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Becker, S. E. (2023). La investigación científica y su impacto en los 
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7-8.   

La sociedad se encuentra inmersa en un constante cambio de paradigmas en todos sus 

ámbitos; uno de los ejemplos que más resalta es la transformación de la economía lineal al 

modelo de economía circular, la cual presenta un enfoque más sostenible y atento con el 

medio ambiente. (Chavez Ávila y Monzón Campos, 2018). 

Los emprendimientos verdes, objeto inicial de la economía circular, buscan generar réditos 

económicos, minimizando el impacto en el medio ambiente mediante las 3 R de la ecología, y 

se han convertido en tendencia a nivel global. Existen numerosos estudios que analizan las 

medidas en diferentes países y brindan ejemplos de cómo promover este modelo mediante la 

innovación de productos. (Arroyo Morocho, 2018). 

En todo este escenario de cambios paradigmáticos y de modelos de economías 

emergentes, se destaca el papel de la investigación y sus aportes. Sin duda, la investigación 

científica y la investigación de mercados ayudan a identificar las necesidades del planeta y de 

los mercados que en él operan respectivamente, generando diferentes tipos de soluciones 

incluidos los emprendimientos sostenibles. 

Una publicación en el diario digital español El país indica que algunas empresas acaban 

cerradas debido a que, entre otros motivos, no estudian bien el mercado (Catà Figuls, 2023). 

En congruencia con esta afirmación, las empresas con base tecnológica necesitan de fuertes 

inversiones en I+D+I para mantenerse en el mercado; por tanto, es necesario tener 

conocimientos científico-tecnológicos para desarrollar ideas innovadoras (Rodríguez-

Rodríguez y Gracia García-Soto, 2019). En Paraguay, una publicación de 2017 llevada a cabo 

por CAPYME anula la hipótesis de que las empresas fracasan por falta de capital, resaltando 

otros factores que predisponen al fracaso empresarial como la falta de planificación y 

organización, propios de la administración científica impulsada por Taylor. (Infonegocios, 

2017). 

En este sentido, la investigación contribuye en la realización de estudios de factibilidad, de 

preferencias en el consumo, de variables que intervienen en las decisiones del consumidor, de 

identificación de público objetivo y del sistema de marketing que incluye a los proveedores, 

competidores e intermediarios, así provee información valiosa sobre las tendencias del 

mercado y las necesidades de los consumidores de tal modo que los tomadores de decisiones 

pueden enfocarse en las oportunidades de crecimiento y de una mayor demanda, factores 

también necesarios para los emprendimientos verdes. 

Actualmente, los proyectos que tienen como eje central la economía circular, la 

transformación digital y el cuidado del medio ambiente son focos de atención para entes 

financiadores, citamos el caso del Programa Erasmus+, en cuyas líneas prioritarias, en 

presente y futuro, se encuentra Medio ambiente y lucha contra el cambio climático, dichos 

fondos fomentan el desarrollo de competencias, una mejora en las perspectivas para el 

crecimiento sostenible con prácticas disruptivas que conviertan a los actores de la sociedad 

https://doi.org/10.53732/rccsociales/05.01.2023.7
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civil en agentes de cambio y se promueva el ahorro de recursos, la reducción en el uso de 

energía y la huella de carbono, la alimentación sostenible (European Commission, 2021), 

entre otros ámbitos que sin duda requieren de un alto componente de investigación científica. 

En definitiva, la investigación científica, es esencial para la gestión de los recursos 

económicos y naturales, y contribuye con el éxito de los emprendimientos sostenibles. La 

aplicación del método científico trae consigo infinidad de posibilidades como identificar 

buenas prácticas, comprender cada vez más a los consumidores, sus motivaciones y de ese 

modo innovar en productos cada vez más adaptados a sus necesidades y expectativas que 

estén acordes con los ajustes necesarios en los hábitos de consumo.  

Así, con los resultado de la investigación científica se puede ayudar a concienciar a los 

habitantes del planeta sobre los límites biofísicos que deben ser respetados y a considerar 

cuestiones que comprometen nuestra supervivencia (Naciones Unidas, 2022) como los altos 

índices de contaminación, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la pobreza en 

todas sus dimensiones. 
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R E S U M E N 

El objetivo es determinar la percepción del personal de enfermería sobre el clima 

organizacional en el Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Gianni de Asunción Paraguay en el 

2022. Se utilizó un diseño observacional descriptivo de corte transversal con componente 

analítico. Se incluyeron a 106 personales de enfermería del Hospital de trauma Prof. Dr. Manuel 

Giagni que aceptaron responder una encuesta online por conveniencia. Se utilizó el cuestionario 

recomendado por la Organización Panamericana de la Salud que consta de 80 ítems distribuidos 

en 4 dimensiones y 16 subdimensiones. Los resultados más relevantes fueron: La dimensión 

Liderazgo tuvo la mayor puntuación (x̄=3,07) mientras que la más baja correspondió a la 

dimensión Participación (x̄=2,66). La frecuencia de satisfacción fue alrededor del 50% para todas 

las dimensiones; fue mayor en la dimensión Liderazgo (57%) y menor en la dimensión 

Participación (44%). No se encontraron asociaciones entre el clima organizacional y las 

características sociodemográficas y laborales. Se concluye que existe una importante proporción 

de los profesionales de enfermería que presentaba insatisfacción con el entorno laboral. Se 

recomienda implementar estrategias de motivación e incentivos como es el reconocimiento, 

promoción de puesto, capacitaciones que permitan la satisfacción del personal de enfermería en la 

institución. 

