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Presentación   

La Educación Superior (en adelante ES) en el Paraguay vive un momento histórico 
y transformador, marcado por avances cruciales en la materia y la consolidación pro-
gresiva de una política unificada que responde a los desafíos del siglo XXI. La reciente 
modificación de la Ley N.° 4995, que otorga la rectoría del Ministerio de Educación y 
Ciencias (MEC) sobre el subsistema de ES, constituye un cambio fundamental en la 
gobernanza de la educación en este nivel y plantea el reto de superar el aislamiento entre 
instituciones clave, en las que se incluyen el MEC, el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CONES), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior (ANEAES) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
Esta integración resulta esencial para construir una política educativa cohesiva que pro-
mueva el desarrollo nacional, teniendo como norte la calidad y la participación plural de 
todos los actores involucrados.

Entre los avances recientes destacan dos pilares estratégicos: el desarrollo e implemen-
tación del Registro Único del Estudiante de la Educación Superior (RUE ES) y el Siste-
ma Nacional de Créditos Académicos - Paraguay (SNCA-PY). El RUE ES consiste en 
una herramienta innovadora que no solo posibilita la trazabilidad del trayecto académi-
co de los estudiantes, sino también representa un enorme potencial para la planificación 
basada en evidencia. La disposición de datos derivados del RUE ES permitirá mayor 
precisión en la identificación de necesidades, así como la disposición de ofertas educa-
tivas más alineadas con los requerimientos a nivel nacional. En paralelo, el SNCA-PY 
constituye un mecanismo mediante el cual se establece una metodología para estimar 
el tiempo de trabajo académico que el estudiante dedica a su formación, que contempla 
horas de trabajo con acompañamiento del docente y horas de trabajo independiente del 
estudiante y se propone la comparabilidad de los aprendizajes logrados para facilitar el 
reconocimiento mutuo y la movilidad de estudiantes entre las instituciones de educa-
ción superior del Paraguay y el extranjero. 

La implementación de estas innovaciones exige también una proyección a largo plazo. 
En este contexto de transformación, es esencial que las políticas educativas se diseñen 
con prospectiva estratégica, entendida esta como la capacidad para diseñar soluciones 
que contribuyan a resolver los desafíos actuales, al tiempo de construir una base sólida 
que permita anticipar el futuro y genere las condiciones requeridas para posibilitar a las 
futuras generaciones desarrollar las competencias para encararlo de manera exitosa. Al 
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proyectar los efectos de las decisiones de hoy, será posible crear un sistema educativo 
con cualidades de adaptabilidad y resiliencia, capaz de realizar previsiones y responder 
con agilidad a las demandas de un mundo en constante cambio.

En un contexto global donde la digitalización, los avances tecnológicos y los desafíos 
ambientales redefinen las demandas educativas, resulta necesario asegurar que la ES en 
el Paraguay forme a ciudadanos preparados para enfrentar estos retos. De esta forma 
será posible reducir o eliminar las brechas educativas y garantizar una formación de ca-
lidad, accesible para todos los jóvenes paraguayos, que permita mejorar su capacidad de 
insertarse en un mundo cada vez más competitivo.

Invertir en ES con enfoque prospectivo es fundamental para construir un Paraguay in-
clusivo, competitivo y capaz de afrontar los desafíos globales. Esta constituye, además, 
una oportunidad histórica para avanzar con visión compartida y compromiso, que po-
sibilite la consolidación de la ES como fundamento para el desarrollo sostenible y el 
bienestar nacional.

.  
Federico Mora Peralta 

Viceministro  
Viceministerio de Educación Superior y Ciencias
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Presentación   

La presente edición de la Revista Paraguaya de Educación (en adelante RPE) ofrece un 
exhaustivo análisis de algunos de los desafíos actuales y las transformaciones necesarias 
para el fortalecimiento de los sistemas educativos en el Paraguay y la región. Pone en 
evidencia la relevancia de la promoción del diálogo académico y la producción de 
conocimiento orientados hacia la mejora continua de la educación como un aspecto 
clave para el desarrollo social, cultural y económico. En un número más, la RPE reafirma 
su compromiso con la difusión de investigaciones que conforman un espacio académico 
de análisis crítico y de construcción de propuestas innovadoras.

Siempre ubicados en el actual contexto, que sufre de disrupciones tecnológicas y sociales, 
plantea un análisis de las tendencias globales que afectan a los sistemas educativos. 
Por ejemplo, las transformaciones impulsadas por el uso de la inteligencia artificial, la 
digitalización y los cambios en los sistemas productivos nos plantean interrogantes sobre 
el futuro de la educación. Una de ellas es la reflexión sobre las competencias necesarias 
en la ES en Iberoamérica, y por ello destaca el análisis presentado por Víctor San Martín 
R., investigador de la Universidad de Chile, quien examina cómo se da la transición 
desde un enfoque de calificaciones hacia uno basado en competencias que responde 
a las demandas del mercado laboral y de la sociedad. Este debate resulta crucial para 
repensar la formación profesional en un mundo dinámico y complejo.

La comparación entre los sistemas educativos de Finlandia y Paraguay también se 
incluye en esta edición, y proporciona lecciones valiosas sobre las estructuras educativas 
y currículos. Se identifican en el artículo de investigación las similitudes, diferencias y 
posibilidades de adaptación que contribuyen al fortalecimiento del modelo educativo 
paraguayo. 

En el ámbito de la educación inicial, este número presenta investigaciones que evalúan 
el impacto de programas destinados al desarrollo integral de niños y niñas, a través 
de evidencias que fortalecen la atención educativa temprana. Quedan subrayados los 
resultados de invertir en políticas públicas para garantizar una educación de calidad 
desde los primeros años de vida.

Pasamos así con la lectura de este número al ámbito de la ES, destacando un análisis 
sobre la implementación de Sistema de Créditos Académicos (en adelante SCA), como 
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herramienta que promueve la movilidad estudiantil y la internacionalización. Asimismo, 
esta edición aborda problemáticas como la salud física y mental del personal docente 
universitario, un aspecto crítico para garantizar un entorno educativo sostenible. 
Los estudios revelan los altos niveles de estrés y desgaste emocional que enfrentan 
los docentes debido a la sobrecarga laboral y la falta de reconocimiento profesional, 
concluyendo en la urgencia de implementar políticas que prioricen su bienestar.

Por último, una reflexión sobre la evolución de la ES en el Paraguay nos resalta los avances de 
la regulación y las transformaciones estructurales que buscan alinear a las universidades con 
las demandas del desarrollo nacional. Este análisis enfatiza la importancia de consolidar una 
gobernanza efectiva que integre calidad, pertinencia e innovación.

Desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura nos satisface presentar esta edición, pues representa una contribución 
significativa al debate sobre las políticas educativas y las estrategias de enseñanza, que 
promueven un enfoque inclusivo, equitativo y sostenible que responda a los desafíos 
actuales de la educación en el Paraguay.

Ec. Germán García da Rosa Moure
Director

Oficina Paraguay de la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
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  Introducción 
Prospectiva para pensar las políticas públicas 
educativas del Paraguay

Jorge García Riart*
José Manuel Silvero**  
Consejo Nacional de Educación Superior

Antecedente contextual 

En la actualidad, la educación en el plano mundial presenta retos futuros importantes en 
correlación matemática con el desarrollo y el crecimiento de las naciones. Por ejemplo, 
un estudio sobre 181 países demostró que existe reciprocidad entre años de escolaridad 
por país y crecimiento económico del producto interno bruto de 1970 a 2020 (Alvarado 
y Castillo, 2023).

Crecimiento y desarrollo no son iguales, pero están conectados. Crecimiento implica 
“más de algo”: más escuelas, más libros, más docentes, más trabajo, más esparcimiento; 
mientras que desarrollo apunta al “mejoramiento de algo”: mejores escuelas, libros y 
docentes, mejores puestos de trabajo, mejor calidad de vida (Hanson et al, 2012). 

Siempre hay referencias a naciones que supieron avanzar en desarrollo y crecimiento 
acompañados de fuerte inversión en educación. Corea del Sur es un ejemplo. Hay que 
advertir, no obstante, que este país para dar soporte a su estrategia de industrialización 
“tomó la decisión de fundar una sociedad culta con un sistema solido de educación bá-
sica” (Hason et al., 2012, p. 162). 

Pero las asimetrías son profundas entre Estado y Estado, y a pesar de todos los esfuerzos 
que se hacen se corre el riesgo de llegar a la mitad del siglo 21 con saldos. Por ello, la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) formuló 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible 

*  Consejo Nacional de Educación y Cultura .Correo-e. jorge.garciariart@mec.gov.py https://orcid.org/ 
0000-0001-9728-3702.

**  Consejo Nacional de Educación y Cultura. Correo-e. jmsilverouna@gmail.com https://orcid.org/ 
0000-0003-3901-2474.

Revista Paraguaya de Educación, Volumen 13, Número 2, 2024, pp. 11 - 24 ISSN 2305-1787
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(ODS) que, si bien están diferenciados por números, enfoques o áreas, tienen una relación 
interdisciplinaria que compromete el crecimiento y el desarrollo. En particular, el ODS 4 
“Educación de Calidad” refleja de manera propositiva las metas a alcanzar en el horizonte 
temporal del año 2030: “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y pro-
mover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (Organización de las 
Naciones Unidas [ONU], 2015, p.19).

Pero, hace tan solo un lustro atrás, el mundo fue sacudido por un virus denominado 
COVID-19, cuyos temidos efectos mortales obligaron a los Estados a asumir decisiones 
críticas con respecto a la continuidad del derecho a la educación de sus poblaciones. 
Como se sabe, a pesar de los esfuerzos realizados, en escenarios de administración más 
o menos discrecionales, los indicadores educativos cayeron profundamente en muchos 
países, especialmente en aquellos más vulnerables como los de América Latina y el Cari-
be, a los cuales mucho les ha costado, en años anteriores, mantener estándares deseados. 

“La urgencia de la recuperación educativa en América Latina y el Caribe” es el título del 
informe publicado en 2024 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO), que relata sucintamente el impac-
to de la pandemia en la educación. Un párrafo conclusivo dice: 

América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones más afectadas por la sus-
pensión de clases presenciales durante la pandemia: los países han tenido las es-
cuelas cerradas o parcialmente abiertas durante 62 semanas, en promedio, lo que 
equivale a más de un año y medio de clases. Esto ha implicado un retroceso en 
las principales variables educativas, en magnitudes aún difíciles de dimensionar
(UNESCO, 2024, p. 53).

Lógicamente, la pandemia del COVID-19 causó también disrupciones importantes en 
el sistema educativo del Paraguay, como se ha divulgado en una edición monotemática 
de la RPE rotulada “Educación en tiempos de pandemia”. En la introducción del dossier, 
se explicaba:

Así en el Paraguay, la paralización paradigmática inicial dio paso a diversas es-
trategias basadas en respuestas centralizadas o institucionales, en un contexto 
de debilidades estructurales en materia de redes y dotación de expresión de las 
grandes desigualdades sociales existentes a nivel nacional. Por lo tanto, ahora que 
emergen los trabajos científicos sobre la educación en tiempo de pandemia se 
comienza a dimensionar todo lo vivido y aprendido. 
(MEC, OEI, Santillana S.A., 2021)
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Al mismo tiempo que la crisis sanitaria obligaba a paralizar las clases presenciales en to-
dos los niveles educativos por un tiempo prolongado y a introducir medios tecnológicos 
en carácter de emergencia para continuar con el derecho a la educación, el Estado para-
guayo se comprometía a contramarcha a impulsar el Plan Nacional de Transformación 
Educativa 2030 (en adelante PNTE2030), así con este nombre original.

Cabe señalar que el PNTE2030 fue una propuesta de diseño de políticas públicas edu-
cativas coherente con el impulso que movió a otros países de la región alrededor de la 
definición de estrategias nacionales de educación que coincidan con los ejes de desarro-
llo y crecimiento.

En el final del proceso, en 2023, se amplió el horizonte temporal del Plan paraguayo y 
pasó a llamarse Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2040 (en adelante PNDE 2040), 
tratando de contrarrestar las movilizaciones ciudadanas locales que criticaron el nom-
bre anterior, los objetivos y el financiamiento. Pese a todos los esfuerzos institucionales, 
cabe reconocer que el diseño del PNDE 2024 se llevó cuatro ministros de Educación 
(incluyendo el actual), sin que ninguno pudiera poner en marcha los ejes propuestos.

Presentamos abajo un cuadro sinóptico, a modo contextual y descriptivo, de diez países 
de América Latina que diseñaron planes nacionales de educación en el último decenio, 
así como su relación con las instituciones responsables (Tabla 1).
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Tabla 1 
Planes de Transformación Educativa en América Latina

País Nombre del Plan Periodo Responsable
Argentina Plan Estratégico Nacional 

“Argentina Enseña y Aprende”2
2016-2021 Ministerio de Educación y 

Deportes
Brasil Plano Nacional de Educação3 2014-2024 Ministério da Educação

Chile Primera Estrategia Nacional de 
Educación Pública4

2020-2028 Ministerio de Educación

Colombia Plan Nacional Decenal de 
Educación5

2016-2026 Ministerio de Educación 

Costa 
Rica

Política Educativa hacia el siglo XXI
“La persona centro del proceso 
educativo y sujeto transformador de 
la sociedad”6 

2015-2018 Ministerio de Educación 
Pública

Ecuador Estrategia Nacional por la 
Educación7

2025-2040 Ministerio de Educación

México Programa Sectorial de Educación8 2020-2024 Secretaría de Educación 
Pública

Paraguay Plan Nacional de Desarrollo 
Educativo 20409

2023-2040 Ministerio de Educación y 
Ciencias

Perú Plan Estratégico Sectorial 
Multianual del Sector Educación10

2016-2024 Ministerio de Educación

Uruguay Plan de Desarrollo Educativo11 2020-2024 Administración Nacional 
de Educación Pública

Nota. Elaboración propia.

Como puede observarse en la Tabla 1, principalmente en años muy difíciles de pande-
mia, algunos países asumieron el compromiso de diseñar nuevos planes de educación; 
unos comenzaron antes de la crisis sanitaria, otros en medio de la crisis, siempre en el 
entendimiento de ajustar los ejes estratégicos a los cambios que se presentaron, que se 

2   https://www.argentina.gob.ar/noticias/plan-estrategico-nacional-2016-2021-argentina-ensena-y-aprende 
3   https://pne.mec.gov.br/ 
4 https://cpeip.cl/estrategia-nacional-de-educacion-publica/
5     https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/ 

Plan-Nacional-Decenal-de-Educacion-2016-2026/
6 https://www.mep.go.cr/transparencia-institucional/planes-institucionales/pol%C3%ADtica%20educativa
7 https://educacion.gob.ec/plan-nacional-por-la-educacion/
8 https://www.planeacion.sep.gob.mx/medianoplazo.aspx
9 https://www.mec.gov.py/?ref=300316-plan-nacional-de-trasformacion-educativa-2030
10 https://www.minedu.gob.pe/normatividad/pesem.php
11 https://www.anep.edu.uy/plan-educativo-20-24
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presentan y que se van a presentar en la realidad educativa. De seguro, un análisis más a 
fondo de dichos planes ayudaría a identificar una continuidad lógica en el cruzamiento 
de cada de una de las líneas de acción.

Periodos de reformas

En el informe sobre “Financiamiento educativo en América Latina: indicadores y aná-
lisis de algunas experiencias”, de la serie Análisis Comparativos de Políticas Educativas, 
editado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, 
se explica que los planes de educación de cada país pueden corresponderse con la tra-
yectoria histórica de cada uno de ellos:

Debe haber una primera alerta cuando se busca aprender de la experiencia de 
otros países. Los sistemas educativos son construcciones históricas, estrecha-
mente vinculadas a las instituciones políticas, organización económica y a los 
valores culturales de cada país. Así, se debe huir de la tentación tecnocrática de 
copiar modelos como si fueran parte de un juego de bloques adaptable a cual-
quier país o sistema de enseñanza (Rezende, 2020, p. 49).

Precisamente por lo antedicho, es oportuno hacer un recuento condensado de valores 
históricos y culturales que motivaron la reforma de la educación paraguaya, agrupándo-
lo por periodo de 10 años.

En el periodo de 1990 a 2000, Paraguay inició reformas en su sistema educativo para 
modernizar el currículo y mejorar la cobertura educativa, con un enfoque básico en la 
infraestructura y la capacitación docente, mediante la Ley N.° 258/1993 “Año de la Re-
forma Educativa” y la Ley N.° 1264/1998 “General de Educación”. En el mismo tiempo, 
se crearon también nuevas instituciones públicas como resultado de la Constitución 
Nacional de 1992.

De 2000 a 2010, el país entra al siglo XXI con el propósito de expandir la cobertura edu-
cativa, mejorar la infraestructura escolar e integrar la tecnología en el sistema educativo 
debido a la expansión de la sociedad de la información y del conocimiento. Cabe recor-
dar que con la promulgación de la Ley N.° 4088/2010 “De la obligatoriedad y gratuidad 
de la Educación Inicial y de la Educación Media” también hubo un enfoque creciente en 
la formación continua de los docentes.

En el lapso de 2010 a 2020, la política educativa se centró en la inclusión y la calidad 
educativa, con un énfasis en la implementación de estándares nacionales y la reduc-
ción de brechas. Se destaca la Ley N.° 5136/2013 “De Educación Inclusiva”. Entre otras 
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acciones, se celebra la búsqueda de que la tecnología jugara un papel más relevante en 
el proceso educativo.

Y, finalmente desde 2020, la tendencia es potenciar el desarrollo de habilidades para el 
futuro con una mayor integración de competencias digitales, una mejora en la infraes-
tructura tecnológica y un énfasis en la participación comunitaria y la inclusión.

Esta clasificación de modo propositivo proporciona un marco general de cómo se man-
tuvieron ciertos objetivos, pero también cómo evolucionaron los planes de educación 
en el Paraguay. La transición hacia un enfoque más digital y centrado en competencias 
refleja las tendencias globales en educación y las necesidades cambiantes de la sociedad 
paraguaya, como exploramos en el siguiente apartado.

Continuum de ejes estratégicos

En el Paraguay, advertimos también un continuum en las decisiones estratégicas plasma-
das en los últimos documentos públicos sobre planificación educativa: el Plan Nacional 
de Educación 2024 (en adelante PNE 2024) y el fallido PNDE 2040; ambos enmarca-
dos en una realidad histórica que es necesario repasarla.

El PNE 2024 sostiene fundamentalmente la educación como bien público que debe 
proporcionar a la persona y a la comunidad condiciones para cambiar aquello que les 
impide alcanzar su realización en todo su potencial. Con el rótulo “Hacia el centenario 
de la Escuela Nueva de Ramón Indalecio Cardozo” pretende activar una praxis pedagó-
gica que posibilite la liberación del ser humano y de la sociedad.

Las acciones del PNE 2040 están orientadas a: “reorganización y expansión de la oferta 
educativa”, “mejoramiento curricular de los diferentes niveles”, “desarrollo profesional de 
los educadores y las educadoras”, “fortalecimiento de programas compensatorios dirigidos 
a poblaciones en situación de vulnerabilidad en articulación con otros sectores”, “incorpo-
ración de tecnología de la información y la comunicación (en adelante TIC) en el sistema 
educativo”, “reforma de la educación técnica profesional”, “mejoramiento y ampliación de 
los espacios educativos”, “fortalecimiento de los procesos de planificación, monitoreo y eva-
luación”, “mejoramiento de la gestión de los recursos financieros”, “mejoramiento de la ges-
tión del MEC en los niveles central, departamental y local” y “fortalecimiento de la partici-
pación en la gestión educativa” (véase Estructura del PNE 2024 en MEC, 2011, pp. 68-70).

El PNDE 2024 recoge diagnósticos de expertos, consultas ciudadanas y producción aca-
démica nacional y extranjera sobre educación para formular nueve políticas que deben 
combinarse sinérgicamente (Segundo acuerdo, julio 2022): “desarrollo profesional del 
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educador”, “fortalecimiento de la sociedad, familia y educación”, “modelos educativos 
bilingües centrados en el aprendizaje”, “apropiación de la ciencia y la tecnología para el 
desarrollo personal, profesional y comunitario”, “fortalecimiento de la educación técnica y 
formación profesional”, “condiciones estructurales y materiales pertinentes para el apren-
dizaje de las diversas poblaciones”, “evaluación e investigación educativa para la mejora 
continua”, “financiamiento educativo sostenible” y “gestión educativa centrada en el apren-
dizaje” (el orden de la cita no altera la relevancia de cada eje).

Si bien, en general, hay continuidad histórica en las políticas propuestas por el PNDE 
2040 con los ejes estratégicos del PNE 2024, hay otros ejes no desarrollados específica-
mente en el PNDE 2040 o están asociados implícitamente a otras políticas; en algunas 
políticas del PNDE 2040 convergen dos ejes estratégicos del PNE 2024: cuando en el 
PNDE 2040 se propone el eje “modelos educativos bilingües centrados en el aprendi-
zaje”, podemos entender que también implica “reorganización y expansión de la oferta 
educativa”. En definitiva, no hay divergencias complicadas.

A pesar de ello, se sostiene que el PNDE 2040 fue el intento más próximo, después de 
la Reforma Educativa de 1990, a un planteamiento serio de atender los problemas de la 
educación paraguaya en términos prospectivos. La decisión de transformar el sistema 
educativo de Paraguay es un factor de inclusión, progreso económico y bienestar (Ro-
senberger y Fernández, 2021).

Aún con debilidades estructurales y amenazas del entorno, el Estado paraguayo mani-
festó su intención de evaluar el impacto de la política pública educativa vigente en el país 
en los últimos años para desde ahí plantear su reformulación de cara al próximo decenio, 
a fin de responder a los nuevos desafíos y las demandas sociales relacionados con la me-
jora de la calidad y la equidad de la educación. 
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Tabla 2
Comparación de ejes/políticas entre el PNE 2024 y el PNDE 2040

PNE 2024 PNDE 2040
Reorganización y expansión de la oferta 
educativa
Mejoramiento curricular de los diferentes 
niveles/modalidades educativos

Modelos educativos bilingües centrados en el 
aprendizaje

Desarrollo profesional de los educadores y 
las educadoras

Desarrollo profesional del educador

Fortalecimiento de programas compensatorios 
dirigidos a poblaciones en situación de vulnera-
bilidad en articulación con otros sectores
Incorporación de TIC en el sistema educativo Apropiación de la ciencia y la tecnología para el 

desarrollo personal, profesional y comunitario
Reforma de la educación técnica profesional Fortalecimiento de la educación técnica y 

formación profesional
Mejoramiento y ampliación de los espacios 
educativos, equipamientos, recursos didácticos 
en articulación con gobernaciones, municipios 
y otros agentes locales

Condiciones estructurales y materiales per-
tinentes para el aprendizaje de las diversas 
poblaciones

Fortalecimiento de los procesos de planifica-
ción, monitoreo y evaluación

Evaluación e investigación educativa para la 
mejora continua

Mejoramiento de la gestión de los recursos 
financieros

Financiamiento educativo sostenible

Mejoramiento de la gestión del MEC en los 
niveles central, departamental y local

Gestión educativa centrada en el aprendizaje

Fortalecimiento de la participación en la 
gestión educativa

Fortalecimiento de la sociedad, familia y 
educación

Nota. Elaboración propia.

El modelo prospectivo

Como continuidad a las reflexiones teóricas y los planes de educación, es oportuno pen-
sar en clave prospectiva las políticas públicas educativas del Paraguay; con ello, se hace 
referencia a enfoques y estrategias que buscan anticipar y abordar los desafíos futuros 
en el ámbito educativo. No se excluyen de la discusión los retos actuales en educación, 
tampoco los cambios institucionales posibles.
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La exploración sobre los ejes estratégicos históricos de la reforma educativa en el Para-
guay, así como de sus últimos planes de educación, orienta de algún modo las futuras 
políticas públicas, pero no son suficientes.

Para construir escenarios futuros en la educación, no solo hay que visualizar cómo serán 
las escuelas, los maestros, los contenidos de aprendizaje, sino entender la educación como 
una práctica social ubicada en un tiempo y en un espacio determinados, con elementos 
para comprender la realidad enriquecedora, también muy contradictoria e incierta.

“El análisis de las políticas públicas incluye interpretar el rol del Estado, el sistema políti-
co administrativo, en función de su influencia sobre la economía y la sociedad” (Subirats 
et al., 2008, p. 10).

Como se señala, en el PNDE 2040 se hizo un intento inteligente de definir escenarios 
para la educación. Para el efecto, se utilizó la metodología de análisis estructural que 
permitió estimar los efectos en la variable resultado (por ejemplo: aprendizajes de los 
estudiantes) de la función presupuesto y de los niveles de logro de cada una de las nueve 
políticas que marcó el malogrado Plan. Así, el escenario más riesgoso que se concretó es 
el que combina una asignación presupuestaria insuficiente con una falta de reestructu-
ración organizativa del sistema educativo (la variable más relevante). 

En general, las variables utilizadas en el análisis fueron de carácter endógeno y de nivel 
presupuestario. Es decir, se consideró “la posibilidad de dos tipos de escenarios princi-
pales: uno, donde la implementación del presupuesto dirigido a educación es óptimo, 
pero existen restricciones; y otro, donde la implementación no es óptima en cada nivel 
de restricción presupuestaria” (MEC, 2022, p. 46). Aun así, una debilidad del análisis 
que plantearon los especialistas es no haber asumido variables del entorno (como crisis 
económica, ambiental, pandemia, incremento del crimen organizado, disrupciones tec-
nológicas y otras) que pueden alterar sustantivamente los cuadros futuros. 

Por lo tanto, planificar sobre escenarios prospectivos para el Paraguay implica también 
visualizar escenarios alternativos a la visión (escenario deseado), entre los cuales deben 
incluirse escenarios indeseables en la meta temporal 2040.

Hace 22 años atrás, una iniciativa ciudadana, promovida por la consultora de Adam Ka-
hane y apoyada por AVINA, reunió a importantes dirigentes de la sociedad civil y política 
para pensar juntos “Los Escenarios del Futuro” (Proyecto Visión Paraguay, 2002). Es muy 
interesante revisar la descripción de las tres posibles visiones país que imaginaron los con-
currentes en cuanto a educación. En el peor escenario, pyhare vai: “una ambiciosa reforma 
educativa se estancó” (p. 14); en el escenario intermedio, ko,ẽ ju, se pensaba que como 
resultado de una “reformada reforma educativa” se atraerían inversiones productivas 
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locales y extranjeras (p. 23); en el escenario lindo, ko,ẽ porã, los participantes pensaron que 
el Plan Nacional de Educación “permitiría la calidad de vida y las posibilidades de acceso 
al trabajo de la población” (p. 28).

Al releer el documento, se observa que se encuentra en un escenario imaginario desfa-
vorable en cuanto a planificación educativa. Obviamente, se trata de una situación que 
debe cambiar. Por eso, tiene sentido este dossier. Es necesario volver a pensar en “esce-
narios ideales” y “escenarios riesgos” para redefinir las acciones públicas en educación.

Desafíos centrales en tiempo presente

La importancia del sistema educativo en la historia de cada país es determinante. Sen-
cillamente, desde ahí, generaciones enteras han cimentado certezas, valores y convic-
ciones para enfrentar rigores e imponderables de todo tipo. Esta dinámica en pos de 
adquisición de habilidades, formación de pensamiento crítico, búsquedas de evidencias 
firmes, aunque mezclada a veces con intervalos de abigarradas formas de irracionalidad, 
prosigue. Por ello, es importante identificar los desafíos que son centrales en un contex-
to histórico determinado. En cada época, el acontecer humano de por sí exige esclareci-
mientos, estrategias y pactos para enfrentar el futuro inmediato.

En la actualidad, algo está cambiando. Quizás no sea exagerado afirmar que sobrevienen 
cambios “cargados de futuro” que nos conducirían irremediablemente hacia puertos 
muy lejanos o muy distintos de lo que conocemos o a lo que estamos acostumbrados. 
En definitiva, está la posibilidad de una transformación radical de la condición como es-
pecie humana. Se trata de lo que los transhumanistas más radicales vienen anunciando 
desde hace tiempo: la singularidad tecnológica. Según esta postura, el salto evolutivo 
del género humano sería irreversible. Muchos incluso creen, especialmente los más en-
tusiastas, que la inteligencia artificial, la fuerte, impactará de manera sostenida en la con-
figuración de capacidades extraordinarias cuyos efectos educativos, sociales, políticos, 
culturales, económicos y éticos no se podrían imaginar. 

Entonces, ante un escenario tan complejo como fascinante, con la posibilidad de que 
los cuerpos estén cada vez más tecnologizados y tecnologías corporizadas, la escuela 
–como institución que se renueva ante los grandes acontecimientos– tiene en su agenda 
retos centrales que no podría eludir. En ese sentido, quizás uno de los retos más cru-
ciales sea el de poder armonizar y aproximar tecnología y humanidad sin que ambas se 
excluyan. Por encima de la clásica división cartesiana causa-efecto, el surgimiento de 
nuevas ciencias basadas en la innovación social que se integren con otras ciencias sinté-
ticas debe darse sin que el pensamiento crítico se vea menguado o reemplazado. 
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No obstante, estos cambios que se vislumbran, aparentemente inexorables, indepen-
dientemente de sus variantes y denominaciones, afectarán la configuración de los mo-
delos de educación de los próximos años. No cabe la menor duda de que este tránsito 
demandará recursos, adecuaciones y ajustes de escenarios especialmente y de capaci-
dades propias y apropiadas para el efecto. Entonces, la discusión política y estratégica 
sobre el modelo educativo más pertinente para este tiempo será de vital importancia. 

Por otro lado, el enorme desafío de hacer posible una comunidad, donde la cuestión 
medioambiental sea parte de las prioridades políticas y educativas, pone frente a la gran 
tarea de consolidar lo que se podría llamar la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(en adelante EDS). 

La EDS es fundamental de cara a un futuro sustentable, donde las personas podrán ad-
quirir desde este enfoque herramientas necesarias para este tiempo y que les ayuden a 
ampliar sus conocimientos y habilidades, a fin de tomar mejores decisiones y actuar en 
favor de nuestro planeta. 

La EDS daría herramientas para hacer frente a los enormes desafíos globales, desde el 
cambio climático hasta la desigualdad, y así aspirar a sociedades más justas y sosteni-
bles. Como señalan Gutiérrez et al., 2006: “El reto es abordar diagnósticos amplios que 
permitan objetivar los avances y evaluar los resultados de las acciones a corto, medio y 
largo plazo”.

Escenarios educativos 2040

Para definir escenarios educativos en el Paraguay hacia el 2040, se ordenan los trabajos 
incluidos en esta edición en dos escenarios correlacionados: “escenario ideal” y “escena-
rio riesgo” (Tabla 3).

La compilación comienza con el ensayo de Marcelo Ramírez, docente de la Univer-
sidad de Chile, quien presenta un panorama global de los desafíos de la planificación 
prospectiva frente a escenarios distópicos. En particular, el autor señala que la acelera-
da dinámica de cambios globales tensiona una importante transformación de la oferta 
educacional.

