor, B. B., y Autor, C. C. (año). Título del artículo.
 Título del periódico o revista, xx, xxx-xxx.

ABC Color. (2023, 27 enero). Paraguayas presentan novela biográfica cuadros y 
música en España. ABC Color. https://www.abc.com.py/espectaculos/literatu-
ra/2023/01/27/paraguayas-presentan-novela-biografica-cuadros-y-musica-en-espana/

Vallejos, G.  y Guevara, C.A. (2021). Educación en tiempos de pandemia: una revisión 
bibliográfica. Conrado, 17(80), 166-171. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S1990-86442021000300166&lng=es&tlng=es.

Fullan, M. y Hargreaves, A. (2000). La escuela que queremos. México: Amorrortu/SEP
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Ejemplo de cita de un libro para las reseñas:

La primera vez que aparezcan siglas deberán escribirse su significado completo; 
posteriormente sólo las siglas. Por ejemplo: Ministerio de Educación y Ciencias 
(MEC).  En adelante, MEC.

9. Las colaboraciones se someten a evaluación del Equipo Editorial y a evaluadores 
externos, si fuere necesario, para corroborar datos e información. El Equipo Edi-
torial se reserva el derecho de hacer la corrección de estilo que considere necesaria 
para mejorar el trabajo. 

10. Los artículos escritos deberían, en la medida de lo posible utilizar un lenguaje gené-
rico, que evite discriminaciones y lenguaje sexista.

11. Cada autor o autora recibirá un (1) ejemplar del número de la revista en que apa-
rezca publicado su artículo. Si le interesa recibir algunos más, hágalo saber al Equipo 
Editorial.

Recepción de artículos.

Los artículos deberán ser remitidos a la dirección del correo de la Revista Paraguaya de 
Educación: rev.parag.educ@gmail.com, revista.ojs@mec.gov.py o en su defecto presen-
tarlos en formato digital en la Dirección General de Investigación Educativa (DGIE), 
sito en Montevideo c/ Sicilia, 3º Piso.

Palermo, V. y Novaro, M. (1996). Política y poder en el gobierno de Menem. Buenos 
Aires: Norma Editorial, 557 Págs.