Palabras clave: ambiente de trabajo; condiciones de trabajo; hospital; servicio de salud; 

calidad de la vida laboral; Paraguay 

A B S T R A C T 

The objective is to determine the nursing staff's perception of the organizational climate at the 

Prof. Dr. Manuel Gianni Trauma Hospital in Asunción Paraguay in 2022. A cross-sectional 

descriptive observational design with an analytical component was used. 106 nursing staff from 

the Prof. Dr. Manuel Giagni Trauma Hospital who agreed to answer an online survey for 

convenience were included. The questionnaire recommended by the Pan American Health 

Organization was used, consisting of 80 items distributed in 4 dimensions and 16 subdimensions. 

The most relevant results were: The Leadership dimension had the highest score (x̄=3.07) while 

the lowest corresponded to the Participation dimension (x̄=2.66). The frequency of satisfaction 

was around 50% for all dimensions; it was higher in the Leadership dimension (57%) and lower 

in the Participation dimension (44%). No associations were found between the organizational 

climate and sociodemographic and work characteristics. It is concluded that there is a significant 

proportion of nursing professionals who were dissatisfied with the work environment. It is 

recommended to implement motivation strategies and incentives such as recognition, job 

promotion, training that allow the satisfaction of the nursing staff in the institution. 

Keywords: work environment; conditions of employment; hospital; health services; quality of 

working life; Paraguay  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los hospitales deben adaptarse y adecuarse a los nuevos requerimientos y 

exigencias para mantener su vigencia y funcionamiento dentro del sector de la salud. Asimismo, 

un factor relevante a tratar es el Recurso Humano dentro de la institución, específicamente el 

comportamiento de los trabajadores dentro de su ámbito laboral. La conducta de los 

colaboradores depende de las percepciones que tiene sobre ciertos factores organizacionales y, 

estas percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otras 

experiencias que cada miembro tenga con la organización. De ahí que el clima organizacional 

refleja la interacción entre características personales y organizacionales.  

El Clima Organizacional (CO) es un concepto desarrollado por primera vez en la psicología 

industrial/organizacional por Gellerman (1960), pero hasta hoy en día, no existe una unificación 

teórica sobre su conceptualización. Autores como Gibson et al. (1996) y Robbins (2004) plantean 

que clima y cultura organizacional son lo mismo cuando los definen como la personalidad y el 

carácter de una organización. Ouchi (1992) y Lin et al. (2008) lo identifican como un 

componente más de la cultura y plantean que la tradición y el clima constituye la cultura 

organizacional de una compañía. Por su parte, Zapata (2000) lo explica como partes dependientes 

entre sí que aportan al desarrollo y cambio organizacional. Asimismo, Forehand & Gilmer 

(1964), Chiavenato (2005) y Gonçalves (1997; 2000) arguyen que son las cualidades o 

propiedades del ambiente laboral, percibidas o experimentadas por los miembros de la 

organización con influencia directa en los comportamientos de los empleados. Y Reichers & 

Schneider (1990) junto con Cuadra y Veloso (2010) lo definen como “las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto de las políticas, las prácticas y los 

procedimientos, tanto formales como informales, propios de ella”. Existen estudios sobre el clima 

organizacional que se basan únicamente en factores externos (autonomía, estructura, 

recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, apertura, entre otras) (García, 2003, Sánchez, et 

al., 2009) y otros que enfatizan en los factores externos (inversiones, gastos familiares, 

convivencia familiar, ocio, vida social, etc.) (Cardozo y Kwan Chung, 2019). Por lo tanto, 

Gonçalves (1997) define al clima organizacional como las condiciones y características del lugar 

laboral y de las cuales generan percepciones, positivas o negativas, en los colaboradores sobre el 

estado de su comportamiento. Indudablemente, la definición del clima organizacional varía de 

acuerdo a los factores organizacionales propuestos del estudio (Contreras et al., 2009; García et 

al., 2010). Además, cabe señalar que los autores Litwin & Stringer (1968) afirman que el clima 

organizacional comprende los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el estilo informal 

de los administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, 

valores y motivación de las personas que trabajan en una organización. 

Finalmente, el clima organizacional es un proceso sumamente complejo a raíz de la dinámica 

de la organización, del entorno y de los factores. La especial importancia reside en el hecho de 

que el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales 

existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. 

Además, merece la pena recordar que los hospitales son un componente clave dentro del 

sistema de atención de salud, puesto que son instituciones sanitarias que disponen de personal de 

blanco, de instalaciones para el ingreso de pacientes y, que ofrecen servicios médicos, de 

enfermería y otros relacionados durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Estudios del ámbito internacional relacionados al área de salud se lo encuentran en 

Gunnarsdóttir et al. (2009), cuyo resultado muestra que las enfermeras de los hospitales con peor 

entorno laboral tienen insatisfacción laboral, agotamiento emocional y dificultad en proporcionar 

cuidados de calidad. Segredo Pérez (2003) estudia la percepción de los directores de áreas de 

salud sobre el clima organizacional en cuatro dimensiones básicas (motivación, liderazgo, 

reciprocidad y participación). Guillén (2013) diagnostica el clima organizacional existente en la 

Editorial Ciencias Médicas a partir del estudio de dos dimensiones (liderazgo y motivación) y 

Chiang Vega et al. (2011) en dos variables (Clima Organizacional y Satisfacción Laboral). En 
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cuanto al contexto nacional, se tienen los estudios de Noguera Arzamendia y Samudio (2014) 

quienes determinan la percepción del clima organizacional en sus cuatro dimensiones 

(motivación, liderazgo, participación y reciprocidad) de 226 trabajadores del personal sanitario y 

administrativo del Hospital Central de las Fuerzas Armadas en el año 2012. Vera de Corbalán y 

Samudio (2013) estudian el clima organizacional de enfermería en los hospitales regionales del 

Instituto de Previsión Social (IPS), desde la perspectiva de 188 enfermeras/os asistenciales que 

representa el 72% de la población total de enfermeros/as del área interior de ocho hospitales. 