Siguiendo esta idea de cambio, parece pertinente conocer el impacto del Proyecto 
“Atención Educativa Oportuna”, cuya evaluación presenta un equipo de investigadores 
encabezado por Rudi Elías. El artículo prospecta la inclusión del modelo socioconstruc-
tivista para el desarrollo integral de los niños, asumiendo como peligro la permanencia 
de modelos tradicionales de educación. A propósito de modelos, Eduardo Atilio Rodas 
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nos ofrece una comparación crítica entre el sistema educativo del Paraguay y el sistema 
educativo de Finlandia. La diferencia sustancial, a criterio del autor, es la política de pro-
tección social que, de disminuirse, compromete la formación de los niños y las niñas; o 
sea, no es suficiente con aumentar las tasas de inclusión temprana a la educación si no se 
acompaña de otras asistencias sociales. De cualquier modo, el escenario ideal es que las 
organizaciones educativas se vuelvan socialmente inteligentes.

Como segunda parte del dossier, se introduce una serie de aportes sobre la educación 
superior. Rossana Villalba expone la importancia del bienestar físico y mental de los do-
centes atendiendo, sin embargo, a la posibilidad de una nueva emergencia sanitaria. La 
calidad de la enseñanza y del aprendizaje, en las universidades, tiene relación también 
con las condiciones de equilibrio de los profesores. 

Se traen igualmente a conocimiento reflexiones sobre la inteligencia artificial (Edward 
Núñez y Luz Ortigoza), sobre los créditos académicos (Cynthia Paiva, Emilce Tavares 
y Mariza Amaral) y sobre la gobernanza del subsistema ( José Duarte y Juan Invernizzi). 
Los escenarios prospectados se caracterizan por la innovación en enseñanza y aprendi-
zaje, nuevas cualificaciones y actualización curricular y articulación estratégica de todos 
los niveles educativos. Los riesgos son: discriminación, manipulación y pérdida de pri-
vacidad de los actores universitarios, diversidad de criterios y sistemas institucionales 
para articular acciones interinstitucionales y vuelta del autoritarismo y el verticalismo 
en la definición de políticas educativas.
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Tabla 3
Sistematización de escenarios según autores

Escenario ideal Escenario riesgo Autores
Desarrollo de capacidades de 
anticipación y resiliencia

Cambios globales en producción, 
tecnología, modos de vida y 
educación

M. Ramírez

Prácticas educativas adecuadas al 
modelo socioconstructivista

Permanencia de modelos 
tradicionales de educación

R. Elías, C. Pacheco, 
H. Speratti, J. J. Díaz, 
O. Gaona y B. Aquino

Organizaciones educativas 
socialmente inteligentes

Disminución de la protección 
social

E. A. Rodas

Innovación en enseñanza y 
aprendizaje con la incorporación 
de inteligencia artificial

Discriminación, manipulación 
y pérdida de privacidad

E. Núñez y L. Ortigoza

Bienestar físico y mental de los 
docentes

Nueva emergencia sanitaria R. Villalba

Nuevas cualificaciones y 
actualización curricular en 
educación superior

Diversidad de criterios y 
sistemas institucionales

C. Paiva, E. Tavares y 
M. Amaral

Gobernanza educativa articulada, 
inclusiva y pertinente

Vuelta al autoritarismo y 
verticalismo

J. Duarte y J. M. 
Invernizzi

Nota. Elaboración propia.

El Consejo Nacional de Educación y Ciencias (en adelante CONEC) asumió la coordina-
ción de este dossier intitulado “Educación y prospectiva: políticas públicas para el futuro 
del Paraguay”, por el deber de participar en la formulación, la concertación y el seguimien-
to del PNE, coadyuvar con los fines de la educación y velar por la continuidad de las políti-
cas públicas, tal como está prescripto en la Ley N.° 5749/2017, en su Artículo 25.

Como continuidad a las reflexiones teóricas y las evidencias científicas sobre el estado 
de la educación paraguaya, en clave prospectiva, se propone pensar las políticas públicas 
educativas; ello quiere decir que se plantean enfoques y estrategias de modo anticipado 
para abordar los desafíos futuros en el ámbito educativo. Se espera que sea un aporte 
interesante.

Una obra como esta es resultado de una revisión criteriosa siguiendo estándares cien-
tíficos y editoriales. Por ello, parece importante reconocer la voluntad de los(las) pares 
revisores de los artículos, cuya profesionalidad e integridad suman para dar relevancia a 
esta compilación. En orden alfabético por apellido se citan: Luci Bento, José Félix Boga-
do, Lucila Bogado, Mónica Britos, Carla Decoud, Luis Fretes Carreras, Nicolás Garcete, 
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Hacia un modelo de formación docente basado en la investigación: la experiencia de aplicación del proyecto internacional 
FLinKUS en la formación de docentes de lengua alemana en la Universidad Nacional de Asunción

Sergio González, Graciela Molinas, Olga Moreno, Teresa Oviedo, Alcira Sosa y Claudia 
Spinci. Muchas gracias por su colaboración.
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Resumen

La acelerada dinámica de cambios globales que están ocurriendo desde hace algunos 
años está tensionando a los sistemas educacionales de todos los países y demandando 
una transformación de la oferta educacional, para adecuarla a un contexto de cambio de 
tendencias y de elevada incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir en el futuro. El 
desarrollo de la inteligencia artificial, la transformación de los modos de vida, los cam-
bios en los sistemas productivos y el empleo, los avances tecnológicos y la digitalización 
de los procesos constituyen tendencias que impactarán en los futuros posibles y, en par-
ticular, en el futuro de la educación, la que deberá ajustar a las condiciones del entorno 
sus metodologías, los contenidos de sus programas formativos y, particularmente, apos-
tar a desarrollar en las personas capacidades de anticipación y de resiliencia a escenarios 
distópicos. Estos desafíos se suman a los déficits de equidad en el acceso y la calidad 
de la educación presentes en Latinoamérica, configurando de esta forma un escenario 
complejo de abordar para los gobiernos y la sociedad de la región.

Palabras clave: prospectiva, anticipación, resiliencia, distopías, escenarios.

Abstract

The accelerated dynamics of global changes that have been occurring for some years now 
are putting pressure on the educational systems of all countries and demanding a trans-
formation of the educational offer, all of it to adapt it to a context of the chances and high 
unknowleged of what may occur on the future. The development of the Artificial Inteli-
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Época de cambio de tendencias y disrupciones: desafíos futuros globales para la educación Marcelo Ramírez Valenzuela

gence, the transformation of the lifestyles, the changes on the production systems and em-
ploying, the technological advances and the digitalization process, constitutes trends that 
would impact on the possibles futures and, in particular, on the future of education, which 
must adjust its environment conditions, its methologies, its formative programs contents 
and, particularly, focus on developing in people the capacities of anticipation and resil-
ience to dystopian scenarios. These challenges are added to the deficits of equity in access 
and quality of education present in Latin America, this way configuring a complex abord-
ing scenario for the goverments and the society of the region.

Keywords: foresight, anticipation, resilience, dystopias, scenarios.

Introducción

“Nosotros, animales sin importancia, hemos avanzado desde las canoas a los galeo-
nes, a los buques de vapor y a las lanzaderas espaciales, pero nadie sabe adónde va-
mos” (Harari, 2019).

La educación es probablemente el factor de cambio más relevante en una sociedad, en el 
que se cifran habitualmente las esperanzas de alcanzar un mayor desarrollo y bienestar. 
Esta es la razón por la que las mediciones sobre los niveles de desarrollo humano (por 
ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano) consideran a este factor, la educación, como 
uno de sus componentes principales.

Por su propia naturaleza, el impacto de la educación en el desarrollo se produce siempre 
en el largo plazo, puesto que los cambios en los modelos educativos deben movilizar una 
serie de factores complejos y considerar niveles de inversión pública elevados. A esto se 
agrega la complejidad que supone dar cuenta de los desafíos en los distintos niveles de 
educación, que van desde la educación inicial hasta la educación superior, en los que las 
problemáticas son muy diferenciadas.

El presente artículo no se enfoca en un nivel educacional en específico, sino que en el plan-
teamiento de desafíos globales para la educación en su conjunto, bajo la premisa de que 
se visualizan en el futuro fenómenos que van a provocar cambios en el entorno general 
de la sociedad, en los modos de vida, en las demandas del mercado laboral, que harán im-
prescindible dotar a las personas en etapa de formación de enfoques y herramientas que 
les permitan ir navegando en medio de una fuerte dinámica de cambios y de la ocurrencia 
de eventos no previstos propios de escenarios con altos niveles de incertidumbre. En este 
marco, los sistemas educacionales en todo el mundo están probando estrategias que les 
permitan una eficaz respuesta a estos cambios. Algunos de estos sistemas, con distintos 
enfoques, como los de Finlandia o Corea del Sur, han demostrado en el pasado reciente 
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ser una palanca poderosa para impulsar el desarrollo general de la sociedad. Pero, hoy día, 
incluso esos sistemas deberán innovar para poder enfrentar los desafíos que supone un en-
torno tan inestable e imprevisible, en el que se están desplegando fuerzas poderosas, como 
el cambio climático y el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, ambas potenciales 
amenazas para los modos de vida conocidos e incluso la supervivencia de la especie, tal 
como lo han advertido especialistas e intelectuales de todo el mundo.

Si bien el presente trabajo no es un estudio de caso, ni un análisis comparado, sino más 
bien un ensayo que busca aportar elementos para la reflexión sobre el futuro de la educa-
ción, para reforzar y contextualizar este análisis se entregan datos sobre algunos indica-
dores promedio de Latinoamérica y se hacen referencias a los casos de Paraguay y Chile. 
Estos datos permiten poner en perspectiva el análisis y comprender de mejor manera la 
complejidad de los desafíos que se plantean para la educación en la región.

De esta manera, en las páginas siguientes se describe primero el contexto regional de la 
educación, poniendo atención en el problema de la equidad en el acceso y la calidad de 
la oferta de los sistemas educacionales. A continuación, se aborda el análisis del entorno 
global, definiendo e identificando tendencias, que van demarcando estructuralmente el 
contexto y los desafíos que deberán ir abordando en el futuro los países en materia de 
educación. Luego de la referencia a estas tendencias se plantea lo que, a juicio del autor, 
serían el tipo de conocimiento y habilidades que se requeriría desarrollar en el presente 
siglo, que le permitan a cada persona, a cada país y al mundo surfear en la oleada de 
cambios presentes y futuros. Previo al planteamiento de las conclusiones de este ensayo, 
se enuncian lo que podrían ser desafíos principales para la región latinoamericana en el 
campo de la educación y capacitación de las personas.

Panorama latinoamericano

En América Latina, los desafíos de la educación tienen relación con la equidad y esta a su 
vez con la cobertura de los sistemas educacionales y también con la calidad. Respecto a la 
cobertura y el acceso a la educación, las estadísticas muestran todavía una brecha importan-
te y diferencias significativas entre la población urbana y rural. En promedio, en Latinoa-
mérica el 76,6% de las mujeres y el 69,9% de los hombres entre 20 y 24 años de sectores 
urbanos terminaron la educación secundaria (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe [CEPAL], 2023), mientras que en el ámbito rural solo el 52,6% de los hombres y 
un 56,3% de las mujeres del mismo tramo etario alcanzaron ese nivel educacional.

Entre los países sudamericanos, los casos de Paraguay y Chile muestran algo de contras-
te. Chile se encuentra en este ítem por sobre el promedio latinoamericano, con el 93,7% 
de las mujeres y el 91,5% de los hombres de la población urbana en esta condición, 
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mientras que en el ámbito rural el 90,9% de las mujeres y el 86,9% de los hombres han 
terminado la educación secundaria. Por otro lado, en el caso de Paraguay, el panorama es 
algo distinto, ya que el 82% de las mujeres y el 80,5% de los hombres entre 20 y 24 años 
han concluido la educación secundaria, existiendo una brecha importante con el sector 
rural, en el que solo el 52% de las mujeres y el 51,1% de los hombres han alcanzado este 
nivel de educación.

Por el lado del gasto y la inversión, Paraguay gasta un 3,4% del Producto Interno Bruto 
(en adelante PIB) en educación (Banco Mundial, 2022), siendo uno de los países que 
menos invierten en la región. Citando a la misma fuente sobre el gasto de países como 
Perú (3,9%), Ecuador (3,9%) y Chile (4,0%), es más o menos equivalente, pero está 
bastante lejos del gasto que hacen países como Argentina (4,6%), Bolivia (7,7%), Brasil 
(5,8%) o México (4,6%).

Las cifras del Banco Mundial también muestran para Paraguay una alta participación 
porcentual del gasto en educación respecto al gasto público total, alcanzando un 23,6%, 
el más alto de América Latina y el Caribe. En el caso de Chile, en 2020, el gasto público 
en educación representaba el 20,4%. Sin embargo, el gasto promedio por alumno de Pa-
raguay es el más bajo de toda la región (CEPAL, 2020), muy lejos del gasto por alumno 
en Chile y Costa Rica, los más altos de la región, que se empinan sobre los 5 mil dólares 
por estudiante matriculado.

En materia de aprendizajes y calidad de la educación, tomando solo uno de los indicado-
res disponibles, la prueba PISA 2018, se constata que Paraguay tiene altas tasas de bajo 
desempeño en Matemáticas, Lectura y Ciencias, sobre el promedio de América Latina y el 
Caribe, situándose en un grupo de países con tasas similares, como son Guatemala, El Sal-
vador y República Dominicana. Chile, en este caso, está en las antípodas, exhibiendo las 
tasas de bajo desempeño más bajas (Banco Interamericano de Desarrollo [BID],2023).

Tendencias globales

La educación es un campo de la política pública intrínsicamente vinculado con lo que 
ocurre en otros ámbitos de la sociedad, como la economía, el trabajo, el desarrollo so-
cial, el medioambiente, o en campos más específicos, como son el avance tecnológico, 
la ciencia y la innovación. Es en definitiva un subsistema que se articula con otros sub-
sistemas del sistema político y social de cada país, siendo sus resultados muchas veces 
el efecto de lo que ocurre en otros subsistemas o en el entorno global. En esta parte del 
artículo se aborda el desarrollo de algunas tendencias globales que están impactando en 
la forma como se concibe y gestiona el sistema educacional y, por lo tanto, en los desa-
fíos presentes y futuros que se plantean en la formación de las personas.



Revista Paraguaya de Educación
29

Revista Paraguaya de Educación, Volumen 13, Número 2, 2024, pp. 25 - 38 ISSN 2305-1787

Marcelo Ramírez Valenzuela

La siguiente imagen presenta lo que podría ser el enfoque general de la prospectiva, en el 
que se integra la relación entre el pasado, presente y futuro, asociándose a estas tempo-
ralidades los conceptos de certidumbre e incertidumbre, y se agregan las ideas de “ten-
dencia” y “eventos-propósitos-disrupciones”. Las tendencias constituyen el elemento de 
enlace entre el pasado y el futuro, siendo imprescindible su análisis en el marco de los 
estudios prospectivos, ya que conforman el contexto en el que se desarrolla el sistema 
o fenómeno estudiado. Las tendencias por sí mismas evidentemente no determinan el 
futuro, sino que este surge de una combinación de la proyección de estas tendencias y de 
hechos portadores de futuro, que pueden ser eventos disruptivos del tipo cisne negro o 
propósitos asociados a definiciones estratégicas impulsadas por actores sociales.

Figura 1
Escala del tiempo y enfoque de la prospectiva

   
Nota. Elaboración propia.

El análisis de tendencias constituye un tipo de análisis exploratorio, que permite investi-
gar el comportamiento de una o un conjunto de variables que se mueven interconecta-
das. Este tipo de estudios puede hacerse de manera cuantitativa, mediante la construc-
ción de series de tiempo, partiendo de dos suposiciones básicas: la primera, asociada a 
que el futuro es una simple extrapolación del pasado; y la segunda, a que los factores que 
han influido en el cambio de la variable en el pasado seguirán haciéndolo de la misma 
forma en el futuro (Bas, 2002). Este análisis se inscribe en el tipo de estudios de futuro 
denominados como Forecast (Gándara, 2014), corriente a la que se puede vincular la 
idea de “estudio de lo probable” (Mojica, 2006), en los que la tarea básica es precisa-
mente la extrapolación para entender el futuro (Medina y Ortegón, 2006). También 
pueden utilizarse técnicas cualitativas, como son la propia construcción de escenarios, 
por ejemplo, con el método de Peter Schwartz o con encuestas Delphi.

Michel Godet señala que “una proyección es la prolongación en el futuro de una evolu-
ción pasada, según ciertas hipótesis de extrapolación o de inflexión de tendencias. Una 
proyección no constituye una previsión más que si conlleva una probabilidad” (Godet, 
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1993). Es decir, la identificación de una tendencia puede ser clave para explorar el mar-
co de lo probable hacia el futuro, pero evidentemente sería un error proyectar el futuro 
solo a partir del pasado (la tendencia), ya que puede haber hechos portadores de futuro 
que irían cambiando la evolución de las cosas e incluso las tendencias o, como las define 
el propio Godet, los fenómenos de larga duración.

Entre las tendencias que pueden ser claves para determinar el futuro de la educación 
están las que tienen que ver con el incremento de la incertidumbre, el cambio en los 
sistemas productivos y el empleo, el avance tecnológico y la educación virtual y, sin nin-
guna duda, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) (Figura 2).

Figura 2
Tendencias de alto impacto en la educación

Nota. Elaboración propia.

Incremento de la incertidumbre

El concepto de incertidumbre se asocia a la duda o el desconocimiento respecto de algu-
na situación que genera inquietud en una persona o un grupo social. Tiene relación con 
la carencia de información respecto a lo que pueda ocurrir en el futuro y, como tal, se ha 
incorporado en el análisis prospectivo, que apunta precisamente a visualizar escenarios 
de futuro que permitan definir estrategias que reduzcan los niveles de incertidumbre.

En el enfoque de la prospectiva estratégica, la incertidumbre se incrementa en la medi-
da en que los futuros posibles son más lejanos, lo que obliga a definir las estrategias ya 
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mencionadas, que hagan viable el avance de un sistema hacia un escenario futuro deseado. 
La incertidumbre implica un nivel más alto de indeterminación que el riesgo, pues en el 
caso de la incertidumbre las probabilidades no son claras o no pueden ser cuantificadas.

Hay consenso analítico en la idea de que ha habido un incremento sustantivo en los 
niveles de incertidumbre actuales y los que se proyectan hacia el futuro. Taleb (2014), 
en el ya clásico El Cisne Negro, plantea que la incertidumbre es una característica in-
evitable y creciente en el mundo moderno, especialmente debido a la complejidad y la 
interconexión de los sistemas globales. 

Cambios en los modelos productivos y en el empleo

En diversos estudios regionales en que ha participado el autor, en específico en la elabo-
ración de estrategias regionales de las zonas chilenas de Ñuble, Los Ríos y Tarapacá, una 
constante en el diagnóstico ha sido el desacople entre la oferta de educación técnica y 
profesional y la demanda de capital humano del sector productivo. Si a esto se le suma la 
inflexibilidad de corto y mediano plazo de la oferta de educación técnica y superior, se 
configura una situación difícil de resolver desde la política pública. 

Se requiere el desarrollo de una oferta de educación superior y técnico profesional que 
dé cuenta de los cambios en el sistema productivo y el empleo. Para esto hay que asegu-
rar una mayor concordancia entre la oferta de educación y las demandas del mercado. 
Precisamente, la demanda del mercado del trabajo está sufriendo cambios acelerados 
que agudizan el problema. La digitalización de los procesos, la robótica y la inteligencia 
artificial están cambiando el escenario laboral y, con toda probabilidad, lo modificarán 
aún más en el corto y mediano plazo. Al impacto de estos factores se suman los que ya 
está provocando el cambio climático, modificando la aptitud productiva de amplios te-
rritorios para la agricultura y forzando el desplazamiento de personas.

El Informe sobre el Futuro del Empleo 2023, del Foro Económico Mundial, destaca 
precisamente los cambios que están sucediendo y se profundizarán en este campo en el 
futuro cercano. Este informe hace una proyección a 5 años del mercado del trabajo, me-
diante una encuesta a 803 empresas de todo el mundo. Un motor de la transformación 
en el trabajo es el proceso de adopción de nuevas tecnologías, mientras que otros facto-
res impulsores son aplicación de normas medioambientales (que contribuirían a crear 
empleo en esta área), sociales y de gobernanza, así como el aumento del costo de vida y 
un crecimiento económico más lento, estos últimos potenciales destructores de empleo. 

El informe señala que la combinación de las macrotendencias señaladas y la adopción de 
nuevas tecnologías serán impulsores de áreas de crecimiento y declinación de los empleos. 
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El crecimiento del empleo se verá por el lado del uso de tecnología, la digitalización y la 
sostenibilidad, situando en el primer lugar de expansión de empleos a los especialistas en 
IA y aprendizaje automático. A continuación, se menciona a los especialistas en sostenibi-
lidad, analistas en inteligencia empresarial y en seguridad de la información. En el caso de 
las funciones de empleo que disminuyen están las de administración.

En función de estos datos y del análisis más amplio que se hace en este artículo, se puede 
concluir que, si bien hay una tendencia emergente al desplazamiento de los empleos 
hacia algunos campos como la tecnología y la sostenibilidad, junto con la disminución 
de otros asociados a empleos más rutinarios y operativos, lo cierto es que no hay total 
certeza en cuanto a las necesidades del mercado laboral futuras y, por lo tanto, respecto 
a las competencias cognitivas y habilidades en las que se requerirá formar y luego capa-
citar a las personas. La incertidumbre deviene de la alta intensidad de fenómenos dis-
ruptivos, la ocurrencia de cisnes negros (hechos portadores de futuro inesperados y con 
gran capacidad transformadora) y la probabilidad de ocurrencia de escenarios futuros 
distópicos e incluso de colapso.

Avances tecnológicos y educación virtual

En todos los niveles del sistema de educación está planteada la disyuntiva respecto a 
cómo seguir utilizando la tecnología en el aula. Evidentemente, la mayor disponibilidad 
de información a través de la web ha constituido un avance muy importante para el 
desarrollo del conocimiento y los procesos educativos, así como también lo ha sido la 
deslocalización de estos procesos mediante plataformas virtuales, que se acelera expo-
nencialmente con la pandemia del COVID-19.

Como ya se ha planteado, los avances tecnológicos están determinando cambios en el 
mercado laboral y en los modos de vida, cambios que de por sí mismos provocan una 
tensión en el sistema educacional y el desafío de evolucionar hacia este nuevo contexto 
social y económico. Pero, además, el avance tecnológico impacta directamente en el aula 
de clases y está planteado a nivel global el debate sobre hasta dónde es conveniente, por 
ejemplo, el uso de dispositivos móviles en los colegios.

En el caso de la digitalización de los procesos educativos y el uso de plataformas virtua-
les, al parecer el camino está más claro, puesto que se trata de tecnología que ya se ha in-
ternalizado en los procesos educativos y hoy día es ya inconcebible impartir cursos que 
no consideren al menos el respaldo de una plataforma como repositorio de información 
y de interconexión con los estudiantes.
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Desarrollo de la inteligencia artificial

Acerca del impacto y los beneficios de la IA en el sector educación, Anna Makanju, vice-
presidenta de OpenAI, ha sostenido recientemente que:

“La IA ya está transformando nuestras vidas de maneras que ni siquiera habríamos 
imaginado hace unos años. Por ejemplo, en el sector educativo, vemos cómo los edu-
cadores están utilizando la tecnología para planificar mejor sus clases y llegar a estu-
diantes que, de otro modo, estarían en desventaja. En lugares con menos recursos, la IA 
puede igualar el acceso a la educación, permitiendo que todos los estudiantes, sin im-
portar su origen, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje” (Makanju, 2023) 

No puede ignorarse, sin embargo, la advertencia desde muchos sectores sobre los ries-
gos de la IA generativa. De particular relevancia fue la declaración de más de mil perso-
nalidades, en marzo de 2023, solicitando una pausa en el entrenamiento de los sistemas 
de inteligencia artificial, por la potencial amenaza para la humanidad que representa. Pa-
radójicamente, entre los firmantes estaban líderes de corporaciones tecnológicas como 
Elon Musk y Steve Wosniak, además de intelectuales de la talla de Yuval Noah Harari. 
Este último ha persistido en la crítica, advirtiendo sobre escenarios de colapso social 
ante el eventual descontrol de la IA y de los riesgos que esta puede significar para la 
democracia (Harari, 2024).

Este es un debate que permanece abierto y que no ha estado exento de polémica. Algunos 
gobiernos han tomado la decisión de prohibir el uso de dispositivos electrónicos en los 
colegios, pero hay otros sectores que promueven el uso de la tecnología en el aula, me-
diante aparatos celulares. Lo que está claro es que se trata de un debate que dista mucho 
de cerrarse, puesto que hay divergencia en la estimación del impacto de estas tecnologías 
en los procesos de aprendizaje y en el desarrollo cognitivo y psicológico de los estudiantes. 

Desarrollo de conocimiento y habilidades para el siglo XXI

Los inicios del siglo en curso han significado fundamentalmente un incremento de la in-
certidumbre y una ratificación de la hipótesis interpretativa de Taleb (2014), en térmi-
nos de la relevancia de la disrupción como un motor de cambio en el devenir histórico. 
¿Cómo prepararnos y preparar a nuestros hijos para un mundo de transformaciones sin 
precedentes y de incertidumbres radicales? Es la pregunta que se hace Harari (2019), 
complementando que nadie sabe cómo será el mundo de 2050 o el de 2100, por lo que 
no hay respuestas evidentes a esas preguntas. Esta reflexión no es nueva y se han venido 
desarrollando desde hace años análisis especulativos acerca de la materia, sobre la base 
de los cuales se han planteado algunos desafíos.
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La iniciativa global The Millennium Project planteó en 1996 una serie de 15 desafíos globales 
que han servido de marco para ir evaluando las perspectivas globales y regionales de la hu-
manidad. Estos desafíos se han ido actualizando y en función de los cambios se han venido 
experimentando desde entonces. En este contexto, el desafío global 9 de esta iniciativa plan-
tea la pregunta: “¿Cómo pueden la educación y el aprendizaje hacer que la humanidad sea 
más inteligente, conocedora y lo suficientemente sabia para abordar sus desafíos globales?”, 
bajo la premisa que ya hemos señalado, relacionada con la relevancia de la educación como 
motor de cambios (The Milennium Project, n.d). La respuesta que se enuncia desde este 
mismo proyecto global hace referencia al impacto del desarrollo tecnológico en el sector, a 
partir de la provocadora idea de que la inteligencia artificial aumentará la inteligencia hu-
mana y de que no solo se puede expandir el conocimiento humano, sino que también las 
capacidades cerebrales de las personas. Para fundamentar la hipótesis se cita la experiencia 
de Neuralink y otras empresas que estarían conectando neuronas a computadoras u otras 
que trabajan en lentes de contacto inteligentes y gafas de realidad aumentada, además de 
la enorme cantidad de recursos que se están invirtiendo en estas iniciativas. Este informe 
también pone énfasis en los recursos educativos masivos, para estudiantes y profesores, que 
están utilizando IA. Asimismo, se enumera una serie de estrategias que han generado la 
investigación cognitiva y la neurociencia para aumentar el rendimiento cerebral.

El informe plantea una cuestión que resulta relevante para las políticas públicas, aso-
ciada a la brecha que puede producirse, que está ocurriendo en realidad, entre quienes 
pueden costear el acceso a soluciones más sofisticadas y quienes no podrán hacerlo en 
un primer momento. Por otro lado, está la necesidad desde la política pública de esta-
blecer mecanismos de control respecto al mal uso de estos medios y de la información.

Resulta también interesante la idea que se plantea desde The Milennium Projec (en adelante 
MP) en torno a la necesaria “evaluación continua de los procesos de aprendizaje indivi-
duales diseñados para evitar que las personas se vuelvan inestables y/o se vuelvan mental-
mente enfermas” (MP, 2024, p.116). 

Junto con el desarrollo de capacidades cognitivas y competencias para el trabajo, se 
plantea la necesidad de abordar la estabilidad emocional de las personas, en particular 
de los más jóvenes, sometidos a la tensión de tener que formarse y desarrollarse en un 
contexto global más dinámico e incierto.

En la misma línea de identificar competencias específicas a desarrollar en el sistema edu-
cacional, en particular en la educación superior, el Foro Económico Mundial (2023) 
destaca a las competencias cognitivas para la resolución de problemas complejos, el 
pensamiento creativo y a la alfabetización tecnológica. Asimismo, se mencionan acti-
tudes socioemocionales que serían claves para las empresas, como son la resiliencia, la 
flexibilidad, la motivación y la autoconciencia.
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Además de la resiliencia, se puede agregar que el desarrollo de las capacidades de anti-
cipación y adaptación serán claves para la formación de personas que deberán enfrentar 
futuros muy indeterminados, producto no solo del vertiginoso avance tecnológico, sino 
que del impacto del cambio climático, cuya magnitud tiene el potencial de modificar sus-
tantivamente el entorno vital, el paisaje y los sistemas productivos, y generar efectos como 
el desplazamiento y la emigración de la población desde zonas con mayor afectación.

Desafíos regionales

El MP pone énfasis en que América Latina y el Caribe son las regiones más desiguales 
en educación del mundo. Según los datos sistematizados por esta entidad, “alrededor 
del 45% de los latinoamericanos carece de acceso a Internet. La mitad de los niños de la 
región están por debajo de los niveles de matemáticas y un tercio están por debajo de los 
estándares de lectura. El 6,3% de la región es analfabeta… Solo el 4% de los que comple-
tan la educación superior en la región provienen de una familia de bajos ingresos” (The 
Millennium Project, 2024, pp. 121-122). Solo considerando estas cifras y su confluencia 
con las tendencias globales planteadas, se pueden visualizar enormes desafíos para la 
región, que pasan por superar las brechas señaladas y otras tantas, entre las cuales es 
posible enunciar los bajos presupuestos que invierten estos países en educación, inves-
tigación y desarrollo. En 2022, el gasto público de Paraguay en educación correspondía 
al 3,4% de su PIB, Chile un 4,0% en 2021, Costa Rica un 6,3% en 2022 y Finlandia, 
referente global, un 5,7% en 2021 (Banco Mundial, 2020). De acuerdo a esta misma 
organización, Chile invertía en 2021 un 0,33% de su PIB en investigación y desarrollo, 
Paraguay el mismo año un 0,14%, Costa Rica un 0,28% y Finlandia un 2,99%.

Sobre la base de estos datos se puede afirmar que Latinoamérica tiene un punto de parti-
da más complejo para poder enfrentar los enormes desafíos que hemos enunciado. A fin 
de abordar los desafíos del presente se requieren cambios urgentes en nuestros sistemas 
educacionales, que les permitan a nuestros países resolver sus problemas de desarrollo 
y competir de mejor manera en un entorno globalizado. El Paraguay debiera multiplicar 
por 21 el porcentaje respecto al PIB que invierte en educación para alcanzar el porcen-
taje de lo que invierte Finlandia. En el caso de Chile, la multiplicación debiera ser por 
9. Para dar cuenta de los desafíos del futuro que hemos tratado de bosquejar, la tarea es, 
por lo tanto, todavía más titánica.

Conclusiones

Entre los retos planteados por el MP está la idea de pasar de dominar una profesión a do-
minar combinaciones de habilidades. Esto es consecuente con nuestro propio diagnós-
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tico sobre los requerimientos formativos que tendrán los seres humanos en las próximas 
décadas, asociados a disponer de conocimiento y herramientas orientados a la adapta-
ción a condiciones del entorno muy cambiantes, con escenarios muy volátiles que se 
pueden ir alterando con disrupciones tecnológicas o con la ocurrencia de eventos con 
gran potencial transformador, tal como ya ha estado pasando desde hace algunos años 
con la emergencia de hechos o procesos portadores de futuro, como ha sido el cambio 
climático o la pandemia del COVID-19. En el futuro cercano se requerirán, con una alta 
probabilidad, profesiones que hoy no existen y muchas de las que se han consolidado 
durante los últimos dos siglos irán perdiendo utilidad.

El cambio en los modos de vida, en los modelos productivos y el empleo, y el rápido 
avance tecnológico y de la inteligencia artificial obligarán a los países a ajustar sus sis-
temas educativos desarrollando una oferta de educación que, junto a la atención en el 
proceso de desarrollo cognitivo, les entregue a las personas herramientas y les permita 
dotarse de habilidades, posibilitándoles enfrentar los cambios, con una alta capacidad 
de resiliencia y adaptación a distintos escenarios, cuyas características son hoy día di-
fíciles de visualizar, en virtud de cómo han venido evolucionando tendencias de alto 
impacto, como son el cambio climático, hasta ahora sin control y solo con esfuerzos de 
mitigación y adaptación, y el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, de igual 
manera sumergida en una dinámica de competencia entre grandes corporaciones tecno-
lógicas, que hacen muy difícil prever, con relativa claridad, los escenarios más probables 
para el mediano y el largo plazo. 

Sobre el desafío planteado por el MP, respecto a la contribución que puede hacerse des-
de la educación y el aprendizaje para que la humanidad incremente sus niveles de inteli-
gencia y sabiduría a fin de abordar desafíos globales, el avance de la ciencia debería en el 
futuro permitir un conocimiento más certero sobre la evolución del cerebro humano en 
relación con los estímulos tecnológicos e incluso respecto a cambios en el entorno físico 
(incremento de la temperatura, impulsos magnéticos por tormentas solares, etc.). Este 
es un ámbito en el que también se proyecta la incertidumbre, ya que el comportamiento 
individual de las personas y el de la sociedad en su conjunto podrían verse alterados bajo 
estas nuevas condiciones globales.

Desde la perspectiva de los estudios de futuro, no es posible obviar la probabilidad de 
ocurrencia de escenarios futuros distópicos o derechamente de colapso, que pueden ser 
el resultado, por ejemplo, de una aceleración de los efectos del calentamiento global, 
de una nueva pandemia o de la confirmación de las hipótesis más pesimistas sobre la 
inteligencia artificial general.

Si estos escenarios tienen efectivamente posibilidades ciertas de materializarse, aunque 
no sea factible dimensionar con certeza sus características, es evidente que deben ser 
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considerados en las definiciones estratégicas de largo plazo de cada país y en la prepa-
ración de sus instituciones y de sus ciudadanos para enfrentar estas disyuntivas. No hay 
que escarbar mucho para encontrar ejemplos recientes que pueden permitir extrapolar 
estos escenarios disruptivos. La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto no solo sa-
nitario, sino que en el casi colapso de la economía, la interrupción de las cadenas de 
suministro, la aceleración del proceso de digitalización de las organizaciones, de vir-
tualización de la educación y, adicionalmente, evidenció un mejor desempeño frente 
a esta clase de desafíos de algunos tipos de Estado y de sistemas políticos respecto de 
otros. Luego de la pandemia surgió, por lo tanto, un mundo distinto, y la ocurrencia de 
eventos globales de la misma naturaleza o de otra, pero con un impacto sustantivo y 
global, obligaría a los países, y a regiones dentro de los países, en primer lugar, a desa-
rrollar anticipadamente capacidades propias para enfrentar el aislamiento y la necesidad 
de producir sus propios bienes básicos de consumo, y, en segundo lugar, a adecuar su 
institucionalidad política para reaccionar con más eficacia frente a estos desafíos.

El desarrollo de capacidades propias para enfrentar un escenario de colapso puede signi-
ficar inclusive la preocupación por dotar a las personas de capacidades cognitivas y com-
petencias que parecerían ser divergentes: en tecnologías de la información e inteligencia 
artificial, por un lado; y, por el otro, en oficios tradicionales que les permitan producir 
alimentos y bienes básicos que les garanticen la subsistencia a comunidades aisladas.
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Resumen

Desde hace muchos años, la comparación de sistemas educativos internacionales ha 
realizado aportes interesantes como fuente de información válida para la elaboración 
de reformas o propuestas de mejoras en el ámbito de la educación, teniendo como refe-
rencia las prácticas exitosas de otros países. Este trabajo compara el modelo educativo 
finlandés con el modelo educativo paraguayo en lo que se refiere a la estructura de todo 
el sistema educativo, tomando como marco la Clasificación Internacional Normalizada 
de la Educación 2011 (CINE) y el currículo nacional de educación básica del 1° al 9° 
grado. Luego de describir las similitudes y diferencias entre ambos países, y con el apo-
yo de expertos en educación, logramos identificar las posibilidades de aplicación de las 
diferencias significativas encontradas en la educación paraguaya. La metodología de la 
investigación es de tipo no experimental, de alcance descriptivo-comparativo, y de corte 
transversal. Los resultados indican que en la estructura de los sistemas las semejanzas 
son cuatro y las diferencias significativas seis. De igual forma, son ocho las similitudes 
y cinco las diferencias significativas entre los currículos de educación básica, 1° al 9° 
grado, de ambos países. En relación con la posibilidad de aplicación de las diferencias 
encontradas en el modelo educativo paraguayo, pocas de ellas son viables de aplicación 
inmediatamente, mientras que las demás requerirán de cambios en la política educativa, 
cambios culturales, mayor inversión en educación, cambio de enfoques pedagógicos, 
entre otros. 
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Abstract

For many years, the comparison of educational systems has made interesting contri-
butions in the educational field as a valid source of information for the preparation of 
proposals for improvements in local educational systems based on successful practices 
of educational models that stand out internationally. This paper compares the Finnish 
educational model with the Paraguayan educational model in relation to the structure 
of the entire educational system, taking as reference the International Standard Classifi-
cation of Education 2011 (ISCED), and the national basic education curriculum from 
1st to 9th grade. After describing the similarities and differences through comparative 
tables, education experts identified the possibilities of applying the significant differenc-
es found in the Finnish system to Paraguayan education. The research methodology is 
non-experimental, descriptive-comparative in scope, and cross-sectional. In relation to 
the structure of the educational systems, the results indicate that there are four similar-
ities and six significant differences. Similarly, there are eight similarities and five signif-
icant differences between the basic education curricula, from 1st to 9th grade, of both 
countries. About the possibility of applying the differences discovered in the Finnish 
model to the Paraguayan educational model, few of them are feasible to apply immedi-
ately, the rest will require changes in educational policy, cultural changes, greater invest-
ment in education, change of pedagogical approaches, among others.

Keywords: comparison of educational systems, structure of the educational system, na-
tional basic education curriculum, academic performance, educational model.

Introducción 

Hoy en día, existen numerosas organizaciones que miden la calidad de los sistemas edu-
cativos a través de la aplicación de exámenes con estándares de medición internacional. 
Uno de los más reconocidos es el aplicado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), que mide las capacidades de los estudiantes a través de 
su Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos llamado PISA.

Los informes de PISA más recientes sitúan consecutivamente a Finlandia entre los paí-
ses de mejor desempeño en Europa. El éxito de Finlandia, según Sahlberg (2015) está 
relacionado con la estructura de su sistema educativo, su currículo y su formación do-
cente. De acuerdo a Sahlberg (2015), Finlandia estableció políticas educativas transfor-
madoras sobre esos tres elementos: la primera, que la estructura del sistema educativo 
genera el acceso a una educación para todos; la segunda, que la forma y el contenido del 
currículo se conciben como un medio para el desarrollo de la personalidad individual y 
holístico del niño; y la tercera, que la formación docente debía ser modernizada para que 
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responda a las necesidades derivadas de las otras políticas educativas. Con estos cam-
bios, Finlandia se convirtió en uno de los modelos educativos más exitosos del mundo.

Al contrario del éxito logrado por los finlandeses, la educación en Paraguay se encon-
tró por debajo del nivel de competencias mínimas en todas las áreas evaluadas en los 
exámenes de PISA para el Desarrollo (PISA-D) del 2018 (MEC, 2019). Esta profunda 
crisis de aprendizaje se hizo visible a través de estos resultados, los cuales indicaron que 
“El 68% de los estudiantes se encuentran por debajo del nivel básico de competencias 
en lectura; 92% de ellos no alcanzaron el nivel básico en matemática y 76% de ellos se 
encontraron en la misma situación en ciencias” (MEC, 2019, p.16). 

Según los informes de PISA-D para Paraguay, la falencia en el logro de las competencias 
básicas, el porcentaje elevado de repitencia, la profunda inequidad de las instituciones 
educativas, la falta de inversión eficiente en educación, la cantidad de horas de clase 
dictadas al año, el uso no efectivo del tiempo en clase, el ausentismo y la impuntualidad 
de estudiantes y docentes, los problemas de disciplina en clase y la deficiente formación 
docente son algunas de las razones de la situación de la educación local (MEC, 2019). 

En nuestro país, son limitados los antecedentes de análisis del modelo educativo para-
guayo con modelos internacionales. El artículo científico más significativo que encon-
tramos fue el presentado en la revista científica de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Asunción, que analizó ambos modelos para determinar 
las lecciones a aprender del modelo educativo finlandés.

Los hallazgos más resaltantes de este artículo se centraron en las similitudes entre ambos 
países, como las normativas en lo relativo a la composición del sistema, obligatoriedad, gra-
tuidad y financiación del sistema. Por otro lado, las conclusiones sugieren mejorar la distri-
bución del tiempo en clase, mayor flexibilidad curricular y cambios en los planes de estudio, 
modificar el enfoque de enseñanza sobre la base de las características del grupo y  trabajar la 
mirada sobre la evaluación, que hoy en día se ve como muy punitiva (Antúnez et al., 2021). 

En el contexto internacional, no hemos encontrado estudios específicos que comparen 
el sistema educativo o el diseño curricular con el finlandés. Sin embargo, existe amplia 
literatura sobre investigaciones europeas comparadas en cuanto a la formación docente 
en Finlandia. Este es el caso de España, con numerosas investigaciones. Otros ejemplos 
de países que han comparado algún aspecto de su formación docente con la de Finlan-
dia son Ucrania, Turquía, Brasil y Argentina, los cuales han desarrollado investigaciones 
que aportaron resultados interesantes en el área de la formación docente. 

Uno de los trabajos más significativos de compartir es el de, por ejemplo, García (2009), 
quien se enfocó en comparar el contexto, los recursos, la escolarización, los procesos y 
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los resultados educativos de la educación en Finlandia y en la Comunidad de Madrid, a 
través de su trabajo Estudio Comparativo de la Educación: Finlandia y Comunidad de 
Madrid. Análisis y Recomendaciones, con datos recabados entre los años 2005 al 2007.

El investigador García (2009) concluyó con su estudio que los cambios no siempre de-
ben implementarse por el hecho de que se hayan puesto de moda. En su investigación 
destacó como ejemplo las nuevas corrientes que sugieren el rol de docente como un 
facilitador, o tutor del estudiante, contrapuesto al modelo finlandés, que ha obtenido 
resultados excelentes manteniendo tanto el rol del docente como el del transmisor de 
conocimientos. En síntesis, el estudio de García (2009) realiza una conclusión sobre el 
cuidado que se debe tener ante los estudios internacionales que miden el rendimiento 
escolar en los sistemas educativos. Además, sugiere siempre tener en cuenta el contexto 
de cada sistema como un factor determinante, y que cada sistema puede desarrollar sus 
propios criterios de evaluación de la calidad del mismo. 

Otro autor que analizó el sistema educativo finlandés fue García (2015), quien redactó 
su tesis doctoral sobre la Comprensividad y Diversidad en la educación secundaria de 
Suecia, Finlandia, Reino Unido, Alemania y España. Este trabajo tuvo como finalidad 
el estudio de los principales modelos de la escuela comprensiva y diversificada en Eu-
ropa occidental, a los efectos de poder determinar el grado con el cual se cumplen los 
principios de igualdad y libertad. Sus objetivos tuvieron relación con el estudio de las 
características educativas organizativas, metodológicas o institucionales, el análisis del 
rendimiento escolar con base en los datos obtenidos de la investigación sobre los posi-
bles factores involucrados en los procesos y la identificación de las tendencias actuales 
en educación secundaria sobre el tema de la equiparación de la libertad e igualdad, así 
como la manera en que están siendo impulsadas. 

Las investigaciones de Opertti et al., 2018 se centraron en los marcos curriculares u otros 
elementos del mismo, en una perspectiva comparada entre Brasil, Camboya, Finlandia, 
Kenia y Perú. Este estudio buscó una comprensión detallada de las tendencias regionales 
de marcos curriculares más contemporáneos. Los resultados indicaron que existe un mar-
co curricular para cada país alineado con su propio desarrollo, proceso de reforma educa-
tiva, pero construido de acuerdo a sus necesidades, contextos y visión local, con presen-
cia de temas y tendencias vinculados a la agenda internacional. Además, reveló la manera 
como el marco curricular de cada país encamina el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
evaluación de los estudiantes en distintos niveles de claridad y especificidad (Organiza-
ción de la naciones Unidas para la Educación, la Cienica y la Cultura[UNESCO], 2018). 

Muy recientemente (Havu-Nuutinen et al., 2021), realizaron un estudio comparativo 
de los planes de estudio de Educación Inicial de Ciencias en Finlandia y Australia con el 
objetivo de descubrir los componentes constructivistas de dichos planes de estudio, así 
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como localizar las similitudes y diferencias en la justificación y los objetivos, los conteni-
dos, los resultados del aprendizaje, las actividades de aprendizaje, el papel del docente y 
la evaluación. Los hallazgos mostraron que ambos países tienen varios componentes de 
currículos constructivistas, pero no siempre centrados en la educación científica. 

Si bien es cierto que muy pocos países han desarrollado investigaciones que compa-
ren su modelo educativo con el finlandés, existen varios que han basado sus reformas, 
mejoras o innovaciones inspiradas en modelos internacionales como el de Finlandia u 
otros. Son los casos de países como Chile, Perú, Colombia y Uruguay, que han realizado 
cambios en sus sistemas educativos basándose en modelos internacionales. 

Chile, el primero de ellos, ha buscado mejorar su educación siguiendo los pasos de otros 
países hace mucho tiempo. Por ejemplo, ha mirado muy profundamente la calidad do-
cente y el enfoque de igualdad de oportunidades que sostiene la educación finlandesa, 
y ha realizado modificaciones en su Ley de Carrera Docente (2016), creando así un 
sistema de evaluación y promoción para mejorar la calidad y formación continua de los 
docentes (Soto, 2016). 

De la misma forma, ha creado la Ley de Inclusión Escolar (2015), que erradicó la selec-
ción de estudiantes que hacían las escuelas públicas, eliminó la posibilidad de lucrar en 
la educación subvencionada y avanzó significativamente hacia la gratuidad de la educa-
ción en todo el sistema educativo, como lo es en Finlandia y Noruega (Ministerio de 
Educación de Chile, 2015).  

Por otro lado, también se ha inspirado en los Charter Schools de EE. UU. En este caso, 
ha replicado el modelo de subsidios de la educación en los Estados Unidos. Para ello, ha 
desarrollado la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) para aumentar el financia-
miento de las escuelas con mayores necesidades, teniendo como referencia la matrícula 
de estudiantes en situación vulnerable. Finalmente, se ha basado en modelos de Ale-
mania y Corea del Sur para innovar la educación técnica y formación profesional con la 
creación de varios centros de formación técnica administrados por el Estado, logrando 
la articulación entre la formación técnica y el mercado laboral (Valenzuela et al., 2013). 

En el caso de Perú, este país ha atravesado por menos procesos de reformas de este tipo y 
ha tomado como referencia las experiencias de Canadá y Finlandia. Por ejemplo, el Pro-
yecto Educativo Nacional (PEN) se enfocó en mejorar la calidad de la educación, enfati-
zando el incremento de la autonomía de las escuelas para que logren diseños curriculares 
que se adapten a su contexto institucional o local. También realizó reformas en la carrera 
docente para captar docentes destacados y estableció un sistema de evaluación docente 
según los méritos y la capacitación continua, que incluyen incentivos salariales y recono-
cimiento profesional replicados de Finlandia (Ministerio de Educación del Perú, 2021). 
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Asimismo, mirando el sistema educativo de Singapur, ha implementado programas con 
enfoques de desarrollo de competencias en matemáticas desde los primeros años de 
estudio (Profuturo Education, 2023). De la misma forma, ha creado institutos técnicos 
superiores con programas de articulación de la educación técnica con el mundo labo-
ral favorables para el sector productivo, inspirados en los modelos de Alemania y Suiza 
(UNESCO, 2024). Finalmente, ha trabajado fuertemente en la reducción de la brecha 
de los obstáculos de acceso de las comunidades rurales, y muy especialmente las indíge-
nas, replicando los enfoques de Nueva Zelanda y Canadá, países que enseñan lenguas 
indígenas y trabajan intencionalmente en la mayor integración de los estudiantes de las 
zonas rurales (El País, 2022). 

Otro país que ha realizado muchas reformas basadas en modelos internacionales en las 
últimas décadas es Colombia. Sus modelos de comparación han sido Finlandia, Singa-
pur y Corea del Sur. Una de sus principales atenciones ha sido la calidad de sus docentes. 
Para ello, ha trabajado en varios programas de mejora de la formación docente, buscan-
do lograr el alto nivel de capacitación de los docentes de Finlandia, para de esta forma 
favorecer sus  condiciones laborales. También replicó el enfoque de lectura a edades 
muy tempranas, como en Finlandia (Flores, 2019).

De Corea del Sur, Colombia ha trabajado la importancia del desarrollo de la educación 
técnica y el desarrollo de personal altamente capacitado para el mundo laboral. También 
ha implementado un programa denominado Todos a Aprender (2012), para mejorar la 
calidad educativa en las escuelas más vulnerables, basado en intervenciones que prio-
rizan a las escuelas con rendimientos académicos bajos, modelos de Singapur y Chile. 
Otro ejemplo del mismo país ha sido la creación del Sistema Nacional de Educación 
Terciaria (SNET) para una mejor articulación entre la educación técnica, tecnológica y 
universitaria, pensada para aquellos que no desean una formación universitaria tradicio-
nal, modelo de sistema dual replicado de Alemania (Salazar yOrdóñez, 2019).  

El caso de Uruguay también se ha sustentado en el modelo educativo finlandés para 
realizar cambios en su sistema. Este proceso fue gradual pero significativo, afrontando 
reformas en la formación docente, el desarrollo de competencias pedagógicas, la pro-
moción de igualdad de oportunidades para todos sin importar su procedencia socioe-
conómica, el aumento de la autonomía de las escuelas y la revaloración de la educación 
por parte de la sociedad, todos inspirados en los principios del modelo finlandés. Si bien 
es cierto que los primeros resultados son esperanzadores en relación con los índices de 
desempeño académico, motivación y bienestar de los estudiantes, los desafíos más de-
mandantes son las inversiones financieras necesarias para la mejora de las condiciones 
laborales de los docentes, la infraestructura escolar y los recursos educativos, reza la 
misma fuente (Educación Uruguay, 2024). 
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Como podemos ver, no se han hecho aún investigaciones que estudien la estructura del 
sistema educativo, o el currículum de la Educación Escolar Básica (EEB) de Finlandia. 
A raíz de eso, desarrollamos esta investigación, con la intención de colaborar con los pri-
meros antecedentes en Paraguay al estudiar dichas variables. La generación de informa-
ción relevante proveniente de comparaciones de modelos educativos internacionales es 
fundamental para impulsar cambios en las prácticas educativas locales.

Ante este escenario, se establece como modelo educativo de éxito el sistema finlandés y, 
buscando el desarrollo de una educación transformadora en Paraguay, se trazó la meta 
de determinar las similitudes y diferencias entre los dos países, estudiando dos de las 
claves de su éxito: la estructura de su sistema educativo y su currículo de educación 
básica. A partir de la identificación de las similitudes y diferencias entre ambos modelos 
educativos se analizarán las posibilidades de implementar las diferencias encontradas y 
los cambios necesarios para llevarlos a cabo. Estos como parte de los objetivos específi-
cos de la presente investigación. 

Metodología

Para la selección del método se basaron en la consideración de la forma cómo se realiza-
ría la indagación sobre el problema, en donde lo más apropiado fueron la recolección y 
el análisis de los datos de forma inductiva sin manipulación ni estimulación de la reali-
dad bajo estudio, y sin buscar generalizaciones de resultados de manera probabilística a 
otros casos (Hernández, 2014). El diseño metodológico escogido fue el no experimen-
tal de alcance descriptivo-comparativo, y de corte transversal, ya que la investigación se 
enfoca en datos en un tiempo o momento único para realizar el análisis en un momento 
dado (Hernández, 2014).

El criterio de selección del país modelo fue: (a) el posicionamiento consecutivo en los 
primeros lugares del país en las evaluaciones PISA del 2009, 2012, 2015 y 2018; (b) la 
disponibilidad de fuentes bibliográficas sobre la educación del país; y (c) la disponibi-
lidad de estudios comparativos realizados internacionalmente sobre la base del modelo 
educativo del país seleccionado.

De esta forma, Finlandia quedó enmarcado como objeto de estudio por ser uno de los 
modelos de educación más exitosos del mundo en los exámenes de PISA, y la unidad de 
análisis la conformaron dos de sus prácticas exitosas: la estructura actual de su sistema 
educativo y su currículo de educación básica.

El muestreo seleccionado fue el no probabilístico, por conveniencia y de expertos. Se 
denomina no probabilístico porque no busca la generalización de los resultados obte-
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nidos, y por conveniencia porque están “guiadas por uno o varios propósitos”, pues la 
elección de los elementos depende de razones relacionadas con las características de la 
investigación (Hernández, 2014).

Según el mismo autor, las muestras por conveniencia son formadas de acuerdo a los ca-
sos disponibles en términos de accesibilidad. En este sentido, la idea de conformar una 
muestra con estas características se sustentó en ese punto, ya que existen mayor literatura y 
estudios comparados sobre el modelo educativo finlandés. De la misma forma, la opinión 
de los expertos fue relevante para el logro de los objetivos finales, motivo por el cual inclui-
mos este tipo de muestreo. Sin embargo, el perfil de los participantes para las entrevistas 
limitó la posibilidad de poder utilizar una muestra más dirigida. Como indica Sampieri: 
“En ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema. Estas muestras son 
frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas o la 
materia prima del diseño de cuestionarios” (Hernández Sampieri, 2014, p. 387).

Para las entrevistas se optó por una selección de muestra de dos expertos. Se consideró 
que las personas más idóneas, para opinar sobre la viabilidad de la aplicación de las prác-
ticas finlandesas exitosas que difieren de las del sistema educativo paraguayo, debían ser 
profesionales que se hayan destacado nacionalmente en las áreas estudiadas, y/o hayan 
ocupado cargos oficiales en donde la toma de decisiones sobre políticas educativas for-
mase parte de su trabajo.

Para cumplir con los objetivos, se decidió por un análisis documental de documentos 
institucionales de los ministerios de Educación y la legislación de cada país, como cons-
tituciones, decretos, resoluciones, y otros documentos de organismos internacionales, 
como la Unión Europea, la OCDE y la UNESCO, informes comparados de carácter 
global u otros materiales como los audiovisuales, además de artículos científicos para 
extraer las diferencias y analogías de la estructura de ambos sistemas educativos (Bray 
et al., 2010).

El otro instrumento de recolección de datos fue la guía de entrevista, validado por cin-
co doctores en Educación, teniendo como referencia las evidencias sobre el contenido, 
el criterio y el constructo (Hernández, 2014). En líneas generales, los comentarios de 
corrección propusieron mejoras en la gramática, semántica, mayor claridad en la redac-
ción de algunas preguntas, formato de la guía, inclusión de algunas descripciones y su-
gerencias de cómo abordar algunos puntos específicos de la investigación. 

Para el análisis de la estructura del sistema educativo Finlandia-Paraguay, según la CINE 
2011, establecimos dos dimensiones. Por un lado, la educación obligatoria y, por el otro, 
la educación no obligatoria. De la primera dimensión se desprendieron indicadores de 
comparación, como el número total de niveles educativos y cuáles eran obligatorios, las 
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edades establecidas para cada nivel, la obligatoriedad o no de cada nivel de formación, 
el número de grados obligatorios, los rangos de edad en la educación obligatoria y el 
número de años de educación básica. La segunda dimensión se enfocó en indicadores, 
como las ofertas de formación opcionales en toda la estructura del sistema educativo, 
y las vías de acceso establecidas para los mismos: todos superpuestos en cuadros com-
parativos. 

Igualmente, para el análisis del currículo de la Educación Básica (EB), 1.° al 9.° grado de 
Finlandia-Paraguay, se determinaron las dimensiones a estudiar, como las característi-
cas, la estructura, los contenidos y la evaluación del currículo. Los indicadores fueron el 
carácter, el tipo y los niveles de concreción curricular. También se estudiaron el esque-
ma de distribución de grados por ciclos, la cantidad de horas asignadas a las materias 
y la frecuencia de instrucción semanal, así como las áreas enseñadas en la educación 
básica, los tipos de competencias de la educación básica y la forma de organización de 
los planes de estudio. Finalmente, se revisaron los indicadores que tenían que ver con 
los periodos de evaluación, los criterios de promoción y la repitencia en la educación 
básica de cada país, también a través de cuadros comparativos. 

De este primer análisis, se seleccionaron las diferencias significativas encontradas, sus-
tentándose en la opinión de expertos para definir la posibilidad de ser llevado esto a 
cabo localmente, y sus barreras de implementación. En este caso, se desarrolló una guía 
de entrevista con seis preguntas sobre la estructura de los sistemas educativos y, por otro 
lado, cinco preguntas sobre los currículos básicos. Al ser aplicada, se realizó primero la 
lectura de la diferencia significativa y luego las preguntas a los expertos. En cada caso, 
antes de iniciar la entrevista, también se realizaron las lecturas del contexto CINE 2011, 
ya que la clasificación fue tomada como un marco referencial sobre la clasificación de 
los programas de estudio. 

Los datos se obtuvieron de la revisión de fuentes bibliográficas impresas y digitales que 
explican las características del modelo educativo finlandés y el paraguayo, y la búsque-
da exhaustiva de registros documentales existentes en lo que se refiere a legislaciones, 
decretos, resoluciones locales e internacionales sobre ambos modelos educativos. Esto 
incluye visitas a las páginas web oficiales de Finlandia y de Paraguay, en donde se en-
cuentra información actualizada sobre los sistemas educativos y los currículums de edu-
cación actuales. También formaron parte de la revisión las páginas web de organismos 
internacionales latinos y europeos habituados a tener bibliografía actualizada sobre el 
tema, como la UE, la OCDE y la UNESCO. 

A partir de las revisiones hechas, se procedió al análisis de todos los materiales iniciales 
y adicionales. Posteriormente, se transcribieron los datos con el procesador de textos, 
se determinaron las unidades de análisis y las agrupamos en dimensiones. Luego de la 
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organización en dimensiones, se elaboraron cuadros comparativos a los efectos de yux-
taponer los indicadores de comparación confrontando ambos modelos. En total, se ela-
boraron 16 cuadros comparativos, de los cuales ocho corresponden a la primera variable 
y ocho más a la segunda variable. Los datos fueron categorizados teniendo en cuenta los 
mismos indicadores de comparación de cada cuadro. A partir de la yuxtaposición hecha, 
procedimos a la descripción de las características de cada modelo educativo y luego a la 
descripción de las similitudes y las diferencias identificadas en cada caso. 

En un segundo momento, las diferencias significativas resultantes del análisis documen-
tal se transformaron en las preguntas que formaron parte de la guía de entrevista para 
los participantes expertos. Para el procesamiento de estos datos utilizamos el procesa-
dor de texto para transcribir las opiniones de los expertos grabadas en formato digital. 
Las respuestas dadas por los expertos fueron organizadas de forma separada según la 
dimensión que representaba cada diferencia significativa presentada como pregunta 
contextualizada. 

Resultados

Los sistemas educativos comparados han demostrado tener muchas cosas en común, 
independientemente de los contextos locales que los caracterizan. Si bien es cierto que 
la mayoría de las semejanzas son de orden estructural y de diseño, el enfoque y la forma 
de operativizar la propuesta educativa marcan diferencias.

Los resultados arrojaron cuatro semejanzas y seis diferencias significativas entre las es-
tructuras de ambos sistemas educativos, y ocho similitudes y cinco diferencias entre los 
currículums de EB, 1.° al 9.° grado, de ambos países.

La primera semejanza sobre la estructura de ambos sistemas educativos es la posesión 
del mismo número de niveles de formación educativa, desde la CINE 0 hasta la CINE 
8, y la carencia de por lo menos un ciclo de formación. Finlandia no dispone de educa-
ción terciaria no universitaria (CINE 5) y Paraguay no dispone de planes de educación 
postsecundarios no terciarios (CINE 4).

La segunda semejanza indica que ambos países poseen por lo menos un programa obli-
gatorio en la educación de la primera infancia (CINE 020). En Finlandia es obligatorio el 
ingreso a la educación preprimaria, y en Paraguay el ingreso al preescolar. Ambos países 
han establecido las mismas edades para el programa opcional de 0 a 2 años (CINE 010). 

La tercera y la cuarta semejanzas tienen relación con la duración total de la educación 
básica (CINE 1 y 2), con nueve años distribuidos del 1.° grado hasta el 9.º, así como el 
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establecimiento de programas de formación voluntaria desde la CINE 4 hasta la 8, con 
una edad mínima de 18 años para acceder a la educación universitaria. 

Sobre las diferencias significativas, en primer lugar, la estructura del sistema educativo 
de la primera infancia en Finlandia propone programas de estudio muy distintos (CINE 
010 y 020). Sus niveles educativos se organizan con un solo programa de ingreso volun-
tario para varias edades, y uno de ingreso obligatorio que focaliza una edad en particular. 
El Paraguay, sin embargo, distribuye la atención a la primera infancia en tres programas 
de acceso voluntario y uno obligatorio. 

En segundo lugar, se posiciona la diferencia sobre los cortes y las edades para el inicio de 
la educación obligatoria en Finlandia. El requisito para el inicio de la educación obliga-
toria es el mes de octubre del año que hayan cumplido 6 años de edad. En Paraguay, el 
corte de edad para el inicio es cumplir 5 años de edad hasta el 31 de marzo.