El comportamiento humano es un tema complejo y dinámico, por lo cual requiere de 

indagación, actualización y verificación. Por ello, esta investigación tiene como propósito 

diagnosticar el Clima Organizacional del Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni de 

Asunción Paraguay, el cual cuenta con una extensa plantilla y años de historia que hacen de la 

institución un hospital con características muy particulares. 

METODOLOGÍA 

Se basó en una investigación observacional, descriptivo de corte transversal, con un 

componente analítico. Unos 500 funcionarios de enfermería del Hospital de Trauma Prof. Dr. 

Manuel Giagni conformaron la población del estudio, de los cuales 106 funcionarios del área de 

enfermería distribuidos en turno, mañana, tarde, noche y fin de semana fueron tomados como 

muestra por conveniencia en el 2022. En cuanto a los criterios de inclusión, se tomaron en cuenta 

al personal de enfermería, técnico superior, auxiliar de enfermería, con por lo menos un año de 

antigüedad en el centro asistencial, presentes en el momento de la aplicación del instrumento y 

con consentimiento firmado. Asimismo, los criterios de exclusión fueron funcionarios ausentes 

000por comisionamiento, vacaciones, permiso, entre otros; y estudiantes de pasantía de 

enfermería. La recolección de los datos se realizó mediante una encuesta auto-administrado. Se 

utilizó el cuestionario diseñado por la Organización Panamericana de la Salud [OPS] (1998) 

como instrumento, que consta de 80 indicadores o reflexiones y representan la evaluación de 

cuatro áreas críticas o dimensiones para describir el clima de una institución: liderazgo, 

motivación, reciprocidad y participación. Cada una de ellas se desglosa en cuatro sub 

dimensiones con cuatro afirmaciones, intercalándose de forma aleatoria. En cuanto a la 

tabulación del instrumento, se asignó el número uno (1) para las respuestas correctas y, para las 

incorrectas, el número cero (0). En cuanto al procesamiento, los datos obtenidos de la encuesta 

fueron cargados en una planilla electrónica formato Microsoft Excel versión 2007 y, procesados 

en el paquete estadístico Epi info 7 (CDC, Atlanta). Se utilizó la estadística descriptiva, 

resumiendo las variables cuantitativas como media y desvío estándar; las variables cualitativas 

como distribución de frecuencia y porcentaje. La asociación entre variables cualitativas se realizó 

por la prueba de Chi cuadrado a un nivel de significancia de 0,05. Además, se calculó los 

promedios por inciso cuyo valor oscila entre cero y uno, donde el valor medio para los cinco 

incisos específicos por categoría oscila entre cero y cinco, aportando el resultado final obtenido 

en cada categoría y, de igual forma, se calculó los valores medios por cada dimensión. Para la 

interpretación de los resultados se definió una escala ordinal a partir de las respuestas correctas, 

donde se consideró: clima satisfactorio cuando los valores oscilaban entre 5 y por encima de 3; 

clima insatisfactorio cuando los valores se encontraban por debajo de 3.  

RESULTADOS 

En el estudio se incluyeron 106 personas del área de enfermería del Hospital de Trauma Prof. 

Dr. Manuel Giagni. La edad media ± desvío estándar fue de 37,5 ± 6,9 años, 54,7% tenía entre 30 

a 39 años de edad, 78,3 % era del sexo femenino, 52,8 % de estado civil soltero, 39,6% del 

servicio de urgencia y el 42,5 % del turno noche (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Características sociodemográficas del personal de enfermería del Hospital de trauma 

Prof. Dr. Manuel Giagni  (n=106) 

Características  Frecuencia n (%) 

Sexo Femenino 83 (78,3) 

 Masculino 23 (21,7) 

Edad (años) < 30  13 (12,3) 

 30-39 59 (55,6) 

 40 -49 27 (25,5) 

 ≥50   7 (6,6) 

Edad media ± DE (rango) 37,5 ± 6,9 años 25-62 

Estado civil Soltero 56 (52,8) 

 Casado 42 (39,6) 

 Divorciado/separado 4 (3,8) 

 Otro 4 (3,8) 

Servicio Urgencia 58 (54,7) 

 Traumatología 29 (27,4) 

 Neurocirugía 12 (11,3) 

 Terapia intensiva 7 (5,7) 

Turno Noche 46 (43,4) 

 Mañana 35 (33,0) 

 Tarde 14 (13,2) 

 Franquera 11 (10,4) 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

En la Tabla 2 se muestra la distribución de respuestas de la dimensión Liderazgo. Entre los 

indicadores que obtuvieron las mejores calificaciones fueron: “Para cumplir con las metas de 

trabajo tenemos que recurrir a todas nuestras capacidades” (x̄=0,9) de la subdimensión Estímulo 

del trabajo en equipo, seguido de “El superior se preocupa porque entendamos bien nuestro 

trabajo” de la subdimensión Dirección, “A mi jefe no le preocupa la calidad del trabajo” de la 

subdimensión Estimulo de la excelencia, “Generalmente, todos aportamos ideas para mejorar 

nuestro trabajo” y “Cuando uno no sabe cómo hacer algo, nadie le ayuda” ambos de la 

subdimensión Estimulo del trabajo en equipo, todos con x̄=0,8. 