En tercer lugar, mencionamos el año adicional de estudio en la educación básica de Fin-
landia, siendo un tiempo opcional de preparación para los estudios postobligatorios y 
para la educación media como una estrategia de transición y preparación a estos niveles. 
La estructura del sistema educativo paraguayo no contempla nada similar. 

En cuarto lugar, están los tipos de formación que ofrece Finlandia en secundaria (CINE 
3), denominados programas de educación secundaria superior y educación vocacional. 
Esta oferta vocacional está totalmente articulada con el siguiente nivel (CINE 4), que 
ofrece oportunidades de calificación profesional. Nuestras propuestas en el nivel medio 
son totalmente distintas a las que desarrolla el país finlandés. En Paraguay disponemos 
de dos tipos de bachillerato, el científico y el técnico, y no desarrollamos programas de 
formación postsecundaria no terciaria (CINE 4), como lo hacen ellos.

En quinto lugar se ubica la oferta de carreras vocacionales de CINE 4 que forman parte 
del grupo de calificaciones profesionales. Estos inician en la educación secundaria e in-
crementan el nivel de desarrollo de habilidades hasta llegar a calificaciones profesionales 
adicionales o especializadas en CINE 3. La misma abarca también a adultos que hayan 
cesado con sus estudios postobligatorios y se les brinda la posibilidad de retomar sus 
estudios con un examen práctico para demostrar sus aptitudes adquiridas previamente, 
para así obtener una certificación profesional. En nuestro país aún no disponemos de 
este tipo de articulación en ofertas académicas oficiales, pero en años recientes se ha 
iniciado un proceso, con fondos de la UE, que busca la mejora de la Formación Técnica 
Profesional y Dual en Paraguay.

Para finalizar la descripción de las diferencias en la estructura de ambos sistemas edu-
cativos, mencionamos la discrepancia en las oportunidades de acceso y la articulación 
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entre todos los niveles de educación. Finlandia establece posibilidades de movilidad 
horizontal entre los programas y oportunidades para adultos que hayan cesado en sus 
estudios en algún momento de su vida. De esta forma, todos tienen la oportunidad de 
llegar al más alto nivel de formación, independientemente del camino que hayan esco-
gido en su trayectoria educativa. 

Sin embargo, en Paraguay el acceso para llegar a los más altos niveles de formación se 
realiza por una sola vía, existiendo muy poca articulación y movilidad entre programas 
del mismo nivel. Por ejemplo, se accede a las carreras de educación terciaria no universi-
taria (CINE 5) y las carreras de grado (CINE 6) con la posesión del título de bachiller, a 
la formación de posgrado (CINE 7 y 8), únicamente con la posesión del título de grado 
obtenido de las universidades y carreras habilitadas por el Consejo Nacional de Educa-
ción Superior (CONES). 

La primera semejanza entre los currículos de educación básica, 1.° al 9.° grado, son los 
lineamientos generales establecidos a nivel nacional. Por ejemplo, tanto el Gobierno 
como los ministerios de Educación son los que determinan las pautas educativas gene-
rales que orientan los currículos nacionales, lo cual es muy común en todos los países. 
De la misma forma se asemejan en el hecho de que permiten niveles de concreción 
curricular local y/o departamental. 

La segunda semejanza es el desarrollo de un currículo por competencias. El Paraguay las de-
nomina competencias básicas y no básicas, y tienen distintos niveles de alcance progresivos, 
mientras que Finlandia las llama competencias de base amplia. En la misma línea del análi-
sis, la tercera coincidencia es la inclusión al currículum de competencias transversales, pero 
en cantidades distintas, y en áreas del conocimiento distintas. Finlandia ha decidido enfo-
carse en las competencias de aprender a aprender, como la base para el desarrollo de otras 
competencias a lo largo de la vida en torno a ocho ejes: cultura, salud, seguridad, finanzas, 
multialfabetización, tecnologías, mundo laboral y educación cívica. El Paraguay desarrolla 
tres competencias enmarcadas en la educación democrática, familiar y ambiental. 

La cuarta similitud es la organización de los contenidos. Organizan sus competencias 
en torno a áreas de aprendizaje dentro de sus planes de estudio. Por ejemplo, Finlandia 
organiza sus contenidos alrededor de módulos de aprendizajes multidisciplinarios con 
temas a desarrollar en tiempos más flexibles. En Paraguay, las competencias están agru-
padas en los componentes fundamental, académico y local. Estas competencias ya están 
seleccionadas, tienen expectativas de logros y deben ser logradas por área cada año. 

El quinto y el sexto rasgos son la evaluación y los criterios de promoción. Ambos califi-
can numéricamente a los alumnos, con la pequeña diferencia de que Paraguay establece la 
calificación numérica obligatoriamente en toda la EB. Sin embargo, Finlandia establece la 
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valoración numérica o descriptiva para todos menos para el1.° y el 2.° grados, que se con-
centra únicamente en informes descriptivos. Ambos trabajan la evaluación procesual, pero 
con momentos específicos para valoraciones formales. En dichos sistemas educativos, el 
criterio de promoción es el logro de los objetivos de todas las áreas del plan de estudios de 
la educación básica. Ambos países practican la repitencia, pero Finlandia lo maneja como 
una medida excepcional y en Paraguay se da de forma más automática. 

Por último, la séptima y la octava semejanzas se sustentan en la cantidad de días asigna-
dos para la enseñanza, y los minutos asignados para la instrucción diaria, con 38 sema-
nas de clases al año para Finlandia, y 37.2 semanas de instrucción al año en promedio. 
De forma similar, la duración de la instrucción se diferencia solo por 5 minutos entre 
un país y otro, ya que Finlandia desarrolla 45 minutos de clase para cada hora de ins-
trucción y Paraguay desarrolla 40 minutos de instrucción para cada hora de enseñanza. 

Al avanzar hacia las cinco diferencias de los currículos, nos topamos con que las en-
contradas se focalizan en cuestiones estructurales y de diseño. La primera es el nivel 
de descentralización del currículo de la educación básica en Finlandia (CINE 1 y 2). 
El currículo básico finlandés posee un currículo con directrices establecidas a nivel na-
cional pero descentralizado a nivel local. Por ejemplo, las municipalidades locales son 
los principales organizadores de la educación local, para lo cual tienen autonomía en la 
distribución de los recursos, la elaboración de los currículos locales, la selección del per-
sonal docente y la toma de decisiones sobre aspectos como los valores, principios, obje-
tivos generales de la educación y enseñanza local, los idiomas, carga horaria, entre otros. 

Sin embargo, en Paraguay el currículo actual no ha avanzado mucho hacia la descentrali-
zación plena del currículo. El currículo semiabierto de la EEB brinda niveles de autono-
mía a los docentes y autoridades locales, dándoles la oportunidad de tomar decisiones 
a nivel departamental, institucional y áulico. Por más de que las documentaciones ofi-
ciales propongan un trabajo en equipo para realizar las adecuaciones curriculares con el 
involucramiento de todos los actores, esto no se ejecuta siempre como se establece. Los 
lineamientos en la EEB no contemplan la elaboración de currículos locales, ni brindan 
potestad a las autoridades de cada ciudad para la toma de decisiones o la planificación 
de la propuesta educativa local, como lo hace Finlandia. 

La segunda diferencia radica en una mayor personalización del currículo básico finlan-
dés. Los proveedores de educación local elaboran sus propios currículos con decisiones 
en lo que se refiere a distintos aspectos educativos, y de esa propuesta se desprende 
obligatoriamente el desarrollo de planes de estudio individuales a base de los intereses 
y necesidades del estudiante, lo cual hace que la enseñanza sea más personalizada. El 
currículo de la EEB en Paraguay no llega a una concreción curricular tan individualizada 
como la de Finlandia.  
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La tercera discrepancia es el mayor énfasis en la enseñanza de Educación Física, Artes 
e Idiomas, así como el desarrollo de materias opcionales como parte de su educación 
básica universal en Finlandia. Por ejemplo, Educación Física y Artes superan dos veces 
la carga horaria de Paraguay, del 1.° al 9.° grado, y se fomenta el aprendizaje de idiomas 
extranjeros con la inclusión del área como una materia obligatoria, con la opción de 
estudiar un idioma extranjero adicional, del 1.° al 6.° grado.

El currículo de la EEB en Paraguay no contempla el desarrollo de materias opcionales o 
lenguas extranjeras, de la misma forma y cuantía, como lo hace Finlandia a través de su 
plan de estudios. Actualmente, han planteado incluir más horas de estas áreas al plan de 
estudios en las escuelas con jornada extendida, pero no tienen carácter obligatorio ni co-
bertura nacional, sino lo realizan según la disponibilidad de fondos y según la voluntad 
de las instituciones educativas. 

Finalmente, en la cuarta y la quinta diferencias se encontró que Finlandia realiza evalua-
ciones al final del primer, segundo y tercer ciclo para obtener información sobre el logro 
de objetivos de aprendizajes del currículo de la educación básica. En las dos primeras 
instancias, se revisan todos los informes del alumno hasta el grado en cuestión, eva-
luándose sus habilidades, competencias acordes a su grado y las expectativas de logros 
del ciclo en cuestión. La última instancia se realiza al finalizar el 9º grado y determina 
el nivel de logros de los alumnos en toda la escolar básica, enmarcados en criterios de 
evaluación comparables a nivel nacional. Las evaluaciones se realizan en todas las áreas 
del currículo local. 

En Paraguay no se contemplan este tipo de evaluaciones, pero sí se realizan mediciones 
estandarizadas de los aprendizajes a través de los niveles de pruebas del Sistema Nacio-
nal de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE) cada tres años. Los exámenes del 
SNEPE, administrados por el MEC, miden los conocimientos de los estudiantes al final 
de los ciclos de EEB en las áreas de Comunicación castellana, Guaraní y Matemática. 
Más recientemente, el Programa Jaikuaave del MEC ha iniciado un proceso alternativo 
al SNEPE con una evaluación formativa anual para estudiantes de la educación básica 
y secundaria, con el objetivo de monitorear el progreso de los estudiantes en lectura, 
escritura y oralidad en castellano y en guaraní (MEC, 2024). 

Por último, encontramos que la repitencia es una medida excepcional en Finlandia, ba-
sada en criterios pedagógicos y psicosociales. Esta decisión se toma con los docentes y 
profesionales que han estado involucrados en el proceso de aprendizaje del estudiante. Sin 
embargo, si se considera que podrá avanzar en sus aprendizajes y aun habiendo reprobado 
materias, es promovido al grado siguiente. Los alumnos bajo la modalidad de educación 
especial tienen otra tratativa sobre la retención en los grados.
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En Paraguay, la repetición es automática a partir del 2.° ciclo de la EEB, según la Resolu-
ción Ministerial N.º 1525 (2014). Es decir, la normativa se ejecuta automáticamente en 
el segundo y tercer ciclo de la educación básica. En el primer ciclo existe la promoción 
asistida que establece la promoción automática en el primer, segundo y tercer grado, 
pero con base en criterios y exigencias a ser cumplidos en el grado siguiente. 

Conclusiones

En cualquier intento de traslado de prácticas educativas exitosas de un sistema educa-
tivo a otro, el contexto local es determinante; según las características del sistema edu-
cativo paraguayo y las normas vigentes expresadas a lo largo de las comparaciones, no 
todas las prácticas finlandesas pueden ser aplicadas con éxito en Paraguay. Por un lado, 
se reconoce que todas tendrían un impacto muy favorable, pero para implementarlas 
todavía existen muchas limitaciones.

Por ejemplo, sobre las diferencias encontradas de cómo se organiza la educación de la 
primera infancia en Finlandia, y la edad de ingreso a la educación básica, tenemos que 
reconocer que este país brinda mucha calidad de atención temprana con programas so-
ciales de todo tipo a los niños de 0 a 6 años y a sus familias. Esto les brinda la posibilidad 
de retener a sus niños en el entorno familiar hasta los siete años, ya que están siendo 
contenidos y atendidos en todas sus necesidades fuera de la escuela.  

Lastimosamente, las condiciones sociales locales nos hacen mirar hacia otros tipos de objeti-
vos en el nivel inicial, ya que modificar la estructura de la primera infancia o la edad de ingre-
so a la educación básica no es prioritario hasta incluso innecesario, debido a la situación ac-
tual de los niños en ese rango de edad. Sería muy contradictorio e incluso perjudicial realizar 
cambios y retrasar el ingreso a la escuela cuando aún contamos con problemas de cobertura 
de la educación inicial, muy especialmente en la escuela pública y en la zona rural. Según la 
Organización de Estados Iberoamericanos OEI (2019) y UNICEF (2016), la tasa de cober-
tura en el pre-jardín es del 8%, en el jardín de infantes es del 38% y en el preescolar del 73%. 

Y a esta falta de cobertura se suman las falencias en la atención social de los niños en ese 
rango de edad, la baja calidad de la educación en torno a este ciclo y la falta de evaluación 
aún del impacto que tendría si estos programas son implementados con mayor calidad 
y mejores recursos. Es decir, modificar la edad de ingreso a la educación obligatoria sin 
atender el entorno inmediato del niño, u otras atenciones sociales que requieren antes 
de su primera escolarización, sería inservible.

Para generar un impacto positivo, previamente deberíamos de atender mejor todo lo 
que pasa fuera del ámbito escolar para garantizar sus derechos fuera de la escuela, como 
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el cuidado, la salud, nutrición, seguridad y protección, o incluso programas sociales de 
atención a las familias en situaciones de vulnerabilidad. En otras palabras, la situación 
actual nos presiona para escolarizar a los niños a una edad muy temprana, atendiendo a 
las condiciones sociales en las cuales se encuentran a esa edad. Según el Ministerio de 
la Niñez  y la Adolescencia (MINNA, 2024), más de 1.100 niños viven en las calles de 
Asunción y sus alrededores, detectándose el año pasado más de 4.000 casos de abuso 
infantil, que se da mayoritariamente en el ámbito familiar (Coordinadora por los Dere-
chos de la Infancia y la Adolescencia[CDIA],2023).

Ahora bien, creemos que sí se pueden hacer ajustes inmediatos en la forma de reali-
zar el corte para el ingreso a la educación inicial obligatoria. Recordemos que los 
niños deben tener cinco años cumplidos hasta el 31 de marzo (Resolución Ministerial 
N.° 745/2013) del año en que comienzan las clases para ser matriculados, quedando 
fuera aquellos que cumplen años después de la fecha mencionada (MEC, 2013). 

El criterio puede ser modificado estableciendo que el niño sea matriculado el año en 
el que cumple cinco años de edad, sin importar la fecha, como lo realiza Finlandia. De 
esta forma se garantiza que todos los niños de la edad establecida tengan la oportunidad 
de acceder a la educación básica en la edad estipulada. De la forma como lo tenemos 
establecido, hoy día, no lo garantiza. Hacer una modificación como esta implicaría sola-
mente un cambio administrativo.

Siguiendo con las conclusiones, si el Paraguay avanza hacia la implementación de un año 
de estudio voluntario preparatorio para la educación secundaria o universitaria que tiene 
Finlandia, sería una medida más paliativa o de nivelación que de articulación con los nive-
les postobligatorios. Con eso se intentará cubrir los vacíos de la baja calidad de los aprendi-
zajes logrados actualmente en la EEB o el nivel medio. En la última edición de PISA 2022, 
los estudiantes de 15 años se desempeñaron por debajo de la media en comparación con 
los países de la OCDE en Matemáticas, Lectura y Ciencias (OCDE, 2022). El cambio que 
se realice no cumpliría con el mismo objetivo orientativo de Finlandia. 

Sobre otro punto, diversificar el nivel de formación CINE 3 (educación media) e incluir 
CINE 4 (educación postsecundaria no terciaria) tendrían un impacto muy importante a 
nivel local, pero tampoco sería posible sin una reforma completa de la educación media 
técnica actual, que hoy en día cuenta con dos bachilleratos totalmente desarticulados 
con la formación laboral y la formación técnica superior que le sigue. Este cambio tam-
poco sería viable sin realizar transformaciones profundas. 

Desde la Reforma Educativa de 1994, los programas se han renovado en el 2002, 2003, 
2004 y últimamente en el 2012, cuando se actualizaron cuestiones más pedagógicas y me-
todológicas. Después de actualizar la oferta de hoy, deberíamos avanzar hacia fortalecer el 
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catálogo de profesiones ya existente para organizar mejor la formación vocacional técnica 
superior con articulaciones basándose en niveles de desempeño, perfiles de salida y la for-
mación continua entre sí, como parte integral de las ofertas educativas dentro del sistema 
educativo paraguayo, que permitan a los ciudadanos avanzar con sus estudios futuros, in-
dependientemente de cómo hayan adquirido sus competencias.

Existen avances en este tema, ya que el Catálogo Nacional de Perfiles Profesionales 
en Paraguay inició un proceso en el año 2021, y en 2023 se aprobaron nuevos perfiles 
profesionales. Actualmente se está realizando un trabajo intersectorial entre el Sistema 
Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) y el MEC (2023) para 
desarrollar e implementar módulos formativos como parte del plan de estudios de los 
bachilleratos técnicos en la educación media (OEI, 2023).

Si el modelo se aplicase con éxito a futuro, aparte de diversificar la oferta educativa de 
CINE 3 y CINE 4, se brindará una especial atención a los adultos que hayan abando-
nado sus estudios postobligatorios para que tengan la posibilidad de proseguir con sus 
estudios demostrando las competencias empíricas ya adquiridas, entendiendo esto, pri-
mero, como una oportunidad y, segundo, como una forma de garantizar el derecho a la 
formación continua de los adultos.

Sumando a las conclusiones, las vías de acceso sin destinos finales, la posibilidad de mo-
vilidad de un programa a otro y la articulación que existe entre los programas académicos 
de los diferentes niveles CINE, en el sistema educativo finlandés, son reformas factibles de 
realizar, pero implican la reducción o eliminación de las barreras administrativas que hoy 
en día se interponen ante el deseo de cualquier ciudadano de crecer en sus estudios.

El mayor impedimento es la estructura actual que no brinda oportunidades de edu-
cación para toda la vida a los ciudadanos, debido a los requisitos para acceder a los es-
tudios de grado y posgrado, cuyo único acceso es la titulación oficial de los niveles de 
educación previos. Muchos adultos que han abandonado la escuela por circunstancias 
de la vida no tienen la posibilidad de continuar con su formación, o muchos adultos 
con habilidades prácticas no tienen la oportunidad de acreditar sus conocimientos por 
falta de mecanismos para ello y porque la estructura misma del sistema educativo no lo 
permite, ya que cierra el paso por su verticalidad y rigidez.

Recordemos que, en Paraguay, más de 500.000 estudiantes han abandonado la escue-
la en los últimos años (RDN, 2024). Además, el 35,1% de los adultos que abandonan 
sus estudios lo hacen por la necesidad de trabajar, la falta de recursos económicos en 
el hogar, la falta de programas acordes a su realidad laboral y por la falta de acceso a la 
educación técnica y profesional (ABC Color, 2021). 
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Entonces, para lograr la reforma de la estructura de nuestro sistema educativo que brin-
de la posibilidad de construir trayectorias educativas que favorezcan a las poblaciones 
con mayores desventajas, debemos de hacer un cambio de visión y pasar de una mirada 
mercadocéntrica a una que ponga al ciudadano y sus talentos como centro de la pro-
puesta. Y esto implica evolucionar y ver la educación como vías de desarrollo o de esca-
pe, que no solamente mire al mercado laboral como algo que debe de ser atendido, sino 
que también tenga en cuenta los sueños y las aspiraciones de los ciudadanos de este país. 

Para que esto pueda cambiar, debemos cambiar nuestra mentalidad y dar mayor flexi-
bilidad a las políticas educativas y al sistema educativo, entendiendo que es el requisito 
fundamental para poner a la persona como el centro de estos procesos. Esto también 
requiere de preparación en etapas de formación previa, en donde debemos trabajar un 
proceso que encamine al ciudadano a descubrir sus talentos y aspiraciones, espacio con 
el cual hoy en día no contamos, y si lo tenemos, no ha generado aún suficiente impacto 
como para que no sintamos la necesidad de mencionarlo como un aspecto a mejorar. 
Si no atendemos eso, no podremos ampliar la gama de ofertas con carreras que tengan 
en cuenta las aspiraciones de nuestros ciudadanos si como sistema educativo no nos 
ocupamos de gestar espacios de orientación vocacional, fuertemente trabajados. A la 
fecha seguimos contando con programas desactualizados acordes a las demandas del 
mercado laboral, con falencias de infraestructura. 

Antes de concluir sobre la viabilidad y los cambios necesarios para la implementación 
de las diferencias encontradas en los currículos de educación básica, rescatamos la opi-
nión de la experta consultada que analizaba el proceso de descentralización del currícu-
lo de la EEB en Paraguay, mencionando como barrera principal para lograr la descentra-
lización del mismo el conflicto que genera en los docentes la toma de decisiones, puesto 
que esta está directamente relacionada a la rendición de cuentas. Como lo indicaba la 
experta, la dificultad que enfrentamos para la toma de decisiones tiene sus bases en los 
procesos de dictadura a los cuales fuimos expuestos en el pasado. El autor del libro The 
Stroessner era: Authoritarian rule in Paraguay, Carlos Miranda, describe la forma en la 
que el régimen autoritario de la época pasada y la concentración del poder en el dictador 
generaron la pasividad de los paraguayos en la toma de decisiones (Miranda, 1990). 

Entonces, sí es viable seguir avanzado hacia los procesos de descentralización del cu-
rrículum de la EEB, pero para ello debemos trabajar fuertemente la capacitación de los 
docentes en la toma de decisiones a través de procesos críticos de análisis, reflexión y el 
planteo de soluciones, haciéndolos crecer profesionalmente para que se sientan seguros 
y responsables por las decisiones tomadas. Y adhiriéndonos al análisis de la experta, 
posteriormente necesitamos cambiar el enfoque de trabajo de las supervisiones para 
que las instituciones educativas dejen de sentir temor hacia los supervisores educati-
vos, quienes deberían de tener el rol de acompañar y no de controlar, como lo hacen 
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actualmente. Es un cambio posible de implementar, pero necesitamos mayor formación 
de nuestros docentes, un cambio en nuestras prácticas culturales, mayor inversión en 
educación y mayores recursos humanos capacitados, a fin de llevar a cabo los procesos 
necesarios para la descentralización del currículo. 

Las intervenciones más significativas hechas en el sistema educativo hasta la fecha fue-
ron realizadas con fondos externos, como las de “Impulsando la Educación”, proyecto 
desarrollado por la OEI en Paraguay, con el apoyo de la Unión Europea, que tiene como 
objetivo mejorar los resultados de aprendizaje de niños y niñas a través del fortaleci-
miento de las herramientas pedagógicas y la promoción de la calidad en la formación 
docente, asegurando así un entorno educativo más efectivo y accesible.

Sobre la posibilidad de llevar el currículo a un nivel de personalización como el de Fin-
landia, con planes de estudio individualizados para cada alumno, es posible realizarlo, 
pero con ajustes conceptuales necesarios en la mirada de los docentes de dejar de poner 
el contenido como el centro de la enseñanza, sino enfocarse en el logro de las metas de 
aprendizaje, de acuerdo al interés y las capacidades de cada alumno. Avanzar hacia este 
tipo de modelo curricular también implica realizar modificaciones curriculares, como 
la reducción de las expectativas de aprendizaje a algo más real y alcanzable por año. 
Todo esto requeriría de mucho tiempo, ya que son cambios culturales y de enfoques 
pedagógicos. En el Paraguay se han iniciado procesos de mejora como parte de la nueva 
formación docente dentro del Plan Nacional de Educación 2024, que busca mejorar la 
calidad educativa y la formación de los docentes.

Con relación a trabajar más fuertemente las materias de Educación Física y Artes, e in-
cluir materias opcionales o lenguas extranjeras, como parte del plan de estudios de la 
educación básica, concluimos que, con una sólida sostenibilidad de recursos financieros 
y humanos en Paraguay, podríamos llegar a enriquecer el plan de estudios de la EEB en 
las áreas mencionadas. De hecho, ya se han iniciado procesos sobre este tema, pero a 
una escala menor, con la inclusión de inglés en la educación inicial en algunas escuelas, 
según la disponibilidad de la institución desde el 2022 y las jornadas extendidas para 
fomentar las habilidades artísticas y deportivas desde el 2018 (La Nación, 2022).

La realización de las valoraciones al final de cada ciclo tiene procesos iniciados. Pero para 
lograr el impacto que tiene en Finlandia, como sociedad requerimos estar de acuerdo en 
la idea de que cada niño aprende a un ritmo distinto de los tiempos y de los cortes admi-
nistrativos de la escuela, ya que aquí buscamos que el niño demuestre indefectiblemente 
todo lo que ha aprendido en un año académico. En el primer ciclo de la EEB en Paraguay, 
se practica la promoción asistida porque se entiende que cada niño avanza de acuerdo a su 
ritmo y capacidades, pero todavía se realiza sin la presencia de las valoraciones anuales al 
final de cada ciclo. Requiere de un cambio de perspectiva y de enfoque pedagógico. 
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La posibilidad de aplicar la repitencia excepcional en Paraguay está muy vinculada al 
proceso iniciado con la promoción asistida, pero nos encontramos aún con barreras cul-
turales, ya que está muy arraigado el concepto de que si el niño no aprende debe repetir 
el grado, por más de que tengamos muchas evidencias y estudios científicos de lo poco 
favorable que es para el niño la repitencia, desde lo emocional y cognitivo. En líneas ge-
nerales, precisamos de un cambio cultural en lo que se refiere al tema por la resistencia 
social y la falta de comprensión de que la repitencia no es la solución en estos casos. 

Discusión final

Esta investigación plantea solamente un primer acercamiento para conocer mejor la cer-
canía o lejanía con un modelo educativo exitoso internacional. Entonces, necesariamen-
te precisa de mayor profundidad en el análisis situacional y en la experimentación in situ 
del modelo educativo estudiado. Por lo tanto, sobre la lista de diferencias encontradas 
con Finlandia, resulta conveniente establecer una agenda de prioridades y avanzar en 
la investigación-acción con la ayuda de expertos paraguayos que visiten y estudien de 
forma presencial aquellas prácticas educativas significativas, y analicen más en profun-
didad cómo adaptarlas al contexto local y realizar propuestas de mejora a ser aplicadas.

En líneas generales, ha llegado el momento de reflexionar sobre una reforma de la es-
tructura educativa del sistema educativo paraguayo y de las propuestas curriculares de 
todos los niveles. Principalmente, en una estructura y un currículo más alumnos cén-
trico, ya que hoy en día la estructura educativa y currículo muy tradicional refuerzan la 
idea de la homogeneidad de las aspiraciones y formación de las personas.

La estructura en el sistema educativo pone muchas barreras para la educación perma-
nente y desatiende las necesidades de los sectores sociales más vulnerables, los que a 
través de la educación deberían ver una vía de escape a su situación, sea cual sea la mis-
ma. Hoy en día, de la forma que aquel no les brinda estas oportunidades, los castiga con 
barreras administrativas por no haber tenido las mismas oportunidades de culminar su 
educación básica.

El currículo de la EEB debe avanzar hacia un currículo abierto que sea mucho más 
respetuoso con los intereses y las aspiraciones de los alumnos, dejando de lado la es-
tandarización de la propuesta educativa y dando más autonomía al docente para tomar 
decisiones. Es decir, avanzar hacia un tipo de currículo descentralizado, personalizado, 
menos estandarizado, bien pensado en relación con la inclusión de áreas académicas 
más vinculantes para los alumnos. 
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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo examinar los alcances y las limitaciones de los 
estudios experimentales para la medición de impacto de programas de atención infantil. 
Para lograr este objetivo se analiza una investigación que busca estimar el impacto en 
el desarrollo integral de niños y niñas del proyecto “Atención educativa oportuna para 
el desarrollo integral a niños y niñas de 3 y 4 años en Asunción y 10 departamentos 
geográficos del país”, implementado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). 
Para medir el impacto, el estudio fue de corte experimental y la metodología utilizada 
fue Propensity Score Matching (PSM). La presente nota de investigación incluye los prin-
cipales resultados, centrando el análisis en los dominios del desarrollo infantil estableci-
dos en la Escala Engle (2012), que evalúa las dimensiones de desarrollo (cognitiva, len-
guaje y comunicación y motricidad). Los resultados de la investigación indican que hay 
un efecto en el desarrollo infantil en la dimensión de lenguaje, mostrando una mayor 
ganancia de puntaje (nivel de desarrollo) entre niños del grupo de intervención respec-
to al grupo de control. A partir de esto, el artículo señala la importancia de profundizar 
estos hallazgos con otros abordajes, incluyendo investigaciones cualitativas.

Palabras clave: medición de impacto, educación inicial, desarrollo infantil, calidad del 
desarrollo infantil.

Abstract

The objective of this article is to analyze the scope and limitations of experimental stud-
ies for measuring the impact of a child care program. To achieve this, the research ex-
amines a study that aims to estimate the impact on the overall development of children 
involved in the project “Timely Educational Support for the Comprehensive Develop-
ment of Children Aged 3 and 4 in Asunción and 10 geographical departments of the 
country” conducted by the Ministry of Education and Sciences (MEC).

To measure the impact, the study used an experimental design and employed the Pro-
pensity Score Matching methodology. This research note includes the main results, fo-
cusing the analysis on the domains of child development established in the Engle Scale 
(2012), which evaluates developmental dimensions (cognitive, language and commu-
nication, and motor skills). The results indicate that there is an effect on the develop-
ment of children in the language dimension, showing a greater score gain (development 
level) among the children in the intervention group compared to the control group. 
Based on this, the importance of deepening these findings through other approaches, 
including qualitative research, is emphasized.
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Introducción

El presente artículo analiza los alcances y las limitaciones de los estudios experimenta-
les para la medición de impacto de un programa de atención infantil. Para realizar este 
ejercicio analítico se recurre a una investigación realizada por la Universidad Iberoame-
ricana (UNIBE) y el  Instituto Desarrollo (ID) (2019), que tuvo como fin valorar el 
impacto del proyecto “Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños 
y niñas de 3 y 4 años en Asunción y 10 departamentos geográficos del país” (Universi-
dad Iberoamericana[UNIBE], 2019; Instituto Desarrollo[ID], 2019) en el desarrollo 
infantil, considerando los dominios cognitivo, lenguaje, socioafectivo y motor, a través 
de un programa que implementa una atención integral con un enfoque biopsicosocial, e 
incluyendo el monitoreo y la evaluación del desarrollo infantil (Universidad Iberoame-
ricana[UNIBE], 2019; Instituto Desarrollo[ID], 2019).

Las evaluaciones de impacto parten del concepto de que los programas deben ser dise-
ñados para producir ciertos efectos (en este caso, alcanzar niveles óptimos de desarrollo 
infantil) que sean medibles y que los cambios detectados puedan atribuirse a la inter-
vención. De acuerdo a Gertler et al., (2017), las evaluaciones de impacto forman parte 
de una agenda de políticas, cuya formulación se basa en evidencias:

“… una evaluación de impacto mide los cambios en el bienestar de los individuos 
que se pueden atribuir a un proyecto, un programa o una política específicos. Este 
enfoque en la atribución es el sello distintivo de las evaluaciones de impacto” 
(Gertler et al., 2017, p. 4).

El proyecto analizado propone una expansión gradual del pre-jardín y del jardín en el sistema 
educativo formal en cien instituciones de gestión oficial, de las cuales 16 se corresponden 
a la Educación Escolar Indígena. Para lograr este objetivo se efectuaron intervenciones en 
infraestructura y equipamiento, se capacitó al personal, se fortaleció la gestión institucional y 
se estableció un mecanismo colaborativo con familias y comunidades. Además, se proyectó 
reforzar los Servicios de Atención Temprana (SAT), encargados de atender a niños y niñas 
con discapacidad de 6 meses a 4 años (Ministerio de Educación y Ciencias[MEC],2014).

Dos conceptos fundamentales para el estudio son: el desarrollo infantil y la calidad de 
la atención en la primera infancia. El desarrollo infantil, desde una perspectiva integral, 
abarca no solo habilidades y conocimientos verbales e intelectuales, sino también compe-
tencias sociales, desarrollo de la motricidad fina y estrategias de aprendizaje, que incluyen 
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la atención, el control de conductas impulsivas y un estado de salud y nutrición adecuado 
(Verdisco et al., 2015). Desde este enfoque, el desarrollo infantil sugiere que los niños y las 
niñas se integran de manera progresiva y adecuada en su familia, comunidad y sociedad, 
convirtiéndose en agentes activos de su propio crecimiento (Myers, 2009). Las interven-
ciones de calidad son las que incluyen salud, nutrición, educación, desarrollo social y eco-
nómico y promueven la colaboración del Estado con la familia, la comunidad y la sociedad 
en general (Verdisco et al., 2015). 

El cuidado a la primera infancia es una acción permanente que se basa en interacciones 
y “relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas” (UNIBE, ID, 2019, p. 19), las 
cuales permiten a los niños y las niñas desarrollar sus capacidades y competencias. Este 
enfoque inclusivo, equitativo y solidario tiene en cuenta las diferencias étnicas, cultura-
les y sociales, así como las características territoriales y socioeconómicas del país y las 
necesidades educativas de los niños y las niñas (Peralta, 2004).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
(UNESCO) (2007), la atención a la primera infancia abarca cuidados relacionados con la 
salud, la higiene y la nutrición en un entorno seguro y protector que favorece el bienestar 
cognitivo y socioemocional. En este contexto, la educación se extiende más allá de la ense-
ñanza preescolar e incluye el aprendizaje a través de la estimulación, la orientación al niño 
y una diversidad de acciones que estimulan su desarrollo (UNESCO, 2007).

A medida que disminuye la edad del niño o la niña, la intervención debe ser más integral 
y de mayor calidad. La interconexión entre los distintos aspectos de la vida de los niños 
es más crítica en las primeras etapas. Cuanto más jóvenes son, mayor es su dependencia 
de los adultos en su entorno inmediato, lo que resalta la importancia de la calidad de 
atención que reciben (Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social y Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 2011).

Análisis del diseño metodológico del estudio experimental

La investigación propone una medición de impacto (Gertler et al., 2017). La metodología 
empleada fue el emparejamiento de puntuación de propensión (PSM), que permite medir 
efectos en los niños que participaron en el Proyecto de Atención Educativa Oportuna, en 
comparación con aquellos que no lo hicieron. La pregunta de la investigación es: ¿qué ha-
bría sucedido con los grupos participantes del proyecto si este no se hubiese llevado a cabo? 
Universidad Iberoamericana (UNIBE) e Investigación para el Desarrollo (ID). (2019).

Para escalar los dominios incluidos en el estudio (cognitivo, motor, lenguaje y socioemo-
cional), se utilizó la metodología de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) mediante la 
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prueba de Rasch. Simultáneamente, se procesaron los resultados obtenidos en las tres re-
colecciones de datos.

Para estimar el efecto del proyecto, se aplicó el método de diferencias en diferencias, 
analizando a los grupos que participan y no participan antes y después de la interven-
ción. Para ello, fue necesario establecer una línea de base que permitiera comparar a lo 
largo del tiempo el grupo experimental (que participa en el proyecto) con el de control 
(que no participa en el proyecto).

La muestra adoptó un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, incluyen-
do a 278 participantes en cada grupo (control y tratamiento). El grupo de tratamiento está 
formado por niños y niñas que participaron del proyecto, mientras que el grupo de control 
está compuesto por niños con características similares que no participan. Se llevó a cabo una 
evaluación ex ante (línea de base en 2015) y mediciones ex post al finalizar el primer y segun-
do año. Es importante destacar que el número final de participantes fue menor al esperado, 
especialmente en el grupo de control, lo que se tuvo en cuenta al analizar los resultados.

Las herramientas de recolección de datos provienen del Programa Regional de Indicado-
res de Desarrollo Infantil (Verdisco et al., 2015), destacando la Escala Engle de Desarrollo 
Infantil, que evalúa las dimensiones cognitivas, de lenguaje y comunicación, y motricidad.

Resultados obtenidos: diferencias entre el grupo experimental y el grupo de control

Se llevó a cabo una estimación de doble diferencia entre el grupo experimental (o de tra-
tamiento) y el de control entre la primera medición y la tercera medición del desarrollo 
infantil, utilizando dos técnicas estadísticas: vecino más cercano (VMC) y Kernel. En el 
gráfico que está a continuación (Figura 1) se observan los resultados de dichos grupos, 
aplicando ambas técnicas de análisis. 
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Figura 1
Diferencias en los dominios del desarrollo entre el grupo experimental y el de control

Fuente: UNIBE (2019); ID (2019).

Como se indica en el informe de investigación (UNIBE, ID, 2019), el grupo experimen-
tal presenta mejores resultados en los dominios cognitivo y de lenguaje, en comparación 
con el grupo de control, tanto con la técnica de vecino más cercano (VMC) como con 
Kernel. Por otro lado, el grupo de control muestra resultados iguales o superiores en el 
dominio socioafectivo. En cuanto al dominio motor, el grupo de tratamiento es superior 
al grupo de control utilizando VMC, pero ligeramente inferior cuando se aplica Kernel. 
Además, el grupo de tratamiento obtiene mejores resultados en el desarrollo del lengua-
je, tanto con VMC como con Kernel.

Conclusiones

Los hallazgos de la investigación indican un impacto positivo en el desarrollo de niños y 
niñas en el área del lenguaje, mostrando un incremento en los puntajes de desarrollo en 
el grupo experimental comparado con el grupo de control.

Al examinar los datos mediante los dos modelos, se evidenció que los resultados no 
son coherentes en las áreas de desarrollo motor y socioafectivo. De hecho, el grupo de 
control obtuvo mejores resultados en el desarrollo motor y puntuaciones equivalentes 
en el aspecto socioafectivo.

Estos resultados permiten plantear lineamientos para las políticas de educación inicial 
y preescolar: se observa un énfasis en el desarrollo cognitivo y del lenguaje, mientras 
que se descuidan los aspectos socioafectivos y motores. Esto podría ser consecuencia 
del modelo educativo y la formación de los educadores, incluso aquellos que han sido 
capacitados para la enseñanza en aulas de educación inicial.
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Por lo tanto, es fundamental examinar las actividades que realizan las educadoras y los educa-
dores, las cuales deben basarse en un enfoque socioconstructivista del currículo de educación 
inicial, y deben cuidar de no recurrir a métodos que no favorecen una educación integral. De 
acuerdo al informe, el énfasis en el desarrollo cognitivo y del lenguaje podría también reflejar 
las expectativas e intereses de las familias. Además, es relevante considerar el impacto negati-
vo de las evaluaciones educativas estandarizadas, tanto a nivel nacional como internacional, 
que se centran en el rendimiento en pruebas de Lengua y Matemáticas, lo que provoca un 
enfoque limitado en los objetivos y las acciones dentro de las instituciones educativas.

En este contexto, el diseño experimental permitió identificar efectos en ciertas áreas y 
no en otras. Estas diferencias significativas requieren un análisis más profundo para en-
tender los procesos, las interacciones y el contexto en el que se desarrollan estos centros 
de atención infantil. Estos factores, que van más allá del diseño del estudio presentado, 
pueden ser clave para interpretar el impacto observado con el enfoque experimental. 
Por lo tanto, se puede concluir que el estudio experimental ofrece conocimientos valio-
sos sobre los cambios y su posible atribución a la intervención. Sin embargo, es esencial 
ampliar y complementar estas investigaciones con otros enfoques y estudios específicos, 
especialmente cualitativos, que permitan una comprensión más detallada del contexto y 
de los procesos que ocurren dentro de un programa.
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Resumen

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática enfocada en resolver proble-
mas cognitivos comúnmente relacionados con la inteligencia humana, como el aprendi-
zaje, la creación y el reconocimiento de imágenes. Este estudio tuvo como objetivo ana-
lizar el impacto de la IA en la enseñanza, Paraguay - 2024, a través de una investigación 
documental con enfoque cuantitativo. Los hallazgos indican que la IA tiene el potencial 
de transformar significativamente la educación en el Paraguay, pero su implementación 
debe ser responsable y equitativa. Es fundamental desarrollar políticas y estrategias na-
cionales que aborden tanto las oportunidades como los desafíos que plantea esta tecno-
logía. Entre los principales retos se destacan la brecha digital, la capacitación docente y 
el diseño ético de la IA, para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una edu-
cación de calidad impulsada por la tecnología. Asimismo, se deben fomentar iniciativas 
de investigación y desarrollo en el ámbito de la IA y la enseñanza, con el fin de generar 
soluciones innovadoras y adaptadas al contexto paraguayo. En conclusión, el éxito de 
la integración de la IA en el ámbito educativo dependerá de un enfoque colaborativo y 
multidimensional que involucre a todos los sectores de la sociedad.
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Abstract

Artificial Intelligence (AI) is a branch of computer science focused on solving cogni-
tive problems commonly associated with human intelligence, such as learning, creation, 
and image recognition. This study aimed to analyze the impact of AI on education in 
Paraguay in 2024 through a documentary research approach with a quantitative focus. 
The findings indicate that AI has the potential to significantly transform education in 
Paraguay, but its implementation must be responsible and equitable. It is essential to de-
velop national policies and strategies that address both the opportunities and challenges 
posed by this technology. Key challenges include the digital divide, teacher training, 
and the ethical design of AI, to ensure that all students have access to quality education 
driven by technology. Additionally, initiatives for research and development in the field 
of AI and teaching should be encouraged to generate innovative solutions tailored to 
the Paraguayan context. In conclusion, the success of integrating AI into the education-
al sphere will depend on a collaborative and multidimensional approach involving all 
sectors of society.

Keywords: teaching, artificial intelligence, innovation, transformation, challenges

Introducción

En la Ley N.° 1264, en su artículo 1, establece que todo habitante de la República del 
Paraguay tiene derecho a una educación integral y permanente, la cual se llevará a cabo 
dentro del contexto cultural de su comunidad. Este derecho, consagrado en la Consti-
tución Nacional, asigna la responsabilidad de la educación a las familias, la sociedad y el 
Estado, siendo este último responsable de organizar el sistema educativo nacional (Ley 
N.° 1264 General de Educación, 1998). 

Dicho sistema abarca diversos niveles y modalidades educativas, involucrando a comu-
nidades e instituciones, y se fundamenta en decisiones políticas y relaciones que estruc-
turan las prácticas de aprendizaje.

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) ofrece un potencial significativo para 
enfrentar algunos de los principales desafíos actuales en la educación, promoviendo 
la innovación en las prácticas de enseñanza y aprendizaje y acelerando el avance hacia 
el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS). No obstante, el rápido 
desarrollo de estas tecnologías trae consigo riesgos y desafíos que aún no han sido ple-
namente abordados en los debates políticos y marcos regulatorios (Education in the Age 
of Artificial Intelligence, 2023).
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La Unesco se ha comprometido a apoyar a los Estados miembros, como Paraguay, para 
aprovechar el potencial de la IA en la consecución de la Agenda de Educación 2030, 
asegurando al mismo tiempo que su aplicación en los contextos educativos se ajuste a 
principios fundamentales de inclusión y equidad. El enfoque de la Unesco respecto a la 
IA se centra en el ser humano, con el objetivo de reducir las desigualdades en el acceso 
al conocimiento, la investigación y la diversidad cultural (UNESCO, 2024).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que la inversión privada en apli-
caciones e infraestructuras de IA alcanzó los US$ 8.200 millones en América Latina 
en 2023, en comparación con los US$ 190.000 millones a nivel mundial (BNamericas, 
2023). Esto pone de relieve la creciente relevancia de la IA en la región y el reto de inte-
grarla en el ámbito educativo.

La incorporación de la inteligencia artificial en la educación representa una oportuni-
dad sin precedentes para transformar la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, este 
proceso exige una reflexión profunda sobre cómo garantizar que la IA se utilice de ma-
nera ética y equitativa, respetando los derechos y las necesidades de todos los actores 
involucrados en el proceso educativo, especialmente en países como Paraguay, donde 
las brechas de acceso a la tecnología siguen siendo un desafío importante.

Objetivo

Determinar la incorporación de la IA en la enseñanza, Paraguay - 2024.

Metodología 

Este estudio adoptó un diseño de investigación documental, centrado en la revisión y el 
análisis de fuentes bibliográficas y documentos de organismos internacionales que han 
examinado la implementación de la IA en el ámbito educativo en Paraguay. Se utilizó la 
técnica de análisis de contenido con un enfoque cualitativo, lo que permitió una com-
prensión profunda del fenómeno estudiado. Esta metodología facilita la identificación 
de patrones, tendencias y regulaciones sobre el uso de la IA en la enseñanza, ofreciendo 
un marco que genera conocimiento relevante para explorar su impacto en el contexto 
paraguayo.

El análisis de contenido cualitativo permitió extraer e interpretar información clave 
de las fuentes revisadas, destacando aspectos críticos de la relación entre la inteligen-
cia artificial y la educación. La técnica utilizada garantiza coherencia entre el problema 
de investigación, el diseño metodológico y el análisis de los datos, proporcionando un 
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enfoque adecuado para examinar cómo la IA está siendo incorporada en los procesos 
educativos en Paraguay, y sus implicaciones futuras.

Antecedentes

La IA ha emergido como una tecnología disruptiva en todo el mundo, y Paraguay no es 
una excepción. En los últimos años, este país ha experimentado un creciente interés y 
avances en el campo de la IA, impulsando un futuro prometedor en términos de auto-
matización y análisis de datos (ADEN, 2023).

En Paraguay, el 7 de octubre se celebra el Día de la IA, una iniciativa educativa interna-
cional que se ha expandido por gran parte de Latinoamérica. En nuestro país, la Facul-
tad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA), el canal GEN, la 
Fundación Cruzando y Five Steam TV se unieron para organizar y celebrar este evento. 
El programa tiene como objetivo brindar a estudiantes de diversos niveles una intro-
ducción al fascinante mundo de la inteligencia artificial, permitiéndoles comprender su 
funcionamiento y su impacto en nuestras vidas (Machado, 2023).

La inteligencia artificial como rama de la informática

La IA es una disciplina informática dedicada al desarrollo de sistemas capaces de ejecu-
tar actividades que comúnmente requieren el discernimiento humano. Su fundamento 
radica en el aprendizaje automático, un proceso mediante el cual los sistemas adquieren 
habilidades a partir de datos. La integración de la IA en el ámbito educativo posee un 
potencial transformador, ya que aborda varias problemáticas inherentes al sistema edu-
cativo actual, como:

•	 Disparidad en el acceso a la educación: La IA puede mitigar barreras geográficas y 
económicas que limitan la entrada a la educación.

•	 Escasez de docentes capacitados: La IA puede automatizar tareas actualmente 
realizadas por los educadores, liberando su tiempo para enfocarse en labores más 
estratégicas.

•	 Mejora de la calidad educativa: La IA permite la personalización del proceso de 
aprendizaje, adaptándolo a las necesidades particulares de cada estudiante (Strand, 
2023).
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Ventajas de la aplicación de la IA en la educación

La implementación de la IA ofrece múltiples ventajas para estudiantes, docentes y los 
sistemas educativos en general:

Programas de estudio avanzados: Las herramientas basadas en IA ayudan a los edu-
cadores a encontrar información relevante y actualizada, ajustada a las necesidades de 
los estudiantes.

Tutorías personalizadas: Como herramienta disponible las 24 horas, facilita la evalua-
ción y detección de errores, calculando puntajes de manera eficiente.

Contenidos de aprendizaje personalizados: Dado que cada estudiante tiene un estilo 
y ritmo de aprendizaje únicos, la IA permite adaptar los contenidos, mejorando el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje a través de diseños más adecuados, como videos, textos, 
audios, etc.

Clases y evaluaciones a distancia: La IA elimina las barreras geográficas, permitiendo 
que los estudiantes accedan a clases, actividades educativas y evaluaciones de manera 
remota.

Actualización continua: Los avances en IA facilitan la adopción de nuevas metodolo-
gías de enseñanza, lo que mejora las competencias de los docentes, quienes necesitan 
actualizarse constantemente (UPAP, 2023).

Desafíos en la aplicación de la IA en la educación

Problemas éticos: la integración de la IA plantea preocupaciones éticas, como la discri-
minación o la invasión de la privacidad de los estudiantes.

Requerimientos de datos: para una implementación efectiva de la IA en la educación, se 
necesitan grandes volúmenes de datos de alta calidad, lo que puede ser un reto.

Falta de profesionales cualificados: es necesaria la formación de expertos en IA y educa-
dores capacitados para integrar estas tecnologías de manera efectiva (FUTUREDUCA, 
2024).
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La inteligencia artificial en el Paraguay

La IA es una tecnología emergente con un gran potencial de impacto en la sociedad, 
pero también conlleva riesgos, como la discriminación, la manipulación y la pérdida de 
privacidad. Por lo tanto, es crucial contar con una regulación adecuada que garantice su 
uso ético y responsable.

El sistema educativo en Paraguay enfrenta desafíos de accesibilidad y calidad. Según el 
Banco Mundial, la tasa de matriculación neta en educación secundaria fue del 43% en 
2019, lo que refleja un acceso limitado, especialmente en áreas rurales, donde las dispa-
ridades son más significativas.

En cuanto a la IA, el desarrollo en Paraguay aún se encuentra en etapas iniciales. Aunque 
se han logrado avances recientes, la falta de regulación específica es evidente. En octubre 
de 2023, se llevó a cabo una audiencia pública para discutir un anteproyecto de ley sobre 
la IA. Durante la audiencia, diversos expertos concluyeron que es necesario establecer 
una regulación flexible y adaptativa que promueva un desarrollo responsable de la IA en 
el país (Paniagua, 2023). 

Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), se ha 
destacado la importancia de maximizar el potencial de las tecnologías existentes para 
impulsar proyectos gubernamentales. No obstante, se hace hincapié en la necesidad ur-
gente de diseñar herramientas que aseguren tanto el correcto uso de estas tecnologías 
como la protección de los datos personales de los ciudadanos. Esto implica no solo apro-
vechar las soluciones tecnológicas disponibles, sino también desarrollar capacidades 
locales que fortalezcan la infraestructura y el conocimiento en el país (MITIC, 2024).

Conclusiones

La incorporación de la IA en la educación en el Paraguay presenta una oportunidad 
transformadora que puede hacer el aprendizaje más personalizado, accesible y efectivo. 
A medida que el país avanza en la adopción de estas tecnologías, se vislumbran benefi-
cios significativos en la mejora de las prácticas educativas, así como en la mitigación de 
brechas de acceso que actualmente afectan a diversos grupos. Sin embargo, es funda-
mental abordar los retos éticos, sociales y regulatorios que surgen con esta implementa-
ción, incluyendo la protección de la privacidad de los datos, la equidad en el acceso a la 
tecnología y la capacitación continua de los profesionales involucrados.

El éxito de la IA en el ámbito educativo dependerá de una colaboración efectiva entre 
docentes, instituciones educativas, el Gobierno y el sector privado. Esta sinergia es vital 
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para desarrollar estrategias que aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece la 
IA, mientras se mantienen los valores éticos y la responsabilidad social en el centro de 
las decisiones. Además, es imperativo que la implementación sea gradual y reflexiva, 
centrada en el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes.

La adopción de la IA en el Paraguay está en sus primeras etapas, evidenciando avan-
ces significativos, pero también limitaciones debido a la falta de una regulación clara 
y a la necesidad de infraestructura tecnológica adecuada. La discusión sobre un marco 
regulatorio, como el anteproyecto de ley presentado en 2023, resalta la importancia de 
establecer directrices que aseguren un uso ético y equitativo de la IA en la educación.

La enseñanza en el Paraguay puede maximizar los beneficios de la IA en el ámbito edu-
cativo, siendo esencial mantener la inclusión y la equidad como principios fundamenta-
les en su implementación. Esto no solo promoverá mejoras en la calidad educativa, sino 
que también permitirá que la IA se convierta en un motor de desarrollo social inclusivo, 
beneficiando a todos los sectores de la población y preparando a los estudiantes para un 
futuro cada vez más digital y dinámico.
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Resumen

El objetivo de esta investigación fue analizar las condiciones de salud mental y física en 
que se encuentran los docentes universitarios. Se realizó una entrevista a ocho profesio-
nales que conformaron la muestra focalizada, mediante un cuestionario con preguntas 
abiertas. Se enmarcó en el paradigma cualitativo. Los resultados evidencian que existen 
indicadores de estrés laboral y desgaste emocional asociados a la sobrecarga de respon-
sabilidades, la presión y la competitividad que ocasionan problemas de salud. Otros 
factores de riesgo para la salud mental y física son la excesiva sobrecarga administrativa, 
la superposición de roles y funciones, la falta de administración del tiempo propio y la 
ausencia de reconocimiento profesional. Los docentes universitarios son vulnerables a 
padecer problemas de salud mental y física por el excesivo nivel de estrés.

Palabras clave: condiciones, salud mental, docentes universitarios, competencias, estrés.

Abstract

The objective of this research was to analyze the mental and physical health conditions found 
by university teachers in Paraguay. An interview was conducted with eight professionals who 
made up the targeted sample, using a questionnaire with open questions. It was framed in the 
qualitative paradigm. The results show that there are indicators of work stress and emotion-
al exhaustion associated with the overload of responsibilities, pressure and competitiveness 
that cause physical health problems. Another risk factor for mental and physical health is ex-
cessive administrative overload, overlapping roles and functions, lack of time management, 
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and lack of professional recognition. University teachers are vulnerable to suffering from 
mental and physical health problems due to excessive levels of stress.

Keywords: conditions, mental health, university teachers, skills, stress.

Introducción

La salud mental y física de los docentes universitarios puede influir en su capacidad para 
enseñar de manera efectiva y comprometida. Si están lidiando con problemas de salud, 
familiares, estrés o agotamiento, es probable que su capacidad para interactuar con los 
estudiantes y transmitir el conocimiento se vea comprometida.

Los docentes universitarios a menudo enfrentan una carga de trabajo significativa, que 
incluye la preparación de clases, la corrección de trabajos, la investigación y la tutoría. 
Esta carga puede ser estresante y afectar tanto su salud mental como física.

Para la promoción de la salud integral de los docentes como un derecho garantizado 
internacionalmente, “se puede incorporar como parte de las politicas educativas ya que 
estas son programas desarrollados por las autoridades públicas, informados por valores 
e ideas, dirigidos a actores de la educación, e implementados por administradores y pro-
fesionales de la educación” (Viennet y Pont, 2017, p. 19).

En este trabajo se consideran los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos 
en la Agenda 2030, referentes a la salud y el bienestar (Objetivo 3) y la educación de 
calidad (Objetivo 4) para fundamentar la importancia de abordar las condiciones de 
salud mental y fisica de los docentes universitarios como tema central de ánalisis, te-
niendo en cuenta que los mismos desempeñan un papel fundamental en la educación 
superior. Además, su bienestar impacta directamente en la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Planteamiento

¿En qué condiciones de salud mental y física se encuentran los docentes universitarios 
en el Paraguay?

Preguntas específicas 

¿Cuáles son los factores de síntomas de ansiedad y depresión entre los docentes univer-
sitarios en Paraguay y su relación con sus condiciones de trabajo? 
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¿Cuál es el nivel de actividad física de los docentes universitarios en Paraguay en cuanto 
a la salud física y el bienestar general?

¿Cuál es la percepción sobre los factores de estrés más comunes en el entorno laboral de 
los docentes universitarios en Paraguay y su efecto en la salud mental?

¿Cómo se perciben las políticas y los programas de apoyo a la salud mental y física de los 
docentes universitarios en Paraguay?

Objetivo general

Analizar las condiciones de salud mental y física en que se encuentran los docentes 
universitarios en el Paraguay.

Objetivos específicos 

Indagar sobre los factores de síntomas de ansiedad y depresión entre los docentes 
universitarios en Paraguay y su relación con sus condiciones de trabajo.

Determinar el nivel de actividad física de los docentes universitarios en Paraguay en 
cuanto a la salud física y el bienestar general.

Conocer la percepción sobre los factores de estrés más comunes en el entorno laboral de 
los docentes universitarios en Paraguay y su efecto en la salud mental.

Identificar la percepción sobre las políticas y los programas de apoyo a la salud mental y 
física de los docentes universitarios en Paraguay.

Antecedentes

Latorre et al., (2022) afirmaron que el estrés laboral se considera un problema de salud 
en los entornos laborales no solo en México, sino también a nivel mundial. Se entiende 
como la percepción de las demandas de trabajo excesivas que están fuera de control del 
trabajador. Panunzio et al,.2021 exponen que el síndrome de Burnout o del “quemado 
en el trabajo” es una enfermedad laboral, reconocida por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como una de las más peligrosas que afectan a los profesionales y tra-
bajadores. López et al., 2021 realizaron una investigación considerando la contingencia 
generada a partir de la pandemia de COVID-19, ya que la situación hizo que las condi-
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ciones laborales de los docentes se transformen con un aumento de las horas laboradas, 
con inmovilidad en el lugar de trabajo. Basurto et al., 2020 abordaron las reacciones 
psicosomáticas producidas por el estrés y la salud mental de los docentes universita-
rios. Afirman que la labor del docente contempla responsabilidades que van más allá 
de impartir horas de clases y el cumplimiento de horas de asistencia a la institución. 
Carrasco et al,. 2020, considerando la docencia universitaria su importancia y trascen-
dencia, realizaron una investigación documental para identificar los principales riesgos 
psicosociales. El enfoque del estudio fue descriptivo, utilizaron técnicas de sistematiza-
ción para organizar y presentar los resultados. Encontraron que los principales riesgos 
psicosociales de la docencia a nivel universitario están asociados a tres factores: el estrés, 
el Burnout o agotamiento y el mobbing o acoso laboral, los cuales deben ser prevenidos 
por sus efectos negativos, que pueden llegar a ser severos, sobre el docente y el proceso 
educativo.

Fundamentación teórica

La salud mental es un componente fundamental del bienestar general de los individuos. 
La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como “un estado de bien-
estar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar 
las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es 
capaz de hacer una contribución a su comunidad” (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 2001, p. 1).

El estrés laboral, definido como la percepción de demandas laborales excesivas que es-
tán fuera del control del trabajador, es un problema de salud en los entornos laborales a 
nivel mundial (Latorre et al., 2022). Este estrés puede llevar a condiciones más graves 
como el síndrome de Burnout o “quemado en el trabajo”, reconocido por la OMS como 
una de las enfermedades laborales más peligrosas (Panunzio et al.,2021). El Burnout se 
caracteriza por un agotamiento emocional, despersonalización y una disminución de la 
realización personal, afectando significativamente tanto al profesional como al entorno 
laboral (Maslach y Jackson, 1981).

Además, el acoso laboral o mobbing, descrito como un comportamiento hostil y abusivo 
que se ejerce de manera sistemática sobre un trabajador, puede tener efectos devastadores 
en la salud mental y física de las víctimas (Leymann, 1996). La combinación de estos fac-
tores —estrés, Burnout y mobbing— puede tener consecuencias severas no solo para los 
docentes, sino también para el proceso educativo, afectando el rendimiento académico y 
el ambiente de aprendizaje (López et al., 2021).
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Metodología

Tipo de investigación: cualitativa

Taylor y Bogdan (1990, p. 20) consideran que la investigación cualitativa es “aquella que 
produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 
conducta observable”.

Método: estudio de caso

Técnica: cuestionario abierto aplicado a grupo focal

El cuestionario abierto es aquel que solicita una respuesta libre y provoca respuestas 
de mayor profundidad sin delimitar de antemano las alternativas de respuesta que son 
redactadas por el propio sujeto (Campoy, 2019).

Escobar y Bonilla-Jiménez definen el grupo focal como:

Una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, 
la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador… El propósito prin-
cipal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias 
y reacciones de los participantes. (2010, p. 52)

Resultados

La entrevista realizada por conveniencia a ocho docentes y directivos de una misma universi-
dad privada en Asunción, que conformó la unidad de análisis, estuvo compuesta por cuatro 
mujeres y cuatro varones, cuyas edades oscilan entre 35 y 60 años y el promedio de la anti-
güedad en el cargo docente corresponde a 12 años. Fueron profesionales de Psicología La-
boral, Arquitectura, Ingeniería Comercial, Auditor Interno, Contaduría Pública y Derecho.

Análisis de resultados

Manera en que el ejercicio profesional docente afecta a la salud mental:

Según las expresiones de los docentes entrevistados, existe una serie de variables que en 
exceso pueden afectar la salud mental: la profesión excesivamente demandante y de gran 
responsabilidad; indicadores de estrés como la poca concentración en el desarrollo de las 
clases, alto nivel de irritabilidad, poca empatía con los alumnos, el bajo nivel de rendimiento. 
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Mencionaron además el cansancio, la falta de motivación, la ansiedad, la elevada sobre-
carga de trabajo, la presión por la responsabilidad, la falta de reconocimiento profesional 
y el exceso de trabajo que llevan al plano familiar, obstaculizando un buen relaciona-
miento en diversos ámbitos de la vida.

Situaciones que les generan estrés y desgaste emocional:

La excesiva sobrecarga administrativa y la superposición de roles y funciones, así como 
la falta de administración del tiempo propio debido a que en horario no laboral siguen 
trabajando, pero nunca terminan los pendientes. También mencionaron la presión labo-
ral, los conflictos familiares, la mala alimentación y las pocas horas de descanso.

Así también, la falta de compromiso estudiantil, la exposición a una clase virtual que 
dura de 4 a 5 horas y la poca disponibilidad de los alumnos para la lectura.

Otras situaciones que generan estrés son, principalmente, trabajar por largas horas, 
afrontar situaciones conflictivas en el aula, la sobrecarga de trabajos, múltiples distracto-
res (celular, internet, redes sociales), altas expectativas estudiantil e institucional y falta 
de reconocimiento y apoyo, además de las situaciones emocionales de los docentes.

Actividades que realizan habitualmente para cuidar su salud física:

Algunos docentes expresaron que realizan eventualmente caminatas, van al gimnasio 
cuatro veces al mes, cuidan su alimentación, tratan de comer saludable, consumir frutas, 
verduras, proteínas, carbohidratos, dormir 7 horas, consumir 2 litros de agua al día, ejer-
cicios de musculación, descanso de calidad y buen relacionamiento familiar.