Tabla 2. Distribución de las respuestas de la dimensión liderazgo del personal de enfermería 

del Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni (n=106) 

Dimensión LIDERAZGO Verdadero Falso Media 

Dirección    

-El superior se preocupa porque entendamos bien nuestro trabajo 82 24 0.8 

-Ocurre con frecuencia que cuando se presenta un problema especial no 

se sabe quién debe resolverlo 

52 54 0.5 

-No existe una determinación clara de las funciones que cada uno debe 

desempeñar 

38 68 0.6 

-A menudo se inician trabajos que no se sabe por qué se hacen 52 54 0.5 

-Por lo general, tenemos muchas cosas que hacer y no sabemos por cuál 

empezar 

60 46 0.4 

Estimulo de la excelencia    

-Aquí se preocupan por mantener informado al personal de las nuevas 

técnicas relacionadas con el trabajo, con el fin de mejorar la calidad del 

mismo 

73 33 0.7 

-Si un trabajo parece difícil, se retarda hasta donde se pueda 49 57 0.5 

-Casi nadie ahorra esfuerzo en el cumplimiento de sus obligaciones 64 42 0.6 

-El superior no se preocupa porque se aporten ideas que mejoren la 

calidad del trabajo 

47 59 0.6 

-A mi jefe no le preocupa la calidad del trabajo 25 81 0.8 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfiar8gaf9AhVvrJUCHfhmCG0QFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.calculadoraconversor.com%2Fmedia-aritmetica%2F&usg=AOvVaw3ipiYOOD1m2J_tS-sBnxPC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfiar8gaf9AhVvrJUCHfhmCG0QFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.calculadoraconversor.com%2Fmedia-aritmetica%2F&usg=AOvVaw3ipiYOOD1m2J_tS-sBnxPC
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Estimulo del trabajo en equipo    

-Generalmente, todos aportamos ideas para mejorar nuestro trabajo 84 22 0.8 

-Para cumplir con las metas de trabajo tenemos que recurrir a todas 

nuestras capacidades 

100 6 0.9 

-Cuando uno no sabe cómo hacer algo, nadie le ayuda 20 86 0.8 

-Nuestro jefe es comprensivo, pero exige muy poco 51 55 0.5 

-Aquí los resultados son el fruto del trabajo de unos pocos 65 41 0.4 

Solución de conflictos    

-Aquí todos los problemas se discuten de una manera constructiva 61 45 0.6 

-A nuestro superior únicamente le podemos decir lo que quiere oír 44 62 0.6 

-Cuando tenemos problemas nadie se interesa por resolverlos 33 73 0.7 

-Los problemas se analizan siguiendo métodos sistemáticos para 

encontrar soluciones creativas 

73 33 0.7 

-Cuando analizamos un problema, las posiciones que adoptan mis 

compañeros no siempre son sinceras 

79 27 0.3 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

En la Tabla 3 se visualiza la distribución de respuestas de la dimensión Motivación. Los 

indicadores mejores valorados fueron: “Con este trabajo me siento realizado profesionalmente” y 

“Los empleados se sienten orgullosos de pertenecer a esta institución” ambos pertenecientes a la 

subdimensión Realización personal y “Aquí se despide a la gente con facilidad” de la 

subdimensión Adecuación de las condiciones de trabajo,  donde todos alcanzaron una media de 

x̄=0,9.  

Tabla 3. Distribución de las respuestas de la dimensión motivación del personal de enfermería 

del Hospital de trauma Prof. Dr. Manuel Giagni  (n=106) 

Dimensión MOTIVACIÓN Verdadero Falso Media 

Realización personal    

-La mayoría de los trabajos en esta unidad exigen raciocinio. 90 16 0.8 

-Con este trabajo me siento realizado profesionalmente. 92 14 0.9 

-Existe poca libertad de acción para la realización del trabajo. 45 61 0.6 

-Aquí uno no puede desarrollar su ingenio y creatividad. 48 58 0.5 

-Los empleados se sienten orgullosos de pertenecer a esta institución. 92 14 0.9 

Reconocimiento de la aportación    

-En esta institución se premia a la persona que trabaja bien. 22 84 0.2 

-En este departamento el valor de los funcionarios es reconocido. 42 64 0.4 

-Aquí únicamente están pendientes de los errores. 57 49 0.5 

-La dedicación en este departamento merece reconocimiento. 80 26 0.8 

-Normalmente, se da un reconocimiento especial por el buen desempeño en 

el trabajo. 

29 77 0.3 

Responsabilidad    

-En esta organización se busca que cada cual tome decisiones de cómo 

realizar su propio trabajo. 

45 61 0.4 

-En realidad, nunca se ejecutan las ideas que damos sobre el mejoramiento 

del trabajo. 

55 51 0.5 

-Casi todos hacen su trabajo como mejor le parece. 63 43 0.6 

-Toda decisión que se toma es necesario consultarla con los superiores 

antes de ponerla en práctica. 

99 7 0.1 

-Cada uno es considerado como conocedor de su trabajo y se le trata como 

tal. 

80 26 0.8 

Adecuación de las condiciones de trabajo    

-El ambiente que se respira en esta institución es tenso. 61 45 0.4 

-Las condiciones de trabajo son buenas. 60 46 0.6 

-Aquí se despide a la gente con facilidad. 15 91 0.9 

-La mayoría significativa de los funcionarios de esta institución nos 

sentimos satisfechos con el ambiente físico de nuestro departamento. 

63 43 0.6 

-Cada uno cuenta con los elementos de trabajos necesarios. 49 57 0.5 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

En la Tabla 4 se observa la distribución de respuestas de la dimensión Reciprocidad. El 

indicador con la más alta media (x̄=0,9) fue “Tratamos con respeto y diligencia a los usuarios de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfiar8gaf9AhVvrJUCHfhmCG0QFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.calculadoraconversor.com%2Fmedia-aritmetica%2F&usg=AOvVaw3ipiYOOD1m2J_tS-sBnxPC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfiar8gaf9AhVvrJUCHfhmCG0QFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.calculadoraconversor.com%2Fmedia-aritmetica%2F&usg=AOvVaw3ipiYOOD1m2J_tS-sBnxPC
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nuestros servicios” de la subdimensión Cuidado del patrimonio institucional, seguido de la media 

(x̄=0,8) “Normalmente las personas se responsabilizan de controlar su propio trabajo” en la 

subdimensión de Aplicación al trabajo, “Defendemos con vehemencia el trabajo y la imagen de 

nuestro departamento” en Cuidado del patrimonio institucional y “En esta organización, ser 

promovido significa poder enfrentar desafíos mayores” en la subdimensión Retribución.  