Enfermedad física o enfermedad de base padecida:

Seis de los docentes entrevistados afirmaron que no padecen ninguna enfermedad de 
base o enfermedad física. Un docente informa tener sobrepeso, pero que no considera 
un problema de salud, y otro docente padece de hipertensión arterial.

Factores que ayudan a mantener el bienestar emocional:

Un docente recomienda la terapia durante varios años con psicólogos como mejor 
herramienta en la vida. Otros consideran la empatía con los alumnos, la capacitación 
permanente para mantenerse actualizados y neurológicamente sanos, llevar una vida 
saludable y equilibrada, el autocuidado, la gestión apropiada del estrés con inteligencia 
emocional, planificación, organización, apoyo de la familia.
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Así también, dormir bien, realizar actividades físicas, organizar el tiempo, alimentación 
equilibrada. 

Factores que afectan o ponen en riesgo la salud mental del docente universitario:

La falta de tiempo, la alta competitividad que requiere la labor docente, las altas expec-
tativas de los estudiantes y la institución. Descanso inadecuado, mala alimentación, el 
sedentarismo, el ambiente conflictivo en el hogar o institución.

La presión académica, la carga de trabajo, la falta de reconocimiento, la poca tolerancia a 
la frustración, la necesidad de resiliencia, el estrés ocasionado por las responsabilidades 
propias del oficio profesional y las responsabilidades familiares.

La falta de canales para socializar situaciones producidas en el contexto académico, los 
bajos honorarios que implica trabajar más horas de lo recomendado. Falta de habilida-
des blandas, el trato con alumnos conflictivos, la sobrecarga laboral, la falta de recursos 
financieros estables, los cambios políticos, la reforma educativa.

Factores que afectan o ponen en riesgo la salud física del docente universitario:

Estar mucho tiempo parado, la exposición prolongada a las clases virtuales, la falta de 
tiempo para realizar ejercicios o actividades físicas. Falta de descaso adecuado, mala ali-
mentación, sedentarismo, ambiente conflictivo en el hogar o institución.

Agotamiento, dolores de cabeza, dolores de espalda, hipertensión arterial, insomnio, 
obesidad, caída de cabello.

Otros factores que podrían afectar o poner en riesgo la salud mental del docente 
universitario:

El temor referente a la tecnología, la inteligencia artificial, la falta de tiempo para realizar 
otras actividades, la ansiedad, depresión, el acoso laboral, malos tratos con directivos y 
alumnos. 

Conclusiones

Es importante abordar como prioridad en las políticas educativas las condiciones de 
salud física y mental de los profesionales que ejercen la docencia a nivel de grado y post-
grados, ya que los mismos representan un sector vulnerable y muchas veces son poco 
valorados, tal vez por la creencia de que ser docente es una vocación, de hecho lo es, 
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pero eso no significa que deba ser considerado hasta altruista la forma que muchos cum-
plen con sus responsabilidades sin tener en cuenta su condición humana personal que 
tiene vida propia, familia y otras áreas, pasando por alto el autocuidado o reduciendo el 
grado de bienestar personal y profesional.

Actualmente, es un desafio plantear el tema de la salud mental, fuera del contexto clíni-
co o terapéutico, debido tal vez al escaso conocimiento que tenemos las personas que 
ejercemos profesiones no directamente vinculadas al sector de la salud. Sin embargo, es 
momento oportuno para plantear como tema pendiente e importante a incluir en las 
diferentes universidades de nuestro país, ya que el escenario que se presenta es cada vez 
más exigente, competitivo y estresante.

En las universidades privadas, también es responsabilidad de las autoridades competen-
tes y los propietarios cuidar el capital humano, que es clave para el éxito de sus institu-
ciones, así como a nivel mundial las grandes compañías tienen en cuenta, a la hora de 
proyectar metas y objetivos corporativos, dar prioridad al bienestar fisico y mental de 
sus colaboradores para obtener mejores resultados de producción y economía.

Para darse una gestión de calidad educativa y cumplir con los estándares internaciona-
les, es fundamental que se prioricen en el marco de las políticas educativas las condi-
ciones de salud mental y física de los docentes, que deberían ser fortalecidas a través 
de programas y asistencia de la Dirección de Salud Ocupacional de la universidad para 
promover estilos de vida saludables, el desarrollo económico, personal y social, además 
de disminuir los factores de riesgo asociados al estrés, el Burnout y el mobbing. Consi-
dero que a futuro se podría ampliar el estudio para tener una visión más amplia de la 
situación a nivel nacional. 
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Resumen 

En esta investigación se reflexiona sobre el sistema de créditos académicos en la Edu-
cación Superior (ES) del Paraguay. A través de la revisión de la literatura existente, se 
destaca el creciente interés en la adopción de este sistema debido a su importancia para 
la flexibilización curricular, el fomento de la movilidad estudiantil, el reconocimiento 
de estudios, la mejora de la calidad educativa y el impulso a la internacionalización insti-
tucional. Estos aspectos impactan positivamente en la experiencia de los estudiantes, la 
reputación de las instituciones y el desarrollo de habilidades y conocimientos relevantes 
para el mercado laboral. Para lograr una implementación efectiva, es fundamental con-
siderar diversos enfoques teóricos y experiencias internacionales exitosas. Además, la 
colaboración entre instituciones educativas, el Gobierno y otros actores clave resulta 
esencial para establecer políticas y prácticas coherentes. 
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Abstract

This research reflects on the academic credit system in higher education in Paraguay. 
Through a review of the existing literature, a growing interest in adopting this system is 
highlighted, given its importance for curricular flexibility, promoting student mobility, 
recognizing studies, improving educational quality, and advancing institutional inter-
nationalization. These aspects positively impact the student experience, institutional 
reputation, and the development of skills and knowledge relevant to the labor market. 
To achieve effective implementation, it is essential to consider various theoretical ap-
proaches and successful international experiences. Additionally, collaboration among 
educational institutions, the government, and other key stakeholders is crucial to estab-
lishing coherent policies and practices.

Keywords: Academic credits, Higher education, Student mobility, curricular flexibility, 
educational quality.

Introducción 

En la Educación Superior (ES), la aplicación de créditos académicos es fundamental en 
los procesos educativos y sobre todo por sus implicancias académicas, administrativas 
y tecnológicas. Con relación a lo mencionado anteriormente, se destaca lo manifestado 
por Restrepo (2005) haciendo referencia a recomendaciones de la UNESCO, de pro-
mover en las instituciones educativas los créditos como instrumentos de incremento de 
la calidad del sistema de ES.

El campo de estudio relacionado con la implementación de los créditos académicos se 
sitúa dentro del ámbito humanístico, específicamente, en el campo de la educación y 
su constante búsqueda de mejora. Su disciplina principal se centra en la actualización 
curricular, donde se generan políticas de implementación que establecen características 
y criterios basados en diversas perspectivas teóricas. Esta área de estudio promueve la 
investigación y el desarrollo de estudios que exploran las actualizaciones en la forma-
ción de profesionales, los conocimientos pedagógicos, las características inherentes a la 
práctica docente y las tradiciones arraigadas en el sistema educativo. 

La conceptualización del término “crédito académico” ha experimentado diversas reconsi-
deraciones y reinterpretaciones que enriquecen su significado. Esto se debe a que implica la 
incorporación de variables cada vez más complejas y holísticas, lo que amplía las posibilida-
des de convertirse en un instrumento para lograr una educación superior de mayor calidad. 
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A medida que se avanza en la conceptualización de los créditos académicos, se destacan 
aspectos fundamentales como la medición precisa de la carga de trabajo del estudiante, 
la evaluación de los resultados de aprendizaje y la promoción de la flexibilidad curricular. 
Estos elementos se entrelazan para proporcionar una experiencia educativa completa y 
significativa, en la cual los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir conocimientos, 
habilidades y competencias pertinentes para su desarrollo personal y profesional. 

La medición precisa de la carga de trabajo del estudiante permite una distribución equi-
tativa y clara de los créditos, asegurando que se valore adecuadamente el tiempo y el es-
fuerzo dedicados a cada curso o asignatura. Por otro lado, la evaluación de los resultados 
de aprendizaje proporciona una manera objetiva de verificar el progreso y el logro de 
los estudiantes, fomentando una educación centrada en el aprendizaje y en el desarro-
llo de habilidades prácticas. Además, la flexibilidad curricular brinda a los estudiantes 
la posibilidad de personalizar su trayectoria educativa, eligiendo asignaturas acordes a 
sus intereses y metas individuales. Esto les permite desarrollar un perfil académico más 
completo y adaptado a sus necesidades particulares.

Los créditos académicos desempeñan un papel fundamental en el establecimiento de 
un sistema que facilite y fomente el diálogo interinstitucional y la movilidad de los estu-
diantes, tanto a nivel local como internacional. Además, el currículo basado en créditos 
académicos brinda a los estudiantes la oportunidad de personalizar su trayectoria edu-
cativa, utilizando créditos para seleccionar cursos y asignaturas según sus intereses y 
metas individuales. Esta flexibilidad les permite adaptar su educación a sus necesidades 
y aspiraciones específicas (Restrepo, 2008).

La implementación de créditos académicos ha presentado múltiples desafíos en el 
sistema de ES en Paraguay. En respuesta, el Consejo Nacional de Educación Superior 
(CONES) emitió la Resolución N.° 221/2024, que establece el Sistema Nacional de 
Créditos Académicos - Paraguay (SNCA-PY), diseñado para medir la dedicación aca-
démica del estudiante mediante horas de estudio supervisadas por docentes y trabajo 
autónomo. Su propósito es promover la comparabilidad de los aprendizajes y el recono-
cimiento mutuo entre instituciones de educación superior de Paraguay y del extranjero, 
impulsando así la movilidad estudiantil (CONES, 2024).

Además, se busca establecer un marco normativo uniforme para la implementación de 
créditos académicos en universidades públicas y privadas, con el fin de mejorar la inter-
nacionalización y movilidad estudiantil y generar un estándar de calidad a nivel nacio-
nal. Esta iniciativa, idealmente, debe estar liderada por las universidades, como entes 
decisorios en la mejora continua de la educación superior, lo que permitiría desarrollar 
políticas unificadas que faciliten estos objetivos.



92
Revista Paraguaya de EducaciónRevista Paraguaya de Educación, Volumen 13, Número 2, 2024, pp. 89 - 104 ISSN 2305-1787

Reflexiones sobre el sistema de créditos académicos en Educación Superior del Paraguay Cynthia Paiva, Emilce Tavares Bogado y Mariza Amaral

Este cambio de paradigma busca fortalecer el desarrollo de un perfil profesional adap-
table a un entorno laboral en constante cambio. Se reconoce que, en este contexto, la 
capacidad de aprender y adaptarse es más relevante que la acumulación de conocimientos 
especializados, los cuales pueden volverse obsoletos rápidamente. Así, se promueve el desa-
rrollo de habilidades transversales, como el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación, 
la comunicación efectiva, la colaboración y la resolución eficiente de problemas. Estas com-
petencias posibilitarán a los graduados enfrentar los desafíos del mundo laboral y adaptarse 
a las demandas cambiantes a lo largo de su carrera, fomentando un aprendizaje continuo.

Para implementar adecuadamente el sistema de créditos académicos, es crucial una vi-
sión integral del marco normativo tanto internacional como nacional, que permita esta-
blecer políticas aplicables en distintas carreras y unidades académicas. Esto garantizará 
que el sistema no limite la movilidad académica y, al alinearse con estándares internacio-
nales, facilite la transferencia de créditos sin barreras. Asimismo, es esencial revisar los 
objetivos educativos y las competencias de cada programa, asegurando que los créditos 
otorgados se reconozcan y acepten de manera eficaz, lo que a su vez facilita la personali-
zación de los planes de estudio y la movilidad estudiantil.

Conceptualización de créditos académicos

Los créditos académicos, según lo conceptualiza Restrepo (2008): “es una unidad de 
medición del esfuerzo que se necesita de parte del estudiante para adquirir algunas com-
petencias, por cualquier medio de aprendizaje (cursos académicos, aprendizaje infor-
mal o aprendizaje fuera de la universidad)” (p. 38). A su vez, un sistema de créditos es 
una forma regulada de describir un programa de estudios, asignándoles créditos a sus 
componentes. Los créditos académicos representan un elemento básico en la construc-
ción de un sistema que posibilite y amplíe el diálogo interinstitucional y la movilidad de 
los estudiantes, tanto en el ámbito local como entre países y regiones. 

La diversidad de sistemas y criterios entre las instituciones de educación superior impi-
de con frecuencia llegar a acuerdos para la transferencia de créditos, y no se considera 
que la acumulación de los mismos pudiera servir para continuar los estudios en otra 
institución o para el reconocimiento de experiencias de aprendizaje o conocimientos 
adquiridos por vías no tradicionales de educación, siendo esta es una de las dificultades 
más claras que se han observado en la región, a partir de experiencias propias. 

La Resolución CONES N° 221/2024, que establece el Sistema Nacional de Créditos 
Académicos - Paraguay (SNCA-PY), define en su artículo 2 el Crédito Académico Pa-
raguay (CA-PY) como una unidad de valor que estima el trabajo académico necesario 
para que un estudiante alcance los resultados de aprendizaje y cumpla con los requisitos 



Revista Paraguaya de Educación
93

Revista Paraguaya de Educación, Volumen 13, Número 2, 2024, pp. 89 - 104 ISSN 2305-1787

Cynthia Paiva, Emilce Tavares Bogado y Mariza Amaral

de titulación en cursos de pregrado, grado y posgrado, conforme a las modalidades y 
normativas aprobadas por el CONES.

Marco normativo de la implementación de créditos académicos 

El establecimiento del marco normativo surge desde la declaración realizada el 25 de mayo de 
1998 en La Sorbona, consolidada y reforzada por la Declaración de Bolonia, basada en estas 
consideraciones, siendo las instituciones de ES vía clave para promocionar la movilidad de 
los ciudadanos y la capacidad de obtención de empleo y el desarrollo general de la población. 

A nivel latinoamericano, se han abordado los fundamentos y procedimientos conducen-
tes al establecimiento de un sistema de Crédito Latinoamericano de Referencia (CLAR), 
conforme al objetivo N.° 6 del Proyecto Tuning América Latina: “Orientaciones político-
educativas para el establecimiento de un sistema de créditos académicos para América 
Latina”, donde a partir del relevamiento de datos se encontró que no existe un sistema 
de créditos académicos compartido por los países latinoamericanos, existiendo solo ex-
periencias diversas, con distinto grado de profundidad y alcances. 

En Paraguay, si bien el CONES ha establecido un SNCA-PY, aún en las instituciones de 
educación superior falta una normativa que estandarice y establezca criterios y sucesivas 
capacitaciones para la implementación de un sistema de créditos académicos.

El sistema de créditos académicos se realizó con el fin de regular el reconocimiento aca-
démico y promover la movilidad entre instituciones, para así romper con el aislamiento 
y la autosuficiencia de escuelas y carreras, que impedían la utilización eficiente de los 
recursos. Para ello, la organización de los créditos, desde un principio, tuvo una conjetu-
ra diferente, que debió instalar metodologías que sustituyan los modelos tradicionales, 
la reflexión y el trabajo sobre las competencias y el perfil profesional, entre otros, que 
han propiciado un nuevo escenario cultural que, en gran medida, posibilitó flexibilizar 
el sistema educativo (Alonso y Arandia, 2017).

En la mayoría de los países, existe alguna normativa para establecer los créditos académi-
cos con el propósito de contabilizar los estudios o experiencias de aprendizaje, facilitan-
do el intercambio entre instituciones. Sin embargo, la diversidad de sistemas y criterios 
entre las instituciones de educación superior a menudo dificulta llegar a acuerdos para la 
transferencia de créditos, y no se aprovecha plenamente su potencial para continuar los 
estudios en otras instituciones o reconocer experiencias de aprendizaje no tradicionales 
(Restrepo, 2008). Es fundamental establecer mecanismos y criterios más consistentes 
y armonizados para la transferencia de créditos, con el objetivo de facilitar la movilidad 
estudiantil y reconocer de manera integral el aprendizaje adquirido.
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Lo fundamental y el objetivo claro de la aplicación de un sistema de créditos académicos 
es que permite la interacción académica entre universidades y facilita la homologación 
y convalidación de asignaturas o de títulos en el exterior. El interés por los créditos aca-
démicos y su aplicación en la ES ya proviene desde finales del siglo XIX, donde se esta-
bleció el sistema de horas crédito en la Universidad de Harvard, y en los últimos años ha 
cobrado gran relevancia, procedente de la experiencia en Europa, que proviene desde 
finales de la década de los 80 y principalmente a partir de la Declaración de La Sorbona 
(1998), desde donde se asentaron las bases para la creación de un Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) y la Declaración de Bolonia (1999), que estableció los 
principios y compromisos básicos para orientar ese proceso. 

En ese contexto, específicamente, en el continente americano, las primeras experiencias 
se orientaban a permitir acceder a nuevos campos del saber y a la reestructuración de 
currículos con paradigmas rígidos e inflexibles, para lo que se da la posibilidad de in-
corporar asignaturas en los programas. De ahí que las actualizaciones ya venían siendo 
constantes y se dieron los ajustes de los programas ya en términos de créditos (Miralles 
et al., 2014). Estas tempranas experiencias produjeron la apertura primero en Nortea-
mérica y después en el resto del mundo, adoptando los créditos como una unidad que 
permitió estandarizar los procesos educativos, calcular y acreditar la labor académica 
del estudiante y facilitar la apertura de los currículos a nuevos saberes y campos del co-
nocimiento, encaminando la cosmovisión interdisciplinaria de los estudiantes.

En Norteamérica, un crédito en pregrado equivale a 48 h de trabajo por parte del estu-
diante y en posgrado a 64 h. Por lo tanto, en general, la carga es de 15 a 16 créditos en 
pregrado y en posgrado 12: en ambos casos significa 48 h de trabajo semanal del estu-
diante y la duración del semestre de 16 semanas (Restrepo, 2008).

El SICA en América Latina no es más que la facilidad de la valoración y comparación de 
los resultados del aprendizaje en el contexto de diferentes programas y entornos de estu-
dio, proporcionando un plan homologado para contrastar el aprendizaje entre los distintos 
programas académicos, instituciones, regiones y países. Para ello, es importante una varia-
ble común, asentando en bases para una propuesta en términos de duración de los progra-
mas de estudio, definición de una unidad común de créditos académicos, definición de 
rangos de créditos por nivel formativo, número previsible de créditos por periodo acadé-
mico y criterios preliminares de acumulación y transferencia de créditos (Restrepo, 2005). 

Según el documento final del Proyecto Tuning (2013), donde trata los CLAR, las ventajas 
son numerosas. Entre ellas se destaca la de facilitar la movilidad de estudiantes en Amé-
rica Latina y de esta con respecto al mundo, en particular con universidades de Europea, 
el momento del reconocimiento de aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida y/o a 
través de la experiencia laboral, incrementando el acceso a las Instituciones de ES (IES). 
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de estudiantes no tradicionales o de tiempo parcial, que el mismo sea compatible con el 
Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) y que facilite la 
comprensión de la educación superior de América Latina en otras regiones del mundo. 
Además, permitirá calcular tanto el trabajo académico como el aprendizaje del estudiante, 
la transparencia y comparación de los programas de estudio y las competencias profesio-
nales y, por ende, dará la facilidad de reconocimiento mutuo de las titulaciones, respecto al 
mundo, en particular con la Unión Europea. En los análisis realizados se ha propuesto que 
un crédito SICA equivale a 32 horas del trabajo académico del estudiante, ya que el cálculo 
es el que más se acerca al ECTS.

En el contexto educativo de Paraguay, en el año 2003, el país se integró al Programa 
de Movilidad AUITMER (Asociación de Universidades e Institutos Tecnológicos del 
Mercosur Educativo), que tuvo como objetivo principal el reconocimiento de créditos 
como herramienta para la movilidad estudiantil. Como parte de esta iniciativa, la aso-
ciación desarrolló una “Guía de Implementación de Transferencia de Créditos adaptada 
al Mercosur”, la cual fue una propuesta valiosa para avanzar en la implementación futura 
de un sistema de créditos en el ámbito del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 
Este enfoque de reconocimiento de créditos permitiría a los estudiantes de Paraguay y 
otros países de la región tener la oportunidad de transferir sus estudios y experiencias 
académicas de manera más fluida, promoviendo así la movilidad y la cooperación edu-
cativa entre las instituciones del Mercosur (Restrepo, 2008). 

Es importante resaltar que, en el marco de la implementación de los créditos académicos 
en el grupo de universidades, se han logrado avances significativos en los procesos de 
acreditación y en los protocolos para la integración de programas académicos en diver-
sos niveles de formación. Se reconoce el esfuerzo conjunto de la Universidad Nacional 
de Asunción, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y la Universidad 
Nacional del Este por dar el primer paso en la implementación de un sistema de créditos 
académicos. Estas instituciones han demostrado un compromiso destacado en promo-
ver y adaptar sus programas de estudio para facilitar la movilidad estudiantil y mejorar 
la calidad de la educación superior en Paraguay. Sus acciones han sentado las bases para 
que otras instituciones se sumen a este importante proceso de implementación de los 
créditos académicos en beneficio de los estudiantes y del desarrollo académico del país.

En Paraguay, el CONES ha trabajado en la implementación de un sistema de créditos aca-
démicos, estableciendo inicialmente el SNCA-PY mediante la Resolución CONES N° 
536/2018. Este sistema tiene como objetivo mejorar la comprensión de los programas 
de estudio, definir la carga académica requerida para los estudiantes y facilitar la movili-
dad estudiantil tanto a nivel nacional como internacional. Posteriormente, la Resolución 
CONES N° 280/2022 definió los criterios para aplicar el Sistema Nacional de Créditos 
Académicos en las carreras de grado y programas de posgrado.
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Actualmente, la Resolución CONES N° 221/2024, que regula el Sistema Nacional de 
Créditos Académicos - Paraguay (SNCA-PY), establece en su artículo 6.° que el valor de 
un crédito académico en el SNCA-PY oscila entre veinticinco (25) y treinta (30) horas 
totales. Cada institución de educación superior es responsable de definir el valor exac-
to dentro de este rango y declararlo en su proyecto académico, valor que se denomina 
“Normalizador del valor del crédito académico” (N).

Por su parte, el artículo 7. determina que el número de créditos académicos asignados 
a una actividad se calculará dividiendo el total de Horas Totales de Trabajo Académico 
del estudiante (HTTA) entre el valor de crédito establecido, entre 25 y 30 horas. El re-
sultado de esta división puede expresarse en números enteros o con un decimal.

Estas disposiciones buscan brindar un marco normativo claro y pautas para la imple-
mentación efectiva de los créditos académicos, beneficiando a los estudiantes y promo-
viendo la calidad de la educación superior en el país.

Diseño del sistema de créditos

El diseño del sistema de créditos debe basarse en la triangulación de información obte-
nida a partir del análisis de cada institución. Esto permitirá a las instituciones educativas 
centrarse en el estudiante y promover su responsabilidad en el proceso de adquisición 
de logros de aprendizaje y competencias. Además, se busca flexibilizar el currículo y fa-
vorecer la integración holística del estudiante, así como planificar y organizar de manera 
eficiente el currículo. El sistema de créditos también servirá como referencia para com-
parar programas de estudio, reflexionar sobre las metodologías de enseñanza y formas 
de evaluación, optimizar el tiempo dedicado al aprendizaje y distribuir equitativamente 
la carga de trabajo entre profesores y estudiantes. Estos beneficios se destacan en el do-
cumento final del Proyecto Tuning (2013). 

Es importante resaltar que el diseño de un sistema de créditos en el país fomenta la 
reflexión de las instituciones educativas sobre sus proyectos educativos. Su objetivo 
es facilitar la transferencia y movilidad académica entre las instituciones de educación 
superior de América Latina, mediante el uso de un esquema de conversión común y 
el reconocimiento mutuo de cursos y actividades académicas realizadas por los estu-
diantes en movilidad. Este enfoque promueve la colaboración y la integración regional, 
brindando mayores oportunidades de estudio y enriqueciendo la experiencia educativa 
de los estudiantes.
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Políticas de implementación de los créditos académicos 

La implementación de una política bien analizada y estructurada de un sistema de créditos 
permitirá la flexibilidad de los currículums para el intercambio. Soto (2006) refiere que, en 
un mundo globalizado, se necesita de mano de obra cualificada, y la importancia de la acu-
mulación y transferencias de créditos académicos que permitan la movilidad estudiantil que 
beneficiará para la unificación de la labor académica; además, garantizará que los profesio-
nales puedan moverse de un país a otro. Este mecanismo es ideal para el reconocimiento 
de títulos por medio de una unidad académica como es el sistema de créditos compatibles. 

Una política de créditos académicos debe sostenerse en criterios, una organización, de-
sarrollo y la acción de la gestión de los créditos en coherencia con el proyecto educativo 
de las carreras de una institución, teniendo en cuenta también presentes las modalidades 
de las mismas áreas de conocimiento, disciplinas y niveles de formación de la oferta aca-
démica. Si bien el cálculo de los créditos académicos debe expresarse en coherencia con 
la política de resultados de aprendizaje y con el diseño educativo, entendido este como 
el proceso de transformación dinámica de un curso académico. Es así como se definen 
las horas cursadas en el aula y el trabajo independiente en el marco de nuevos escenarios 
de formación, sobre los cuales se debe brindar la experiencia personalizada al estudiante 
para el desarrollo óptimo en su proceso de formación. Montero (2006) define los créditos 
académicos como una unidad de medida para la distribución del tiempo de dedicación 
para el aprendizaje del estudiante, que le permitirá alcanzar los resultados de aprendizaje.

Es importante mencionar en este aspecto que el proceso del Tuning (2007) en sus inicios 
requirió una definición clara y concisa del término créditos académicos, y que una institu-
ción para crear sus normativas debe establecer primeramente metas, objetivos y resultados 
claros de aprendizaje. Por lo mismo, se ve la necesidad de lograr una mayor claridad y co-
nocimiento, respecto al papel que cumple los créditos académicos, la asignación de los mis-
mos, el diseño de los programas de estudio, el cálculo en base al trabajo del estudiante, la re-
lación entre el trabajo del estudiante, los métodos de enseñanza y los resultados del mismo. 

Al considerar diversos materiales de lectura, se destaca la importancia de establecer po-
líticas con lineamientos específicos para la implementación de un sistema de créditos en 
la educación superior. Sin embargo, antes de ello, es necesario llegar a acuerdos sobre 
el sentido, los propósitos, el valor y los alcances de una unidad de medida común para 
la educación superior en múltiples países, tanto por parte de las universidades como de 
los gobiernos. Esto implica identificar las diferencias y similitudes, así como encontrar 
formas viables de articular y reconocer las actividades entre los diversos programas aca-
démicos. Este proceso contribuirá a la consolidación de la idea de un sistema de créditos 
común entre todos los países involucrados, promoviendo la movilidad estudiantil y faci-
litando el reconocimiento internacional de los logros académicos. 
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Según se expresa en el Proyecto Tuning, documento final (2013), no existe un sistema 
de créditos académicos compartido por los países latinoamericanos; más bien, son ex-
periencias diversas, con diferentes grados de profundidad y alcances. En este sentido, es 
sumamente importante realizar un análisis profundo a la hora de establecer una política; 
asimismo, qué modelo seleccionar, entre los distintos tipos. Esto es clave, ya que al utili-
zar modelos de otros países con una estructura educativa universitaria distinta, muchas 
veces se impide la comprensión de la realidad nacional y dificulta la aplicación eficaz.

En ese sentido, el enfoque por competencias a través del sistema de créditos constituye 
un desafío para los responsables de la ES en el Paraguay y con más razón en estos tiem-
pos, donde la conexión a internet está cada vez más en auge y sin precedentes como en 
la “era de la globalización las sociedades han experimentado grandes cambios en los 
diferentes aspectos de la vida humana” (Rohbeck, 2018). 

La implementación de un SNCA-PY en la ES de Paraguay busca alinearse con modelos 
globales que fomenten la integración académica, la mejora continua de la calidad educa-
tiva y la creación de nuevas oportunidades de aprendizaje (Vera de Gómez, 2023). Este 
sistema permitirá mantener estándares de calidad que posicionen al país a nivel inter-
nacional. Sin embargo, para lograr resultados óptimos, es crucial capacitar a los docen-
tes en metodologías y estrategias de enseñanza centradas en las competencias deseadas 
(Smulders-Chaparro y Cáceres-Rolín, 2024).

La universidad y su transformación 

El papel de las instituciones de educación superior es transcendental en la construcción 
de un proyecto real de justicia social, constituyéndose equidad, calidad y relevancia en 
las demandas clave de la educación del nuevo siglo. Rengifo-Millán (2015) afirma que 
es el momento preciso para reinventar la universidad, la cual dependerá de la capaci-
dad de responder a las exigencias de una reforma institucional de manera continua. Es 
troncal reconsiderar el fundamento de la universidad en la era contemporánea con el 
propósito de renovarla.

Según varios investigadores citados por Rengifo (2015), los cambios económicos, po-
líticos, tecnológicos y culturales de la sociedad actual se consideran un motor del desa-
rrollo, por lo cual las universidades se han visto sometidas a una serie de exigencias en 
sus relaciones con la sociedad, con el Estado y con los sectores productivos, y las mismas 
deben responder de una manera gradual al crecimiento exponencial del conocimiento. 

Las tendencias mundiales que se observan son una referencia indispensable para el dise-
ño de las políticas educativas. Tanto los docentes como los estudiantes experimentarán 
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desafíos, teniendo en cuenta los cambios transcendentales que ocurren en la educación. 
Los problemas serán más complejos, pero también se contará con capacidades que nun-
ca antes habían estado a disposición del ser humano. Según Bitar (2015), en medio de 
estos cambios mundiales, en los próximos años se promoverán significativas reformas 
en la educación, en particular, en la educación superior. 

Sánchez y Martínez (2011) han analizado el origen, la evolución, la situación actual y los 
escenarios futuros de la implementación del Sistema Nacional de Créditos Académicos 
en México, donde concluyeron que la aplicación del sistema de créditos radica en la im-
portancia de fomentar la flexibilidad y movilidad en México. Resulta claro que el mismo 
es indispensable si deseamos un marco normativo nacional para el fácil traslado de es-
tudiantes, la revalidación y el reconocimiento de estudios, mediante la transferencia de 
créditos de una manera automática. Este sistema puede disminuir costos de operación, 
ya que diversos programas podrán compartir recursos existentes, así como incrementar 
el número de programas ofrecidos en función de las opciones terminales disponibles.

Según Restrepo (2008), el Sistema de Créditos Académicos es un medio que facilita 
la valoración y comparación de los resultados del aprendizaje en el contexto de distin-
tos programas y entornos de estudio. Proporciona, también, un método homologado 
para comparar el aprendizaje entre los distintos programas académicos, instituciones, 
regiones y países. El mismo autor realizó un análisis comparativo entre los sistemas de 
créditos vigentes en diversos países de América Latina. Este análisis ha permitido iden-
tificar los referentes comunes y sentar las bases para una propuesta. Dicha propuesta va 
en la dirección de sentar las bases de una unidad común de créditos académicos, que no 
pretende reemplazar ni eliminar el sistema propio de cada nación o institución referente 
a sus créditos académicos.

En ese sentido, las instituciones de educación superior debieron responder a los desa-
fíos y retos derivados de los escenarios emergentes del nuevo siglo, a través de la deno-
minada “Reforma Universitaria”, considerada la vía más libre para asumir estas transfor-
maciones. 

Delgado (2003) define la transformación universitaria como: 

El proceso mediante el cual la universidad reformula y actualiza sus procesos aca-
démicos y administrativos, su organización y su marco legal para adecuarse a los 
nuevos escenarios que constituyen su entorno. De esta manera, se identifica con 
el conjunto de procesos, estrategias, actividades que los universitarios empren-
den en la búsqueda planificada de la transformación institucional (p. 388).
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Ferreira y Lima (2013) refirieron que la etapa inicial del Tuning tuvo como objeto funda-
mental los estudios de créditos y la organización de los procesos de aprendizaje, ofrecien-
do contribuciones significativas al ECTS. Concientizándose de la necesidad de contribuir 
al desarrollo de conocimientos y habilidades requeridas, los gestores del Tuning propor-
cionaron oportunidades y material producido en cuanto a competencias genéricas y temas 
correlativos. Por lo tanto, el proyecto desarrolló los puntos de referencia comunes para los 
currículos que se basarían en las competencias que se subdividirían en diferentes áreas. 

Es importante destacar que la transformación universitaria tiene mucho que ver con el 
proceso de la globalización económica, por lo que existe un consenso generalizado acer-
ca de que la universidad enfrenta una crisis estructural y prolongada, que se ha dado en 
forma parcial y a diferente ritmo entre los países desarrollados y los países emergentes. 

Por lo tanto, en ese contexto, según Medina (2009), la transformación universitaria 
debe ser constante, enfocada en un conjunto de políticas y estrategias que transversali-
zan la vida universitaria, tocando los sistemas de estudio, pasando por renovar el plantel 
de docentes, capacitación continua, en cuanto a los avances de la ciencia y la tecnología, 
buscar que el docente sea activo y proactivo, reponer los cargos vacantes del personal 
que se ha jubilado, incentivar la participación del docente jubilado en acciones específi-
cas y lograr un consenso incluso sobre los modos de participación de la comunidad en 
la toma de decisiones en sus distintas áreas. 

Los créditos académicos son fundamentales en la ES, ya que representan el tiempo 
y esfuerzo que un estudiante dedica a su formación, facilitando la organización y es-
tandarización de los programas de estudio. Permiten a los estudiantes personalizar su 
trayectoria educativa, eligiendo cursos que se alineen con sus intereses y metas profe-
sionales, y son reconocidos por diferentes instituciones, lo que favorece la movilidad es-
tudiantil (Cruz, 2024). Además, los créditos sirven como una medida del aprendizaje y 
rendimiento académico, contribuyendo a la evaluación de las competencias adquiridas. 
Asimismo, pueden influir en la elegibilidad para becas y oportunidades de prácticas, 
promoviendo una mayor inversión en la educación, lo que los convierte en un elemento 
clave para el desarrollo integral de los futuros profesionales.

Reflexiones finales y desafíos 

La implementación eficaz del SNCA-PY representa un paso importante hacia la mejora 
y la internacionalización de la ES en el país. A través de la adopción de estándares y 
criterios internacionales, se busca facilitar la transferencia de créditos, promover la mo-
vilidad estudiantil y académica, y favorecer la articulación entre las instituciones de edu-
cación superior. Esto permitirá a los estudiantes personalizar su trayectoria educativa, 
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ampliar sus oportunidades de estudio y desarrollo, y adquirir competencias relevantes 
para el mundo laboral, en constante evolución.

Sin embargo, es importante tener en cuenta los desafíos que pueden surgir en el pro-
ceso de implementación. Es necesario contar con un marco normativo claro y consen-
suado, así como establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la 
efectividad y la calidad del sistema de créditos. Asimismo, se requiere una colaboración 
estrecha entre las instituciones educativas, el Gobierno y otros actores relevantes para 
asegurar la coordinación y la coherencia en la aplicación de este sistema.

En términos de reflexiones finales, la implementación exitosa del SNCA-PY tiene el po-
tencial de generar beneficios significativos para los estudiantes, las instituciones educativas 
y el país en su conjunto. Además de facilitar la movilidad académica y la comparabilidad 
de programas de estudio, este sistema fomentará el enfoque en el estudiante, promoviendo 
su responsabilidad en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias clave. Asi-
mismo, brinda oportunidades para la actualización curricular, la integración de enfoques 
pedagógicos innovadores y la adaptabilidad a los cambios en el mundo laboral.
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Resumen

Este estudio examina la evolución y los desafíos de la Educación Superior (ES) en el Pa-
raguay, destacando las transformaciones regulatorias y estructurales que han surgido en 
respuesta a las dinámicas políticas y educativas del país. Tras la dictadura de Stroessner, 
las universidades paraguayas obtuvieron una mayor autonomía; sin embargo, esto tam-
bién resultó en su distanciamiento de las reformas educativas más amplias, impactando 
su integración en la planificación del desarrollo nacional. En respuesta a este aislamiento, 
legislaciones significativas como la Ley N.º 136/93 y la Ley N.º 2529/2006 reformaron 
el Consejo de Universidades, limitando y luego eliminando su capacidad de supervisión 
directa sobre la creación de nuevas instituciones y programas académicos. Estos cambios 
establecieron un nuevo paradigma, en el que la autonomía universitaria necesitaba ser 
equilibrada con una regulación efectiva, especialmente a través de la creación de la Agen-
cia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Estas entidades buscaban reforzar la 
calidad y la pertinencia de la educación superior, alineándolas con las necesidades del de-
sarrollo nacional y aplicando como metodología la revisión bibliográfica de artículos pu-
blicados en revistas indexadas. Este trabajo analiza cómo la implementación de recientes 
medidas regulatorias en el CONES está intentando superar los retos históricos, buscando 
una integración efectiva de la educación superior en las políticas públicas y una colabora-
ción más estrecha entre el Estado, las instituciones educativas y la comunidad en general, 
para avanzar hacia un modelo de gobernanza moderno y efectivo.
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Abstract

This study examines the evolution and challenges of higher education in Paraguay, high-
lighting the regulatory and structural transformations that have emerged in response to the 
country’s political and educational dynamics. After the Stroessner dictatorship, Paraguayan 
universities obtained greater autonomy; However, this also resulted in its distancing from 
broader educational reforms, impacting its integration into national development planning. 
In response to this isolation, significant legislations such as Law No. 136/93 and Law No. 
2529/2006 reformed the Council of Universities, limiting and then eliminating its capacity 
for direct supervision over the creation of new institutions and academic programs. These 
changes established a new paradigm in which university autonomy needed to be balanced 
with effective regulation, especially through the creation of the National Agency for Eval-
uation and Accreditation of Higher Education (ANEAES) and the National Council for 
Higher Education (CONES). ). These entities sought to reinforce the quality and relevance 
of higher education, aligning them with the needs of national development. By employing 
a systematic review of articles published in indexed journals as a methodology, this work 
analyzes how and the implementation of recent regulatory measures in CONES are trying to 
overcome historical challenges, seeking an effective integration of higher education in public 
policies and a closer collaboration between the State, educational institutions and the com-
munity in general to move towards a modern and effective governance model.

Keywords: Higher Education, Paraguay, Educational Regulation, Autonomy University, 
educational models.

Introducción: un recorrido desde América Latina y Paraguay

Al contextualizar la ES en América Latina, es habitual identificar un punto de inflexión 
a partir de las reformas universitarias de Córdoba en 1918. Estas reformas marcaron el 
inicio de una era para las Instituciones de Educación Superior (IES), caracterizadas por 
su autonomía institucional y académica, aunque, en su mayoría, administradas por el 
Estado. Las instituciones adoptaron modelos educativos con un enfoque predominan-
temente profesional (napoleónicos), observándose un incremento en su número y una 
calidad más o menos estable hasta la década de 1980. 

Por otra parte, hacia finales del siglo XX y principios del XXI, se evidenció un cam-
bio significativo en estos modelos, influenciados por políticas que priorizaron reformas 
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deudoras del mercado. Este proceso ha estado acompañado de un aumento en la de-
manda de matrícula universitaria y un crecimiento notable en el número de universida-
des en la región, pasando de 75 en 1950 a 1.500 a inicios de los años 2000, predominan-
do las de gestión privada. Este fenómeno, documentado hasta el año 2011 por Brunner 
y Villalobos (2014), ilustra una gran transformación en el panorama educativo superior 
en la región (Lamarra, 2004, p. 39).

En el caso de Paraguay, desde una perspectiva histórica, el inicio de la ES se remonta a la 
fundación de la Universidad Nacional de Asunción en 1889, bajo la Ley de Enseñanza 
Secundaria y Superior del 24 de septiembre, y la creación de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” en 1960, por el Decreto de Fundación Institucional 
N.º 9350/60. Estos eventos propiciaron el surgimiento de las primeras instituciones de 
ES en el país: una de gestión pública y la otra de gestión privada (Beranger, 2014, p. 8).

En 1980, se promulgó la Ley de Universidades N.º 828/80 (Ley de Universidades, 
1980), la cual dio origen al Consejo de Universidades. Este órgano estaba integrado 
por un rector representante de las universidades de gestión pública, uno de las univer-
sidades de gestión privada y el ministro de Educación, quien presidía el Consejo. Es 
crucial destacar el papel central del Gobierno en el control y ejercicio de la autonomía 
universitaria, definida por esta ley como “la libertad de los docentes e investigadores 
para exponer e indagar, con criterio científico, las cuestiones atinentes a la disciplina que 
cultiva” (Robledo, 2010, p. 9).

Tras la caída de Stroessner, Paraguay experimentó un cambio político significativo que, 
si bien trajo consigo un renovado aire de libertad, también condujo a una notable des-
conexión de las universidades del proceso de reforma educativa (Rivarola, 2003, p. 14). 
Este distanciamiento, en un contexto de transición democrática, evidenció una alter-
nativa de gestión educativa que, aunque liberó al sector de un intervencionismo estatal 
excesivo, paradójicamente desvinculó a las instituciones universitarias de una participa-
ción activa en la planificación educativa nacional. Como resultado, las universidades se 
alejaron de su rol en la articulación de políticas públicas que respondieran a los desafíos 
y las necesidades del desarrollo del país (Rivarola, 2008, p. 558).

En 1993 se promulgó la Ley N.º 136/93 “De Universidades” (Ley de Universidades, 
1993), la cual derogó la legislación anterior y estableció que el Consejo de Universida-
des se constituiría como un órgano rector autónomo e independiente de cualquier otro 
ente. Este cambio de relevancia enfatizó que, para que una universidad pudiera ofrecer 
cualquier carrera o programa de posgrado, era necesario obtener un dictamen favorable 
del Consejo de Universidades. 
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Además, se eliminó la posibilidad de intervención directa del Poder Ejecutivo en las 
decisiones del Consejo, el cual pasó a estar integrado por el rector de la Universidad 
Nacional de Asunción, el rector de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asun-
ción”, un rector representante de las demás universidades privadas y su homólogo de 
las universidades públicas, excluyendo así la posición del ministro de Educación como 
presidente del órgano. 

La autonomía universitaria se definió como la libertad de establecer objetivos y metas, 
planes y programas de estudio, investigación y servicios a la comunidad; crear unidades 
académicas o carreras con aprobación previa del Consejo de Universidades; elegir au-
toridades de manera democrática; designar profesores; administrar fondos y establecer 
relaciones con otras instituciones similares.

Es relevante destacar que, hasta ese momento, ya sea bajo la supervisión directa del Po-
der Ejecutivo o de un órgano “académico”, se ejercía una suerte de filtro con el objetivo 
de asegurar la calidad de las universidades, tanto de las nuevas como de las existentes, y 
la calidad de sus ofertas académicas.

Sin embargo, el 28 de abril de 2006, se promulgó la Ley N.º 2529/2006 (Ley N.º 2529 /
modifica los artículos 4.º, 5.º, 8.º y 15 de la Ley N.º 136/93 “De Universidades”, 2006), 
conocida como “Ley Marcos”, en honor del senador que la propuso. Esta ley modificó 
los artículos 4 a 8 y 15 de la ley “De Universidades”, manteniendo el Consejo de Univer-
sidades, pero privándolo de la capacidad de emitir dictámenes vinculantes para la crea-
ción de universidades e institutos superiores, así como del control sobre las ofertas aca-
démicas de pregrado, grado y posgrado. Solo se mantuvo en vigor el Acta N.º 67/2000, 
un instrumento que establece que las carreras en el área de la salud deben demostrar 
tener una infraestructura apropiada.

Este momento representa un punto de inflexión en la educación superior en Paraguay, 
marcado por la creación de 28 universidades, 23 institutos superiores y más de 5.000 
ofertas académicas, reflejando un cambio significativo en el paisaje educativo del país 
(Consejo Nacional de Educación Superior [CONES], 2022, p. 3).

En este escenario, la expansión de la matrícula universitaria, impulsada en gran medida 
por el sector privado, refleja una realidad compleja. Aunque la “Ley Marcos” facilitó 
la creación de más del 70% de las universidades privadas, este crecimiento no estuvo 
exento de problemas. La proliferación de instituciones de educación superior privadas, 
si bien incrementó el acceso a la educación universitaria, también planteó serios inte-
rrogantes respecto a la regulación, la calidad educativa y la equidad en el acceso. Esta 
tendencia hacia la privatización de la educación superior evidenció una disociación en-
tre la expansión cuantitativa de la oferta educativa y la necesaria garantía de calidad, y 
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pertinencia de la formación ofrecida, poniendo en cuestión el papel del Estado en la 
supervisión y el financiamiento de un sistema educativo equitativo y de calidad.

En síntesis, podemos decir que, durante la década de 1990, el sistema de ES en Paraguay se 
resistió a ser incluido en el proceso de reforma educativa general, invocando una interpreta-
ción limitada de la autonomía universitaria. La desconexión del mundo de la educación su-
perior del Estado fue tal que, recién en el año 2003, se crea la Agencia Nacional de Evaluación 
y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), un primer paso en la recuperación de 
la función reguladora del Estado respecto de la calidad de las instituciones de educación su-
perior (Robledo, 2010, p. 12). Este aislamiento de la educación superior limitó la capacidad 
para coordinar políticas públicas de largo alcance, perdiéndose así la oportunidad de integrar 
el mundo de la universidad a las estrategias nacionales de desarrollo (Villagra et al., 2022, p. 
48) a semi-structured survey was applied to students in the last year of public accounting careers in 
the Faculty of Economics of the universities UNC (National University of Concepción).

Ante la situación de desregulación extrema de la oferta académica, sujeta únicamente a 
relaciones de mayoría legislativa, surgió una respuesta correctiva con la promulgación 
de la Ley N.º 3973/2010 (Ley n.º 3973 / modifica parcialmente el artículo 1.º de la Ley 
n.º 2529/06, “que modifica los artículos 4.º, 5.º, 8.º y 15 de la Ley n.º 136/93, ‘de Uni-
versidades” 2010). Esta restituyó al Consejo de Universidades la autoridad para emitir 
dictámenes vinculantes sobre la creación de IES, sus filiales y ofertas académicas, mar-
cando el inicio de un nuevo proceso en el cual el control estatal sobre la oferta académi-
ca del país se reafirmaba. Es importante destacar que, tras el retorno a una política regu-
latoria, se observó una notable disminución en la proliferación de ofertas académicas, lo 
que sugiere un impacto importante de la intervención estatal en este ámbito.

Dicha dinámica se profundiza en 2013, mediante la inauguración del actual marco nor-
mativo, con la promulgación de la Ley N.° 4995/2013 (Ley N.° 4995 “De Educación 
Superior”, 2013). Esta legislación, resultado de extensas deliberaciones en la comuni-
dad académica nacional, logró consolidar avances significativos, tales como mantener 
el control estatal sobre la oferta académica en general, implementar mecanismos de su-
pervisión para las ofertas ya existentes, reconocer a la ES como un bien público y crear 
el CONES. Esta nueva institución se conformó con 13 miembros, entre los cuales se 
encuentra el ministro de Educación o su delegado como miembro ex officio, quienes son 
responsables de elegir a su presidente.

La estructura del CONES ha sido objeto de críticas debido a que, a pesar de estar inte-
grado por rectores, representantes de docentes y estudiantes de sectores tanto públicos 
como privados, la diversidad de sus miembros no necesariamente asegura una actua-
ción objetiva del órgano. Sin embargo, vale mencionar que el CONES también incluye 
a miembros de estamentos considerados “neutros”.
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Actualmente, en 2024, el país cuenta con 56 universidades y 34 institutos de ES. 
La distribución de la oferta de carreras se puede detallar en la Tabla 1.

Tabla 1
Distribución de oferta de carreras

Nota. Viceministerio de Educación Superior, Paraguay 2024.

El CONES ha comenzado a mostrar su papel regulador en el sector educativo, desta-
cándose por acciones valiosas como la instauración del Registro Nacional de Ofertas 
Académicas. Este mecanismo ha permitido a la mencionada institución llevar a cabo la 
clausura de IES y programas que no lograron evidenciar su conformidad con los están-
dares requeridos antes de la implementación de la ley vigente. Asimismo, ha realizado 
intervenciones en establecimientos, tales como la Universidad Nacional de Pilar y la 
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, además de varias instituciones 
privadas. Estas acciones han culminado en la clausura de filiales y programas académi-
cos y, en algunos casos, en la revocación de las leyes que autorizaron la operación de 
ciertos institutos superiores.

Uno de los grandes desafíos pendientes es el alineamiento de las condiciones de evalua-
ción para la habilitación de carreras con las matrices de calidad definidas por la ANEAES. 
La duplicidad de criterios entre el CONES y la ANEAES ha permitido, hasta ahora, que 
se habiliten programas académicos sin el potencial de alcanzar la acreditación de cali-
dad, una situación que compromete la coherencia del sistema. Superar este obstáculo 
requiere no solo una armonización de las normativas, sino también la construcción de 
un verdadero sistema de educación superior que trascienda la yuxtaposición de instan-
cias como el CONES, la ANEAES y el Viceministerio de Educación Superior. Además, 
el CONES debe fortalecer su musculatura institucional para blindarse de las presiones 
políticas y económicas de actores cuyo único proyecto es la masificación de certificacio-
nes sin una contraparte académica sólida. La integración efectiva de estas instituciones 
es clave para asegurar una regulación coherente y alineada con los objetivos de calidad 
educativa y desarrollo nacional.
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Situación actual y desafíos de la Educación Superior en el Paraguay 

La ES en Paraguay se encuentra ante el desafío de proseguir la construcción de un mar-
co institucional que apunte a un equilibrio adecuado entre la desregulación anómica y 
la hiperregulación verticalista, ambos extremos igualmente problemáticos. Asimismo, 
resulta una urgencia avanzar en una nueva institucionalidad que apoye eficazmente los 
desafíos inherentes a la transmisión de conocimiento, la formación de capital humano y 
la maximización de nuestras capacidades académicas y profesionales.

La creación de este nuevo marco no implica un retorno al autoritarismo estatal del pasa-
do, sino que apunta hacia un modelo de gobernanza moderno en la ES, dotado de las es-
tructuras y capacidades necesarias para operar en un contexto cada vez más complejo1(-
Moreno, 2020, p. 73). Se busca redefinir el papel del Estado en la ES no como un ente 
meramente interventor, sino como un articulador que promueva la calidad, la inclusión 
y la pertinencia de la ES, conectándose con las necesidades sociales y económicas del 
país. Por lo tanto, entre autoridad y regulación no debería haber un juego de suma cero, 
sino una reformulación de ambas categorías en un mundo donde las políticas públicas 
requieren incentivos claros y un marco amplio de confianza institucional.

Es en este sentido que se deben enmarcar las recientes medidas de la actual gestión del 
CONES, que persigue el objetivo de lograr un balance entre la autoridad estatal, la auto-
nomía institucional de las IES y la participación activa de la comunidad educativa; una 
transformación hacia un sistema de educación superior más integrado y coherente, que 
responda a desafíos locales y globales.

Se busca, de este modo, comenzar a construir un modelo de gobernanza que supere la 
fragmentación histórica de la ES. En este contexto, la reciente modificación de la Ley 
N.° 4995/2013 ha otorgado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) un papel 
preponderante al establecer que el CONES será presidido por el ministro de Educa-
ción o por un representante idóneo designado por este. Esta medida busca fortalecer la 
rectoría del Estado sobre el sistema de ES, consolidando una supervisión más directa 
y efectiva del MEC sobre las políticas y regulaciones que rigen este sector. La reforma 
apunta a superar las históricas tensiones entre autonomía universitaria y regulación esta-
tal, integrando de manera más coherente las decisiones estratégicas del CONES con las 
políticas nacionales de educación, y fomentando una mayor alineación con los objetivos 

1  En este sentido, es importante la expresión de César Iván Moreno y Christian Muñoz Aguirre: “La afirma-
ción de la autoridad del Estado en la dirección política del sistema de educación superior comprende la 
creación de unidades de gobierno especializadas y la centralización de funciones que antes eran responsabi-
lidad de las IES o de otros actores. La nueva gobernanza requiere de gobiernos con capacidad para conducir 
los asuntos públicos y colectivos. No se trata del regreso del Estado interventor, sino de la construcción de 
capacidades políticas para actuar en un entorno cada vez más complejo”.
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de desarrollo del país. Este cambio también responde a la necesidad de una articulación 
más estrecha entre las instituciones educativas y el Estado, promoviendo un enfoque de 
gobernanza que priorice la calidad y la pertinencia de la oferta educativa en el Paraguay.

En paralelo a este cambio normativo, se ha emprendido una optimización regulatoria, 
definiendo criterios claros de control, monitoreo y responsabilidad. Ejemplos de ello 
son las nuevas regulaciones en prácticas médicas, Resolución CONES N.º 43/2024 
(CONES, 2024) y sus anexos correspondientes, y los procesos de habilitación y acredi-
tación académica, además de la iniciativa de digitalización completa de procedimientos 
institucionales y la actualización de la normativa de crédito académico para facilitar la 
internacionalización y la movilidad educativa. También se pretende proporcionar al Es-
tado información confiable que permita realizar un diagnóstico preciso de la situación 
actual de la ES, centrándose inicialmente en el área de las Ciencias de la Salud. 

Al analizar las normativas del CONES y examinar la información disponible, es importan-
te resaltar la insuficiencia de estas al momento de planificar políticas públicas en ES. Aun-
que se han establecido normativas, como la Resolución CONES N.° 515/2020 (CONES, 
2020) y sus modificaciones, que intentan normalizar o definir un marco general para la 
presentación y el estudio de proyectos académicos, se destaca que la herramienta más rele-
vante para el seguimiento posterior de las ofertas habilitadas es la exigencia de actualizarlas 
en determinadas circunstancias específicas o tras cierto periodo de tiempo. Sin embargo, 
no parece que el Estado, a través de su entidad reguladora, logre comprender la dinámica 
de los estudiantes y los docentes dentro de cada oferta académica. Este es el desafío actual 
que enfrenta el CONES, un verdadero cambio de paradigma: buscar una interpretación 
de la realidad presente y definir herramientas que, respetando la autonomía universitaria, 
sean efectivas para el control y monitoreo del panorama educativo actual.

De este modo, el fortalecimiento institucional del CONES busca responder a un déficit 
de larga data: la escasa presencia de la ES en las reformas educativas que esbozó el pe-
riodo democrático, tal como señala Domingo Rivarola2 (Rivarola, 2008, p. 115). Se debe 
recordar que Paraguay es el único país en la región en el que la instancia reguladora no se 
enmarca en la dirección y planificación del Ministerio de Educación3 (Moreno, 2020, p. 
79). Ante esto, se busca ahora integrar plenamente la educación superior en las políticas 
2  “Tal como se ha señalado en este mismo trabajo, la educación superior universitaria se mantiene aún distante 

del proceso de reforma educativa”.
3  “La primera, es el hecho que las instancias encargadas de esta función, con la salvedad del caso paraguayo, se 

encuentran adscritas a los respectivos ministerios de Educación, siguiendo una organización centralizada de 
los sistemas de información que refuerza la posición de los gobiernos frente a las instituciones educativas. 
La segunda característica, es que los sistemas de información forman parte de un régimen de supervisión y 
control que se inspira en la experiencia desreguladora iniciada en los noventa y en donde las conductas dis-
funcionales del presente (mala calidad educativa, fraudes económicos, elevados costos) motivaron el diseño 
de un sistema de información orientado a la supervisión y el control más que a la construcción de relaciones 
de cooperación entre los actores”.
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públicas y al diálogo con los actores sociales, promoviendo un enfoque que trascienda su 
aislamiento tradicional y contribuya activamente al desarrollo nacional.

Así, se pretende superar los retos históricos que ha enfrentado la ES, trazando un camino 
hacia una integración efectiva con las políticas públicas delineadas por el Ministerio de 
Educación, así como con los diversos actores sociales. Esta aproximación no busca única-
mente alinear los objetivos académicos con las necesidades del país, sino también fomen-
tar una colaboración que trascienda las tradicionales barreras institucionales. Al involucrar 
activamente a todos los sectores de la sociedad en la conversación sobre el futuro de la 
educación superior, aspiramos a construir un sistema más inclusivo y representativo de las 
diversas voces y perspectivas que conforman el tejido social.

En el diálogo con las IES, el objetivo es fomentar una reconceptualización de la función 
del Estado dentro del Sistema Educativo Nacional. Se aspira a que la ES no sea percibida 
como un sector aislado, ajeno a las realidades y los desafíos contemporáneos, sino que 
se transforme en un catalizador de cambio y desarrollo. Esta nueva perspectiva exige no 
solo una adaptación de los currículos que atienda las necesidades del mercado laboral 
y los retos globales, sino también una mayor inclinación hacia la investigación aplicada, 
el compromiso social y cívico, aspectos que deben ser centrales en la misión de las IES.

Una crítica significativa al sistema es su lentitud en integrarse adecuadamente al rol que 
desempeña dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) 
de Paraguay. Se nota un progreso gradual de las IES, tanto en su función como pro-
veedores de recursos humanos para el sistema como en la generación de conocimiento 
(Paredes y Maldonado, 2022, p. 1.214)ambientales y económicos, estos grandes proble-
mas requieren de enfoques innovadores para su abordaje en la búsqueda de soluciones. 
Innovar es el llamado clave de nuestro tiempo, sin embargo, la innovación se desarrolla 
en un marco general sistémico y de múltiples actores a lo que denominamos: “Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI. Esta situación debe representar 
un desafío para el sector, buscando mejorar su desempeño como actor clave.

Al encaminarnos hacia esta nueva etapa, es esencial que la ES se convierta en un pilar 
fundamental del desarrollo nacional, contribuyendo de manera activa y significativa al 
bienestar social, económico y cultural de Paraguay. Este proceso requiere de esfuerzos 
conjuntos y de un compromiso renovado con la excelencia, la relevancia, la equidad y 
los valores democráticos. 
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Por un CONES con más peso académico

En el proceso de reforma del CONES en Paraguay, es imperiosa la consolidación de su 
estructura institucional para fortalecer la confianza en el sistema educativo superior. La 
revisión y modificación de la ley que dio origen al CONES se presenta como una estrate-
gia clave para redefinir la relación entre esta entidad y el Ministerio de Educación, porque 
establece una rectoría más firme y efectiva de este último sobre el primero. Esta nueva 
dinámica de supervisión y orientación debería buscar asegurar que el arbitraje del inte-
rés público prevalezca sobre los intereses particulares de las Instituciones de Educación 
Superior IES, reafirmando el compromiso con el derecho a la educación conforme a las 
normativas vigentes en Paraguay.

La redefinición de la rectoría del Ministerio de Educación sobre el CONES debería, 
además, traducirse en una mayor capacidad para influir y dirigir las políticas educativas, 
garantizando que se alineen con los objetivos nacionales de desarrollo y con las necesi-
dades sociales. Este enfoque renovado implicaría un ejercicio más equitativo del poder, 
en el cual el Estado, a través del Ministerio de Educación, ejerce un rol de garante y 
regulador de la calidad educativa.

Para garantizar una toma de decisiones respaldada por una deliberación efectiva sobre 
temas de ES, que demandan saberes y conocimientos específicos, es imperativo rees-
tructurar la composición del Consejo Plenario del CONES. Resulta crucial contar con 
una presencia académica calificada, que vaya más allá de los intereses particulares. La 
ausencia actual de referentes en investigación capaces de profundizar el debate sobre la 
excelencia académica subraya la necesidad de superar un legado institucional marcado 
por una limitada reflexión técnica.

En este sentido, la inclusión de miembros con perfiles académicos distinguidos, tales 
como investigadores del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), especialistas en diversas 
áreas del conocimiento y poseedores de los más altos grados académicos y experiencia 
comprobada, contribuirá a elevar los estándares de deliberación y decisión dentro del 
Consejo. Este criterio de selección no debe entenderse como una mera formalidad, sino 
como un compromiso efectivo con la excelencia, lo que es esencial para recuperar y forta-
lecer la confianza en la rectoría del Estado sobre la ES.

Al adoptar estos cambios, el CONES podrá superar la actual desconfianza hacia su función 
reguladora y reafirmarse como un ente que verdaderamente representa y defiende el inte-
rés público. Esta transformación no solo es vital para asegurar una gobernanza educativa 
más transparente y eficaz, sino también para posicionar a la ES como un pilar fundamental 
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en el desarrollo del país, capaz de responder a los desafíos contemporáneos y contribuir de 
manera significativa al bienestar social y económico.

Por otro lado, la integración de académicos destacados en el CONES no solo enriquecerá 
el debate y la formulación de políticas con perspectivas y conocimientos especializados, 
sino que también servirá como un mecanismo de accountability, asegurando que las deci-
siones tomadas sean informadas, justas y orientadas hacia la mejora continua de la calidad 
educativa. Este enfoque colaborativo entre el Estado, las IES y la comunidad académica 
ampliará el horizonte de lo que la ES puede y debe ser en el siglo XXI: un sistema dinámico 
y comprometido con la generación y diseminación del conocimiento.

El desafío radica no solo en la implementación de estos cambios estructurales, sino tam-
bién en la creación de un ambiente en el cual las IES, el cuerpo estudiantil y la sociedad 
en general perciban estos esfuerzos como genuinos y orientados hacia el mejoramiento 
del acceso, la calidad y la pertinencia de la ES. Se considera que la efectividad de esta 
reforma se medirá en su capacidad para construir un sistema educativo que cumpla con 
los estándares internacionales de calidad y, a su vez, se haga eco de las aspiraciones y 
necesidades de la población paraguaya.