Tabla 4. Distribución de las respuestas de la dimensión Reciprocidad del personal de 

enfermería del Hospital de trauma Prof. Dr. Manuel Giagni (n=106) 

Dimensión Reciprocidad  Verdadero Falso Media 

Aplicación al trabajo    

-La gente se esfuerza por cumplir a cabalidad con sus obligaciones. 68 38 0.6 

-Aquí uno se siente auto motivado en el trabajo. 58 48 0.5 

-En general, el trabajo se hace superficial y mediocremente. 28 78 0.7 

-Normalmente las personas se responsabilizan de controlar su propio 

trabajo. 

82 24 0.8 

-A la gente le gusta hacerse cargo de los trabajos importantes. 66 40 0.6 

Cuidado del patrimonio institucional    

-Con frecuencia nuestros compañeros hablan mal de la institución. 50 56 0.5 

-Da gusto ver el orden que reina en nuestra oficina. 79 27 0.7 

-Tratamos con respeto y diligencia a los usuarios de nuestros servicios. 98 8 0.9 

-Defendemos con vehemencia el trabajo y la imagen de nuestro 

departamento. 

89 17 0.8 

-En general, todos tratan con cuidado los bienes de la organización. 65 41 0.6 

Retribución    

-Esta institución ofrece buenas oportunidades de capacitación. 68 38 0.6 

-Aquí, se dan incentivos adicionales a los establecidos en el contrato de 

trabajo. 

15 91 0.1 

-Los problemas de desarrollo de esta organización preparan a los 

funcionarios para avanzar dentro de una carrera ocupacional determinada. 

59 47 0.6 

-En esta organización, ser promovido significa poder enfrentar desafíos 

mayores. 

84 22 0.8 

-Por lo general, las personas que trabajan bien son premiadas con una mejor 

posición en la organización. 

26 80 0.2 

Equidad    

-Aquí las promociones carecen de objetividad. 61 45 0.4 

-Las normas disciplinarias se aplican con subjetividad. 64 42 0.4 

-La eficiencia en el trabajo no implica reconocimiento de ninguna clase. 77 29 0.3 

-Los programas de capacitación son patrimonio de unos pocos. 54 52 0.5 

-El desempeño de las funciones es correctamente evaluado. 66 40 0.6 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

En la Tabla 5 se observa la distribución de respuestas de la dimensión Participación. Los 

indicadores mejores valorados (x̄=0,9) fueron: “Los problemas que surgen entre los grupos de 

trabajo se resuelven de manera óptima para la institución” de la subdimensión Compromiso con 

la productividad, “Los objetivos de los departamentos son congruentes con los objetivos de la 

organización” y “Aquí los departamentos viven en conflicto permanente” ambos pertenecientes a 

la subdimensión Compatibilización de intereses y “Generalmente, cuando se va a hacer algo, mi 

departamento es el último en enterarse” en la subdimensión Intercambio de información. 

Tabla 5. Distribución de las respuestas de la dimensión Participación del personal de 

enfermería del Hospital de trauma Prof. Dr. Manuel Giagni (n=106) 

Dimensión Participación Verdader

o 

Falso Media 

Compromiso con la productividad    

-Los problemas que surgen entre los grupos de trabajo se resuelven de 

manera óptima para la institución. 

73 33 0.7 

-Cuando hay un reto para la organización, todos los departamentos 

participan activamente en la solución. 

54 52 0.5 

-Aquí cada departamento trabaja por su lado. 54 52 0.5 

-El espíritu de equipo en esta organización es excelente. 62 44 0.6 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfiar8gaf9AhVvrJUCHfhmCG0QFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.calculadoraconversor.com%2Fmedia-aritmetica%2F&usg=AOvVaw3ipiYOOD1m2J_tS-sBnxPC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfiar8gaf9AhVvrJUCHfhmCG0QFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.calculadoraconversor.com%2Fmedia-aritmetica%2F&usg=AOvVaw3ipiYOOD1m2J_tS-sBnxPC
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-Los diferentes niveles jerárquicos de la organización no colaboran entre 

ellos. 

47 59 0.6 

Compatibilización de intereses    

-Los objetivos de los departamentos son congruentes con los objetivos de la 

organización. 

69 37 0.7 

-Lo importante es cumplir los objetivos del departamento, lo demás no 

interesa. 

44 62 0.6 

-Aquí el poder está concentrado en unos pocos departamentos. 57 49 0.5 

-Los recursos limitados de nuestro departamento, los compartimos 

fácilmente con otros grupos de la institución. 

67 39 0.6 

-Aquí los departamentos viven en conflicto permanente. 27 79 0.7 

Intercambio de información    

-La información requerida por los diferentes grupos fluye lentamente. 70 36 0.3 

-Generalmente, cuando se va a hacer algo, mi departamento es el último en 

enterarse. 

31 75 0.7 

-Periódicamente, tenemos problemas debido a la circulación de información 

inexacta (chismes, rumores). 

72 34 0.3 

-Los que poseen la información no la dan a conocer fácilmente. 57 49 0.5 

-Aquí la información está concentrada en unos pocos grupos. 54 52 0.5 

Involucración en el cambio    

-La adopción de nuevas tecnologías se mira con recelo. 63 43 0.4 

-Las iniciativas de los grupos no reciben respaldo de los niveles superiores. 53 53 0.5 

-Existen grupos cuyas normas y valores no favorecen el trabajo de la 

institución. 