Se insiste en que la integración de una presencia académica más sustantiva dentro del 
CONES es esencial para garantizar que las políticas y regulaciones educativas estén fun-
damentadas en evidencia científica y en las mejores prácticas pedagógicas. Esto supone 
un cambio en la cultura institucional, donde la academia no solo participe, sino que lidere 
la creación de un entorno educativo que fomente la innovación, el pensamiento crítico 
y la solución de problemas complejos. Recordemos, como señala la investigadora Rocío 
Robledo, que “la educación superior es el último escalón en la educación escolarizada for-
mal, que concluye al entregar a la sociedad los egresados, constituyéndose en un medio 
estratégico para acrecentar el capital humano y social de un país” (Robledo, 2010, p. 18).

Finalmente, la reforma del CONES y el fortalecimiento de su marco institucional deben 
verse como parte de un esfuerzo más amplio para repensar y reimaginar el papel de la ES 
en la sociedad paraguaya. En un mundo en constante cambio, la ES debe ser un motor 
de progreso, que se adapte a las nuevas realidades, anticipándose y respondiendo proac-
tivamente a los desafíos futuros.
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  La formación en competencias: el desafío de la 
educación superior en Iberoamérica*

Víctor San Martín R.**

La conceptualización corriente de calificación y competencias

Una aproximación previa al significado preciso de estas palabras es la comúnmente 
esbozada por el idioma y, en tal caso, por la etimología. Aunque al hacer este 
acercamiento debamos advertir con toda claridad que este uso no coincide sin más, ni 
necesariamente, con el significado específico que se da a estos conceptos en el ámbito 
de la educación, tampoco corresponde al contenido que le han dado durante los últimos 
años los organismos nacionales e internacionales (léase MINEDUC, UNESCO, BID, 
Banco Mundial y otras instituciones). Encontramos que ambos conceptos tienen más 
de una significación y, como veremos, bastantes más que una.

Así es como el verbo calificar aparece en el Diccionario de la Real Academia Española con 
seis acepciones: 1. Apreciar o determinar las calidades o circunstancias de alguien o de 
algo; 2. Expresar o declarar este juicio; 3. Juzgar el grado de suficiencia o la insuficiencia 
de los conocimientos demostrados por un alumno u opositor en un examen o ejercicio; 
4. En urbanismo, asignar a un terreno un uso determinado; 5. Ennoblecer, ilustrar, 
acreditar; 6. Dicho de un adjetivo: atribuir una cualidad a un sustantivo; y 7. Dicho de 
una persona: probar legalmente su nobleza. 

Ahora bien, en el marco de la política educativa, la utilidad del concepto es la de determinar 
la suficiencia o insuficiencia de conocimientos en un examen o ejercicio académico 
probatorio. De hecho, en la educación superior suele usarse el concepto para determinar 
la legalidad de una formación profesional cualquiera y para discernir si una persona puede 
o no ejercer en derecho un oficio o una profesión, o si, por el contrario, es un intruso en 
dicho ejercicio. Pero en este campo estamos ante la acreditación jurídica de la formalidad 
profesional; en suma, un credencialismo de conocimientos, destrezas y habilidades.

*  Este artículo fue publicado en la Revista Iberoamericana de Educación. Vol. 29 Núm.1(2022), pp. 1-8
**  Universidad Católica del Maule, Talca - Chile. 
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La formación en competencias: el desafío de la educación superior en Iberoamérica Víctor San Martín R.

En el caso de la palabra competencia, no tenemos más claridad que en el de la calificación. 
La palabra se desmenuza en ocho significados distintos en el Diccionario de la Real 
Academia Española. De ellas juzgamos que solo una da en el clavo de nuestro objeto. 
Competencia debe indicar una suficiencia mayor que el credencialismo en la formación 
superior o profesional de una persona. Si eso es verdad, entonces, ¿cuál podría ser ese 
plus del concepto de competencia por sobre el de calificación? Para determinar este plus 
ya no nos sirve la etimología, puesto que el verbo qualificare tiene unas connotaciones 
previas a la acción (juzgar la calidad de algo o alguien). El verbo competere (concordar, 
corresponder) designa más bien una cualidad externa, obvia, suficientemente conocida 
y apreciada. Tiene que ver, más bien, con pertenecer, tocar o incumbir a alguien alguna 
cosa. En tal sentido, la calificación es algo potencialmente probable, mientras que la 
competencia es algo adquirido, evidente y cierto, más allá de la acreditación jurídica. 
Para ver el significado de dicha diferencia apreciativa debemos situar ambos conceptos 
en el contexto de los documentos oficiales de política educativa.

Calificación y competencia en la política educativa actual

Durante el año 1996, la UNESCO publicó un informe sobre la educación mundial 
(denominado Informe Delors), elaborado por una Comisión Internacional designada 
años antes por la misma institución. Este extenso y sugerente informe se detiene en 
un apartado a analizar las nociones de paso de la calificación a la competencia. Dos 
años más tarde, en octubre de 1998, la UNESCO reunió en París a representantes de 
la educación superior de 182 países, dando lugar a la Primera Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior. Pero tres años antes, entre 1994 y 1995, el Banco Mundial 
produjo dos documentos claves para entender el giro de estrategia que focaliza, según 
esta institución multilateral, la inversión en educación en el futuro cercano (desde 1996 
en adelante) para aquellos países que han iniciado reformas educativas1. Para América 
Latina en particular, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo lo propio con un 
documento titulado La educación superior en América Latina y el Caribe. Documento de 
estrategia (año 2000).

Calificación y competencia desde la inversión en educación

Cuando revisamos analíticamente los documentos generados por las agencias 
internacionales referidos a la inversión en educación, nos encontramos con una 
nomenclatura distinta a la usada directamente en el campo de la política educativa. 
En dichos documentos de estrategia, las palabras más usuales son: calidad, equidad, 
liderazgo y eficiencia. Un documento de este tipo, generado muy recientemente por el 

1 Banco Mundial, 1994 y 1995.
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BID, señalaba ilustrativamente lo siguiente, hablando de la educación superior general2:

La educación postsecundaria es la que se considera de nivel profesional y, como 
tal, está configurada en su plan de estudio, método de instrucción y retórica, pero 
en realidad es “cuasiprofesional” o educación general en el sentido de que genera 
graduados que no encuentran empleos que correspondan directamente a sus 
campos de estudio (BID, 2000: 2).

Lo que este texto dice merece una explicación adicional. El informe agrega, en otro 
lugar, que “en algunos países, el número de economistas y sociólogos recién egresados 
llegó a ser de 10 a 20 veces más que la creación de nuevos cargos que realmente se 
ajusten a esa profesión en el sentido profesional clásico”. Ahora bien, ¿qué quiere decir el 
BID con esto de la “cuasiprofesionalidad”? Creo que la respuesta es sencilla y el mismo 
documento nos la proporciona: el término “cuasiprofesional” describe un superávit, un 
exceso de oferta producido por las escuelas profesionales. El informe menciona varias 
carreras en este contexto (Sociología, Economía, Administración Pública, Psicología 
y Periodismo). ¿Qué sucede con estos estudiantes? Se “desprofesionalizan”. Es decir 
que “los claustros docentes o los campos de estudio producen un menor porcentaje de 
graduados que trabajan en los ámbitos de estudio que habían previsto” (BID, 2000: 19). 
Este fenómeno ocurre como consecuencia de que las sociedades necesitan un capital 
humano dotado de una amplia variedad de destrezas. Algunas de estas habilidades se 
adquieren en la educación superior universitaria o no universitaria.

Pero las destrezas varían en su formación y en su función. El gerente de una empresa 
constructora no necesita saber (por lo menos no directamente) cómo se pega un 
ladrillo, o de qué manera se deben disponer las fundaciones para cumplir con las 
normas de seguridad de un edificio en construcción. Pero sí debe poseer habilidades 
tales como la formación de equipos de trabajo, las relaciones humanas, el buen juicio, 
una buena capacidad de organización, habilidad para aprender, etc. Es decir, si bien 
su cargo requiere de un alto nivel de educación, las destrezas adquiridas no se aplican 
directamente a las situaciones de trabajo. La función del gerente se sitúa en un ámbito 
de conocimientos difuso, difícil de determinar, y por ello la vacante deberá ser llenada 
después de un proceso complejo de selección de los posibles candidatos. O al menos 
más complejo que la búsqueda de carpinteros para el acabado de la obra.

A cambio de lo anterior, un ingeniero aeronáutico no aprende sin más su profesión 
“practicándola”. Y, aunque puede que su formación requiera de un menor nivel de 
educación general, todos sabemos que una mala decisión puede terminar en una 

2  El BID señala cuatro funciones de la educación superior en la región de América Latina: a) liderazgo 
académico; b) formación para las profesiones; c) formación técnica y perfeccionamiento; y d) 
educación superior general. A esta última función se refiere el texto citado.
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catástrofe evitable3. Todo esto nos conduce a deducir unas posibles consecuencias 
respecto del concepto de competencia que, en este ámbito, parece acercarse más al 
concepto de destreza o habilidad que al de la acreditación profesional. El BID sugiere (y a 
esa propuesta debemos ajustarnos para posibles créditos de esta institución) que “estos 
programas serían mucho más útiles si estuvieran diseñados para la educación general”. 
En otras palabras, podrían dedicarse los esfuerzos docentes de pregrado y sus altos 
costes económicos en dar una buena educación superior general a los estudiantes a los que 
se les ofrecen normalmente estas graduaciones cuasiprofesionales. Pero esta propuesta da 
lugar a lo que el BID entiende por competencia.

La primera delimitación del tema la plantea en torno al “mercado de profesionales”. Las 
universidades e institutos profesionales deben determinar el número de profesionales 
y los planes de estudio, por lo cual se hace imprescindible acreditar programas, no 
instituciones. Tal vez sea este uno de los temas que no termina de quedar claro en las 
instituciones que se prestan hoy a la acreditación y a los mecanismos de evaluación y 
autoevaluación. Literalmente, el BID propone que:

El mercado debe asimismo ayudar a determinar la competencia profesional, porque 
los diplomas por sí solos no son evidencia adecuada de idoneidad, cualesquiera que 
sean los derechos automáticos a que den lugar de acuerdo con la legislación nacional 
(BID, 2000: 17).

Más allá de estar o no de acuerdo con esta afirmación, el tema de fondo es el hecho de 
que la educación profesional se ha aislado de las profesiones mismas. En consecuencia, 
la carencia de competencias se da en profesionales acreditados, pero que:

•  Carecen de destrezas y habilidades para aplicar conocimiento en tareas prácticas 
(destrezas profesionales requeridas por el mercado).

• Su campo de especialización carece de demanda social específica.

•  Un gran número de ellos se desprofesionaliza, y los niveles de salarios no 
corresponden al coste económico y de oportunidad de la formación recibida.

Lo anterior trae nuevamente a colación el tema de la política de educación superior: ¿no 
sería más conveniente, según el BID, planificar la formación profesional respondiendo 

3  Es un oficio, junto a otros ejemplos, como el del cirujano o del ingeniero estructural, donde no se 
puede ser “postmoderno”. Tal vez, como dicen algunos, se puede ser postmoderno en la educación, en 
los valores, en el pensamiento acerca del mundo, o en la forma de vestir. Pero, a la hora de someterse 
a una intervención quirúrgica, un postmoderno no se daría el lujo de que el cirujano fuera también 
postmoderno, o de que el piloto del avión que aborda también lo fuera.
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a la demanda del mercado más que a la presión de los estudiantes que desean obtener 
diplomas en la universidad?

Otro tema delicado es el del cuerpo de profesores de las universidades e institutos 
de educación superior. Existe, en mayor o menor grado, el indesmentible hecho de la 
inflación de las plantas de profesores en la educación superior en los últimos 20 años. Este 
número podría justificarse si las plazas de profesores fueran ocupadas por profesionales 
cuyo perfil respondiera efectivamente a las necesidades actuales de la formación 
profesional. El hecho de que no es así podría explicar, en parte, las consecuencias que se 
enumeraban en la ausencia de competencias de los egresados de la educación superior. 
Las competencias de los profesores pueden detallarse en dos aspectos:

•  Para la formación que exige una alta preparación para situaciones directas de trabajo, 
y también para las asignaturas aplicadas, se requiere de profesores con experiencia 
práctica, que no se han desligado de la profesión en sí, y que se mantienen plenamente 
informados del desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas.

•  Para la formación en asignaturas relacionadas con disciplinas básicas o fundamentales 
se requiere de académicos de peso y prestigio, que doten a los alumnos de la 
asertividad necesaria para desarrollar el proceso de toma de decisiones, de juicio 
ponderado y de profundidad cognoscitiva.

Pero ha ocurrido con frecuencia que se ha aumentado la planta con profesores que 
carecían de aptitudes tanto prácticas como académicas. El hecho ha estado marcado 
también por la necesidad de las instituciones de compatibilizar la sustentabilidad 
económica con las necesidades de docencia de las distintas formaciones profesionales, 
incluidas aquellas que demandan mayores costes en cuanto a infraestructura y a servicios 
adjuntos necesarios para la formación. Los profesionales con alta experiencia y con 
prestigio y peso propio no son de fácil acceso para todas las instituciones universitarias. 
Pero esa realidad no desmiente que un académico universitario no se improvisa. Y este 
último criterio debe contemplarse tanto en las políticas de selección de los profesionales 
como en las de perfeccionamiento de la planta académica.

Lo anterior no se refiere todavía a la importancia de los planes de estudio. En este aspecto 
hay dos variables por compatibilizar: a) la correspondencia de los planes de estudio con 
un proyecto institucional y educativo claro y definido por la institución, y b) la necesaria 
exigencia en el cumplimiento de los objetivos relacionados con los perfiles profesionales 
de los estudiantes que egresan. Lo primero se ajusta a la particularidad institucional, y lo 
segundo debe responder a las demandas efectivas de ciertas competencias profesionales 
provenientes del mercado laboral y de las necesidades sociales. La coherencia de ambas 
variables facilita tanto los procesos de evaluación y autoevaluación como también el 
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cumplimiento de las exigencias relacionadas con la acreditación de los programas. Los 
objetivos de cada área son más evaluables si los procesos de transformación institucional 
son armónicos y los planeamientos son factibles y efectivos.

Tanto los procesos de transformación como los de evaluación y de calidad se ven 
frecuentemente entorpecidos por la rigidez propia del sistema de educación superior. La 
organización estática y jurídicamente rígida de las instituciones de educación superior 
se verifica normalmente en la acentuación de la docencia y del aprendizaje de pregrado. 
Estos tienden a inhibir la función de la investigación y la extensión académica en las 
instituciones que se centran en la formación profesional. En los sistemas tradicionales 
de enseñanza-aprendizaje seguirá prevaleciendo lo más conocido y lo menos riesgoso, 
es decir, la docencia de pregrado. Esto puede justificarse por la estabilidad económica 
de las instituciones, ya que la utilidad inmediata queda establecida en el equilibrio neto 
entre admitidos y egresados. Por consiguiente, si se asegura lo primero, lo segundo 
queda garantizado por una buena docencia y unos servicios de asistencia estudiantil 
relativamente instalados y eficientes. Esto tiene sus complicaciones, pero resulta 
menos difícil que invertir esfuerzos en la instalación de políticas e infraestructuras de 
investigación o en la obtención de liderazgo académico de peso. En suma, la acentuación 
de la docencia de pregrado puede llegar a dificultar las transformaciones institucionales 
necesarias de cara a los requerimientos de la formación superior.

Confesemos que todo lo anterior da lugar a una escasa competitividad de la universidad 
tradicional frente a otras instituciones o modalidades de educación superior de nuevo 
cuño. Al respecto, el BID acota que “en los casos en que la educación superior pública 
ha cambiado poco o con demasiada lentitud para atender las diversas demandas de 
los estudiantes o del mercado laboral, por lo general las instituciones privadas han 
aparecido para llenar el vacío” (BID, 2000: 7). No por el mero hecho de ser privadas 
se puede negar a estas instituciones su “misión pública”, sobre todo cuando muchas de 
ellas son instituciones serias que a veces demuestran cierta superioridad respecto de 
otras más tradicionales.

Lo que el BID plantea en torno a las cuatro funciones de la educación superior, y que 
permiten focalizar su política de financiamiento, son las siguientes4 :

•  Función de liderazgo académico: para favorecer la investigación, la docencia y 
la extensión de alta calidad, bajo parámetros internacionales. Esta debe tener 
financiamiento público sustantivo con un control mínimo, y la evaluación debe ser 
hecha por pares.

4  Desde estas propuestas o sugerencias, el BID deduce su estrategia de financiamiento, la que viene 
explicitada en el documento que venimos citando, p. 33s.
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•  Función de formación profesional: los mecanismos de gobierno y financiamiento 
deberán orientarse por el mercado laboral.

•  Función de formación y perfeccionamiento: orientación por el mercado laboral. Mayor 
flexibilidad en la gestión y en los planes de estudio.

•  Función de educación superior general: no es necesario que los costes sean altos. Debe 
acreditarse y preservarse la calidad junto con la eficiencia.

Calificación y competencia desde la política de educación superior

Uno de los proyectos de política educativa más importantes del último tiempo está 
esbozado en el Informe Mundial de la UNESCO del año 1996. El informe surtió efectos 
en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior realizada en París en 1998. 
Precisamente al denominado “Informe Delors” pertenece el siguiente párrafo:

Es así, pues, importante que las competencias adquiridas, en particular en el 
transcurso de la vida profesional, puedan ser reconocidas en las empresas y asimismo 
en el sistema educativo escolar (…) La Comisión Europea, en un reciente Libro 
Blanco, prevé la creación de “tarjetas personales de competencias” que permitan 
al individuo hacer reconocer sus conocimientos y pericia a medida que los vaya 
adquiriendo (UNESCO, 1996: 158).

Continúa el documento señalando que es plausible que en todas partes del mundo 
se reconozcan las competencias adquiridas más allá de las titulaciones, aunque 
considerando estas últimas. Incluso sugiere reconocer competencias sin previa 
titulación o calificación. En las denominadas “pistas y recomendaciones”, agrega que “el 
desarrollo de la educación a lo largo de la vida supone que se estudien nuevas formas 
de certificación en las que se tengan en cuenta todas las competencias adquiridas” 
(UNESCO, 1996: 160).

Así pues, ¿qué entiende la UNESCO por competencias?

La educación permanente debe hacer posible, además, que cualquier persona, en 
cualquier etapa de su vida, pueda regresar a las aulas encontrando siempre en ellas 
la oportunidad de reincorporarse a la vida académica y alcanzar nuevos niveles 
de formación profesional, dado que, más allá del credencialismo, la competencia 
adquirida posee un valor en sí misma (UNESCO, 1998: 47).

Para el ejercicio de las profesiones se necesita una credencial probatoria, pero el asunto 
no queda tan claro en las disciplinas que el BID denomina “cuasiprofesionales”. En estos 
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casos, las universidades deben tomar decisiones con rumbo distinto. El mismo cuerpo 
académico de una universidad puede diversificarse en la adquisición de competencias 
en áreas que no pertenecen directamente a su formación académica inicial. La profesión 
se dirige a adquirir conocimientos y destrezas en un área laboral específica y que están 
relacionados con situaciones directas de trabajo. Las disciplinas o ciencias humanas 
tienen esa definición en algunos campos, más bien en la minoría. Eso se da porque, por 
ejemplo, el psicólogo no está en la vida académica en tanto profesional de la psicología o 
de la psicoterapia, sino en cuanto profesor de algún campo determinado de la psicología. 
Y se podría decir mucho más en el caso de algunas ciencias prácticas cuyo sostenimiento 
e información proviene de otras ciencias sociales (ej. las ciencias de la educación).

Lo anterior se puede deber a la confluencia de distintas variables con incidencia directa 
sobre la vida académica. Los problemas de identidad profesional en las sociedades 
actuales han sido ampliamente estudiados (Cobo, 2000; Fernández-Hortal, 1994, e 
Yzquierdo, 1989) y parecen no ser fáciles de obviar en nuestros días. Si bien el tema está 
bastante acotado en la teoría, distinto ocurre en la práctica y en la vivencia profesionales. 
La acción del mercado laboral reduce campos específicos de un modo definitivo en 
algunos casos (como se puede ver en las altas tasas de desempleo en algunas profesiones). 
Esto significa, la mayor parte de las veces, una reconversión profesional o una simple 
derivación del empleo por necesidad. En otras palabras, “para un número creciente de 
personas de nuestra sociedad la formación inicial y la profesión no constituyen ya una 
marca profesional indeleble para toda la vida, como pudo suceder en otras épocas no 
muy distantes” (Cobo, 2000: 18).

Otra variable a considerar en la política universitaria en general es un tema ya abordado 
a propósito de las políticas de financiamiento de la educación superior: por una parte, 
la escasa oferta de educación permanente de las instituciones de educación superior, 
encorsetada en reglamentaciones y procedimientos fijos. Y, por otra, el molde rígido 
sobre cuya base se diseñan los planes de estudio, sumado a los vicios y/o escasa 
previsión en la contratación del personal docente. Ambos aspectos se deben considerar 
seriamente. Incluso antes de cualquier estudio de mercado, la institución debe 
configurar el perfil profesional, el perfil docente y la flexibilidad curricular, dado que la 
mayoría de las destrezas profesionales (competencias) se adquieren en el contacto con 
situaciones directas de trabajo. Y, de un modo muy similar, las competencias académicas 
se adquieren con años de preparación, estudio e investigación en una o más disciplinas.

Un tercer factor, tal vez el más importante de todos, es el cambio acelerado del tipo de 
necesidad económica, laboral y educacional que afecta a los actuales egresados de la 
educación superior en el mundo. Desde esta perspectiva, la adquisición de competencias 
se relaciona directamente con la adaptabilidad de los profesionales a situaciones 
cambiantes e incluso a las transformaciones laborales y de ocupación que seguramente 
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les afectarán. El informe de la UNESCO propone que las instituciones de educación 
superior, en cuanto formadoras de profesionales, deben prever estas situaciones 
considerando la formación inicial como punto de partida para una educación permanente 
y dar paso a lo que se denomina el I-Aprendizaje o educación para toda la vida. Afirma 
que “la educación superior necesita introducir métodos pedagógicos basados en el 
aprendizaje para formar graduados que aprendan a aprender y a emprender, de suerte 
que sean capaces de generar sus propios empleos e incluso crear entidades productivas 
que contribuyan a combatir el flagelo del desempleo” (UNESCO, 1998:47)7.

Lo anterior se relaciona con la política interna de las instituciones de educación superior en 
la que insiste la UNESCO reiteradamente: la formación del personal, o el perfeccionamiento 
académico. Al respecto dice que “se deberían establecer directrices claras sobre los docentes 
de la educación superior a fin de actualizar y mejorar sus competencias, estimulándose la 
innovación permanente en los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje, 
garantizándoseles condiciones profesionales y financieras apropiadas, y velándose asimismo 
por la excelencia de la investigación y la enseñanza...” (Dec. Mundial, 8).

Algunas consecuencias prácticas

De las consideraciones anteriores podemos deducir varias consecuencias a propósito de 
nuestro desafío inicial, como las siguientes:

1.  Los organismos de política educativa y de financiamiento educativo recomiendan 
reformas en la educación superior que la hagan transitar desde el credencialismo al 
concepto social y económicamente adaptativo de competencia.

2.  Las reformas o transformaciones de las instituciones deben situarse en la línea del 
liderazgo académico, de la formación profesional, del perfeccionamiento y actualización 
y de la formación superior general.

3.  Las instituciones multilaterales de financiamiento de la educación están dispuestas a 
dar recursos para reformas institucionales que produzcan cambios en los gobiernos 
institucionales y garanticen un régimen de incentivos que premie la eficiencia y la 
calidad. Estos préstamos no requieren de financiamiento complementario.

7  El mismo documento, n.º 4, señala explícitamente: “Las instituciones de educación superior deben 
adoptar estructuras organizativas y estrategias educativas que les confieran un alto grado de agilidad 
y flexibilidad, así como la rapidez de respuesta y anticipación necesarias para encarar creativa y 
eficientemente un devenir incierto (...) tienen que transformarse en centros aptos para facilitar la 
actualización, el reentrenamiento y la reconversión de profesionales, y ofrecer sólida formación en las 
disciplinas fundamentales junto con una amplia diversificación dar programas y estudios, diplomas 
intermedios y puentes entre los cursos y las asignaturas”.
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4.  Además de lo anterior, el BID y el BM ven con beneplácito las solicitudes que 
contemplen los siguientes tres objetivos:

I.  Reformas de calidad y eficiencia mediante sistemas de información, evaluación, 
certificación, exámenes, elaboración y actualización de planes de estudio y 
materiales didácticos.

II.  Programas cuyo beneficio social sea significativamente superior a las ventajas que 
obtienen los estudiantes. Básicamente: liderazgo intelectual, fomento de valores 
ciudadanos, investigación y desarrollo tecnológico, cambios en la administración 
institucional y mejoras del desempeño económico.

III.  Préstamos destinados a mejorar la equidad (becas para estudiantes e instituciones 
ubicadas en regiones pobres y postergadas).

En todo caso, siempre se contemplará una partida para las reformas institucionales y 
fondos competitivos para apoyar a las instituciones individuales. 

5.  Los objetivos de la reforma institucional deben contemplar una serie de contenidos 
relacionados con los siguientes aspectos específicos:

I.  Las instituciones deben incorporar prontamente el concepto de educación 
para toda la vida o educación permanente (UNESCO, 1996). La adquisición 
de saberes y de conocimientos prácticos ha de garantizarse sobre la base de 
herramientas como las electrónicas.

II.  Deben flexibilizar sus estructuras orgánicas, jurídicas y administrativas, de modo 
que puedan recuperar las funciones críticas y de previsión de las nuevas tendencias 
y necesidades sociales, económicas, culturales y políticas. La pertinencia y 
formación de competencias debe evaluarse de acuerdo a la adecuación entre lo 
que la sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen.

III.  Las instituciones de educación superior deben incorporar procedimientos 
de evaluación, autoevaluación y acreditación permanentes. Ello incluye los 
sistemas de información, admisión, bienestar, perfeccionamiento del personal 
administrativo y docente, transparencia en los procesos de toma de decisiones 
institucionales, infraestructura de investigación y relaciones interinstitucionales.

IV.  Las instituciones deben centrar su interés en los alumnos para considerarlos 
participantes y protagonistas esenciales de los procesos de renovación 
institucional.
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Sugerencias finales

Para realizar reformas institucionales en la educación superior hay que garantizar la 
relación armónica entre distintas variables. En este sentido menciono algunos aspectos 
que deben ser revisados y evaluados de acuerdo a los planteamientos de las actuales 
políticas de educación superior y de las consecuencias prácticas que enumeramos en el 
anterior apartado. Estas son:

I. Las modalidades de certificación: es necesario revisar este aspecto en dos variantes 
identificables, a saber: a) la congruencia de las calificaciones con la demanda 
efectiva de profesionales con un perfil no sometido a esta evaluación o parámetro 
de concordancia; b) el carácter estático y cerrado de las admisiones tradicionales 
en confrontación con la inserción de una política de educación permanente, 
diversificada y flexible de las certificaciones dirigidas al reconocimiento de 
competencias adquiridas.

II. Los mecanismos de evaluación de programas y planes de estudio: debe facilitarse la 
creación de un sistema profesional de evaluación y autoevaluación que permita 
corregir programas incluso acreditados, o en vías de acreditación, y crear mecanismos 
de revisión permanentes o periódicos dentro de los planeamientos estratégicos, de 
los planes de estudio de todas las formaciones profesionales y de perfeccionamiento 
de postítulo y postgrado.

III. Los mecanismos administrativos: es sugerible revisar y delimitar las líneas de 
competencia del aparato administrativo institucional bajo el criterio administrativo 
de la profesionalización y el perfeccionamiento funcionario. Asimismo, se requiere 
introducir servicios de información eficientes y suficientemente flexibles como para 
facilitar el manejo racionalizado de la institución, permitiendo encontrar respuestas 
adecuadas a problemas emergentes y a las necesidades previsibles en el corto y 
medio plazo.

IV. Los órganos de política institucional: la flexibilización institucional admite y hace 
necesaria la presencia de organismos técnicos asesores inmediatos de los órganos 
de política institucional. En este sentido son útiles los organismos intermedios de 
decisión y participación en las políticas institucionales.

V. Las estructuras institucionales operativas: una estructura operativa y directiva debe 
responder a una identidad institucional y a las necesidades, prioridades y decisiones 
institucionales. Es necesario insistir en la debida correspondencia de estas estructuras 
(directivas, administrativas, académicas, etc.) con las opciones institucionales. 
De acuerdo a esto, dichas estructuras deben responder a cuatro aspectos básicos 
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de la actual política de educación superior globalizada: a) la diversificación de 
perfeccionamiento y la flexibilización de las acreditaciones; b) la función de 
liderazgo académico (investigación, publicaciones, perfeccionamiento académico 
y pedagogía universitaria); c) la función social de la institución (en términos de la 
ventaja entre los costes y el beneficio social de las formaciones profesionales y de la 
extensión universitaria); d) la proactividad y previsión de las nuevas necesidades 
sociales, económicas, políticas y culturales. Bajo estos parámetros deben situarse 
estructuras derivadas que respondan a otras necesidades complementarias y que 
pueden ser asesoradas por organismos técnicos.

VI. Las distintas unidades académicas: la reforma debe encaminarse a modificar los 
programas docentes y los planes de estudio para abrir formaciones profesionales y 
de perfeccionamiento a alumnos distintos de los tradicionales, con especializaciones 
adecuadas a la demanda, aunque, naturalmente, en coherencia con la identidad 
institucional. Deben, además, sobre todo en aquellas formaciones que no demandan 
altos costes asociados a infraestructura y práctica, explorar caminos de educación a 
distancia y titulaciones y formaciones por la vía virtual y/o electrónica.

En suma, se trata de sugerencias que se desprenden de las consecuencias prácticas de 
las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de política de 
educación superior. El paso desde la mera calificación a la adquisición y reconocimiento 
de competencias es una necesidad avalada por los datos de la realidad, sobre todo en 
los casos de las formaciones profesionales y en la formación superior general. En 
cualquier caso, este tránsito institucional debe hacerse en forma crítica y participativa. 
Tanto las transformaciones institucionales como la generación de las normas son 
más vinculantes en la medida en que son más participadas. La adopción o no de estas 
directrices de política no puede estar exenta de una serie de consideraciones valóricas, 
asociadas indefectiblemente a las distintas identidades o funciones institucionales, y 
este asunto no se puede obviar. Luego será necesario revisar tanto los contenidos como 
los procedimientos de reforma institucional a la luz de lo que la institución cree ser y de 
lo que efectivamente muestra de sí misma a la comunidad.
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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 Investiga-
ción Educativa, en su carácter de organismo académico, de gestión pública, constituido en 
el Ministerio de Educación y Ciencias, coadyuvando a la generación de nuevos conoci-
mientos, 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 



134
Revista Paraguaya de EducaciónRevista Paraguaya de Educación, Volumen 13, Número 2, 2024, pp. 119 - 123 ISSN 2305-1787

Normas generales de publicación

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. 
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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, 
adscripción institucional, correo electrónico y el Orcid correspondiente, estos dos 
últimos colocarlos como nota al pie de página. 
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Normas generales de publicación

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 textuales que aparezcan en el texto deben ir entre paréntesis, indicando el 
apellido del autor, fecha de publicación y número de páginas. Por ejemplo: (Hun-
tington, 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, revpyaedu@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.