54 52 0.5 

-En esta organización existen grupos que se oponen a todos los cambios. 61 45 0.4 

-Los niveles superiores no propician cambios positivos para la institución. 44 62 0.6 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

En la Tabla 6 se muestra la media de respuestas del clima organizacional por dimensión. La 

dimensión Liderazgo tuvo la puntuación más alta (x̄=3,07) y Participación con la más baja 

(x̄=2,66). No obstante, entre las subdimensiones con las medias más elevadas se encuentran: 

Cuidado del patrimonio institucional (x̄=3,65), Realización personal (x̄=3,61) en Motivación, 

Estímulo de trabajo (x̄=3,45) en Liderazgo y finalmente, Compatibilidad de intereses (x̄=3,08) en 

Participación.  

Tabla 6. Media de las puntuaciones del clima organizacional por dimensión y subdimensión 

del personal de enfermería del Hospital de trauma Prof. Dr. Manuel Giagni (n=106)  

Dimensiones Subdimensión Media DE Rango 

Liderazgo Dirección  2,87 1,62 0-5 

Estimulo de trabajo  3,45 1,18 0-5 

Estimulo por excelencia  3,15 1,26 0-5 

Solución de conflictos  2,79 1,60 0-5 

Media de la dimensión 3,07 1,18 0-5 

Motivación Realización personal  3,61 0,82 0-5 

Responsabilidad  2,32 0,86 0-5 

Adecuación de las condiciones del trabajo  2,91 1,53 0-5 

Reconocimiento de la aportación  2,09 1,55 0-5 

Media de la dimensión 2,73 0,87 0-5 

Reciprocidad Aplicación en el trabajo 3,32 1,32 0-5 

Cuidado del patrimonio institucional  3,65 1,29 0-5 

Retribución  2,38 1,26 0-5 

Equidad  2,21 1,33 0-5 

Media de la dimensión 2,89 0,98 0-5 

Participación Compromiso con la productividad  2,83 1,84 0-5 

Compatibilidad de intereses 3,08 1,53 0-5 

Intercambio de información  2,32 1,46 0-5 

Involucrarse con el cambio  2,41 1,60 0-5 

Media de la dimensión 2,66 1,38 0-5 

DE: desvío estándar 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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En la Tabla 7 se presenta la correlación entre las dimensiones del clima organizacional por 

subdimensión. En las dimensiones de Liderazgo y Participación se observa una excelente 

correlación entre sus subdimensiones. Asimismo, la dimensión Motivación también, tiene una 

buena correlación entre sus tres subdimensiones, aunque la subdimensión Responsabilidad no se 

correlacionó con las demás subdimensiones. Finalmente, la dimensión Reciprocidad tiene muy 

buena correlación entre las subdimensiones: Aplicación en el trabajo y Cuidado del patrimonio 

institucional.  

Tabla 7. Correlación entre las dimensiones del clima organizacional 

 Liderazgo EE ETE Solución de conflictos SC 

Dirección (D) r de Pearson 0.568 0.511 0.677 

Valor p <0.001 <0.001 <0.001 

Estimulo por excelencia (EE) r de Pearson  0.525 0.631 

Valor p  <0.001 <0.001 

Estimulo de trabajo (ETE) r de Pearson   0.624 

Valor p   <0.001 

 Motivación RA R Adecuación de las condiciones 

del trabajo (ACT) 

Realización personal (RP) r de Pearson 0.334 0.286 0.289 

Valor p <0.001 0.003 0.003 

Reconocimiento de la aportación 

(RA) 

r de Pearson 1 0.149 0.690 

Valor p  0.128 <0.001 

Responsabilidad (R) 

r de Pearson  1 0.147 

Valor p    0.133 

Reciprocidad  CPI Re 

 

Equidad E 

Aplicación en el trabajo (AT) 

 

r de Pearson 0.615 0.567 0.363 

Valor p <0.001 <0.001 <0.001 

Cuidado del patrimonio 

institucional (CPI) 

r de Pearson 1 0.504 0.310 

Valor p   <0.001 0.001 

Retribución (Re) 

 

r de Pearson  1 0.209 

Valor p    0.032 

Participación 

 

II IC Compatibilidad de intereses (CI) 

Compromiso con la 

productividad (CP) 

r de Pearson 
0.607 

0.63

4 
0.686 

Valor p 
<0.001 

<0.0

01 
<0.001 

Intercambio de información (II) 

r de Pearson 
 

0.68

0 
0.716 

Valor p 
  

<0.0

01 
<0.001 

Involucrarse con el cambio 

(IC) 

r de Pearson   0.662 

Valor p    <0.001 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

En la Tabla 8 se presenta la distribución según características sociodemográficas y laborales, 

de la frecuencia de satisfacción con el clima organizacional por dimensión. No se observó 

asociación con ninguna de las características estudiadas.  
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Tabla 8. Distribución según características sociodemográficas y laborales de la frecuencia de 

satisfacción con el clima organizacional por dimensión del personal de enfermería del Hospital de 

trauma Prof. Dr. Manuel Giagni (n=106) 

  Liderazgo Motivación Reciprocidad Participación 

 I S I S I S I S 

Sexo n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Femenino 35 (42.2) 48 (57.8) 45 (54.2) 38 (45.8) 37 (44.6) 46 (55.4) 45 (54.2) 38 (45.8) 

Masculino 11 (47.8) 12 (52.2) 12 (52.2) 11 (47.8) 11 (47.8) 12 (52.2) 14 (60.9) 9 (39.1) 

Valor p 0.63  0.86  0.78  0.57  

Grupo de edad         

20-39 30 (42,3) 41 (57,7) 41 (57,7) 30 (42,3) 35 (49,3) 36 (50,7) 41 (57,7) 30 (42,3) 

≥40 16 (45,7) 19 (54,3) 16 (45,7) 19 (54,3) 13 (37,1) 22 (62,9) 18 (51,4) 17 (48,6) 

Valor p 0,735  0,24  0,24  0,38  

Turno         

Noche 20 (43.5) 26 (56.5) 23 (50) 23 (50) 21 (45,7) 25 (54,3) 27 (58,7) 19 (41,3) 

Mañana 13 (37.1) 22 (62.9) 18 (51,4) 17 (48,6) 16 (45,7) 19 (54,3) 17 (48,6) 18 (51,4) 

Franquera 5 (45.5) 6 (54.5) 8 (72,7) 3 (27,3) 5 (45,5) 6 (54,5) 7 (63,6) 4 (36,4) 

Tarde 8 (57.1) 6 (42.9) 8 (57,1) 6 (42,9) 6 (42,9) 8 (57,1) 8 (57,1) 6 (42,9) 

Valor p 0,647  0,574  0,99  0,76  

Estado civil         

Soltero 28 (50.0) 28 (50.0) 34 (60,7) 22 (39,3) 31 (55,4) 25 (44,6) 36 (64,3) 20 (35,7) 

Casado 16 (38.1) 26 (61.9) 19 (45,2) 23 (54,8) 15 (35,7) 27 (64,3) 19 (45,2) 23 (54,8) 

Otro 2 (25.0) 6 (75.0) 4 (50) 4 (50) 2 (25.0) 6 (75.0) 4 (50) 4 (50) 

Valor p 0,28  0,31  0,075  0,16  

Servicio         

Urgencia 24 (40) 36 (60) 29 (48,3) 31 (51,7) 25 (41,7) 35 (58,3) 31 (51,7) 29 (48,3) 

Traumatología 15 (53,6) 13 (46,4) 19 (67,9) 9 (32,1) 16 (57,1) 12 (42,9) 19 (67,9) 9 (32,1) 

Otro 7 (38,9) 11 (61,1) 9 (50) 9 (50) 7 (38,9) 11 (61,1) 9 (50) 9 (50) 

Valor p 0,45  0,22  0,33  0,315  

Referencia: I (insatisfacción); S (satisfacción) 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

DISCUSIÓN 

La prestación de servicios de enfermería es parte fundamental en la atención de salud a la 

población, donde las condiciones de trabajo, tanto de los profesionales de salud como de los 

equipos de apoyo (técnicos y auxiliares) son esenciales para la entrega segura de servicios de 

calidad. Medir el clima organizacional y establecer asociaciones con características 

sociodemográficas y laborales debe formar parte del diagnóstico inevitable que cualquier cuerpo 

directivo debe hacer de su institución; en particular, en los servicios de salud que impactan 

directamente en el nivel de vida de la sociedad y que son unas de las necesidades más sentidas de 

la comunidad. En este estudio se midió el clima organizacional desde la perspectiva del personal 

de enfermería mediante el cuestionario desarrollado por la OPS de un hospital de alta 

complejidad. Este instrumento mide el clima organizacional en cuatro dimensiones: participación, 

motivación, reciprocidad y participación. La dimensión Liderazgo tuvo la puntuación más alta 

con una media de x̄=3,07 y la media más baja correspondió a la dimensión Participación con un 

valor de x̄=2,66. La frecuencia de satisfacción del personal en las cuatro dimensiones fue 

alrededor del 50%, observándose mayor en la dimensión Liderazgo (57%) y menor en la 

dimensión Participación (44%).  
En comparación con el estudio de Naranjo et al. (2015) utilizando el cuestionario original de 

OPS en una Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad Autónoma de 
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Manizales, Colombia, también encontraron que el liderazgo fue la dimensión mejor evaluada, 

pero afectada por el estilo de dirección. Juárez (2018) por su parte, concluyó que el liderazgo y la 

motivación estuvieron relacionados con un buen nivel de clima organizacional y pueden influir 

en la adaptación en el contexto del nuevo tipo de gobierno en 264 trabajadores del Hospital 

General “La Villa” de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. En Paraguay, Noguera 

Arzamendia y Samudio (2014) encontraron que el 55% del personal encuestado del Hospital de 

las FFAA declaró nivel de insatisfacción en la dimensión motivación, en la dimensión 

reciprocidad 53% y en participación 32%, además hubo un alto porcentaje de riesgo de 

insatisfacción (83%) en liderazgo y en participación (68%). Se obtuvieron niveles insatisfactorios 

en todas las dimensiones estudiadas relacionadas con el clima organizacional en el personal del 

Hospital Militar, por lo que los autores recomendaron la necesidad de que se tomen medidas 

pertinentes que ayuden a mejorar la percepción de los empleados hacia la organización del 

hospital. 

Por un lado, Chiavenato (2011) define al liderazgo como la influencia que ejerce un individuo 

en el comportamiento de otras personas en la búsqueda, eficiente y eficaz, de objetivos 

previamente determinados, por medio de la habilidad de orientar y convencer (más que prescribir 

e imponer) a otros para ejecutar, con entusiasmo, las actividades asignadas. Dentro de la 

dimensión Liderazgo, la subdimensión Solución de conflictos obtuvo la media más baja (x̄=2,79). 
El conflicto está considerado como parte inherente en la vida institucional. En la organización 

siempre surgen conflictos que se originan por diversas causas, aunque en definitiva tienen un 

trasfondo común: son diferencias de percepciones e intereses que compiten sobre una misma 

realidad. El ítem peor valorado dentro de esta categoría fue “Cuando analizamos un problema, las 

posiciones que adoptan mis compañeros no siempre son sinceras” con una media por debajo de lo 

aceptable (x̄=0,3). Considerando este resultado, se recomienda implementar alguna estrategia 

enfocada a este aspecto, considerando que hay falta de confianza entre compañeros, lo cual es 

esencial en una organización, sobre todo en el área de salud. Asimismo, el ítem “Para cumplir 

con las metas de trabajo tenemos que recurrir a todas nuestras capacidades” dentro de la 

subdimensión Estímulo del trabajo en equipo obtuvo una valoración más alta (x̄=0,9). Este 

hallazgo es positivo, pues el personal de enfermería reconoce que debe recurrir a sus capacidades 

para cumplir con las metas que la organización se propone. No obstante, el ítem “Aquí los 

resultados son el fruto del trabajo de unos pocos” obtuvo la menor valoración (x̄=0,4). El 

resultado refleja el trabajo en equipo, pues la gestión organizacional se basa en el trabajo en 

equipo, al interior y entre las unidades administrativas, buscando fundamentalmente el logro de 

objetivos comunes. La participación organizada es el elemento indispensable en el trabajo en 

equipo, la cual tiene cabida siempre y cuando se estructure un ambiente de apoyo mutuo. Por otro 

lado, el ítem “El superior se preocupa porque entendamos bien nuestro trabajo” fue el que obtuvo 

mejor calificación (x̄=0,8). Por el contrario, el ítem “Por lo general, tenemos muchas cosas que 

hacer y no sabemos por cuál empezar” fue el peor valorado (x̄=0,4). La dirección debe 

proporcionar el sentido de orientación de las actividades de una unidad de trabajo, estableciendo 

los objetivos e identificando, en forma clara, las metas que se deben alcanzar y los medios para 

lograrlo. En ese proceso, se determina y cuantifica la responsabilidad de cada subalterno y las 

interacciones con otros individuos o grupos para lograr resultados esperados; por ello se hace 

necesario proporcionar suficiente información, así como la orientación técnica para poder tomar 

decisiones. Puch et al. (2012) en una muestra aleatoria de 80 trabajadores (médicos y enfermeras) 

del Hospital de la Mujer Zacatecana, informaron un clima organizacional no satisfactorio en las 

cuatro dimensiones. Las dimensiones Liderazgo y Motivación obtuvieron porcentajes por debajo 

del 50%. Plantearon la necesidad de llevar a cabo la retroalimentación de procesos y 

procedimientos orientados al logro de los objetivos dentro de la unidad con el fin de generar un 

ambiente de trabajo más agradable. Con respecto a la subdimensión Estímulo de la excelencia, el 

ítem “A mi jefe no le preocupa la calidad del trabajo” obtuvo la media más alta (x̄=0,8) y “Si un 

trabajo parece difícil, se retarda hasta donde se pueda” obtuvo la menor puntuación (x̄=0,5). El 

estímulo de la excelencia significa poner énfasis en la búsqueda de mejorar constantemente, 
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mediante la incorporación de nuevos conocimientos e instrumentos técnicos. Se promueve dentro 

de un ambiente en donde la jefatura demuestra una preocupación genuina por el desarrollo de las 

personas; las exhorta y apoya para que actualicen sus conocimientos y las impulsa 

constantemente a mejorar los resultados.  

En cuanto a la dimensión Motivación, la  subdimensión Reconocimiento de la aportación 

obtuvo una valoración de x̄=2,09 y Realización personal una media de x̄=3,61. En general, la 

motivación es la dimensión que más influye negativamente en el CO, por falta de 

reconocimiento. En la investigación de Segredo Pérez y Reyes Miranda (2004) en Cuba, la 

dimensión Motivación reflejó valores inaceptables con cifras entre 2.9 y 1,3 por debajo del límite 

inferior medio, es la dimensión más afectada. Este es otro aspecto, que necesita una urgente 

intervención, el personal necesita ser valorado de manera a mejorar su productividad. En cuanto a 

los ítems de la subdimensión Realización personal, “Con este trabajo me siento realizado 

profesionalmente” fue calificado con el mayor promedio (x̄=0,9) y “Aquí uno no puede 

desarrollar su ingenio y creatividad” fue el peor valorado (x̄=0,5). Cabe mencionar que casi todos 

los ítems de la subdimensión Reconocimiento de la aportación fueron en general mal valorados. 

Y en forma similar, en la subdimensión Responsabilidad, las valoraciones fueron también muy 

bajas. Los motivadores que determinan el grado de satisfacción en el trabajo y se relacionan con 

su contenido son: ejecución de un trabajo interesante, logro, responsabilidad, reconocimiento y 

promoción. Además, los factores relacionados con el contexto de trabajo y con el trato que las 

personas reciben como: condiciones de trabajo, salario, relaciones humanas y política de la 

empresa.  

En cuanto a la Reciprocidad, este es entendido como un proceso de complementación en 

donde el individuo y la organización se corresponden mutuamente. La insatisfacción (personal u 

organizacional), se origina mayormente por la ubicación incongruente de la persona dentro de 

una estructura jerárquica. En la dimensión Reciprocidad, las subdimensiones Retribución 

(x̄=2,31) y Equidad (x̄=2,21) fueron las que peores valoraciones tuvieron en el estudio. 

Considerando los ítems de la subdimensión Retribución, “Aquí, se dan incentivos adicionales a 

los establecidos en el contrato de trabajo” (x̄=0,1) y “Por lo general, las personas que trabajan 

bien son premiadas con una mejor posición en la organización” (x̄=0,2) fueron los peores 

valorados. Aquí se visualiza la necesidad de mejorar los sistemas de estímulos e incentivos en la 

institución. En forma similar, el ítem “La eficiencia en el trabajo no implica reconocimiento de 

ninguna clase” (x̄=0,3) de la subdimensión Equidad, fue también bastante mal valorado. Segredo 

Pérez en Cuba encontró que la dimensión Reciprocidad fue la segunda dimensión más afectada 

con dos categorías por debajo del límite inferior, la aplicación al trabajo (2.4) y la retribución 

(2.8). 

Con respecto a la dimensión Participación, la subdimensión Compatibilidad de intereses 

(x̄=3,08) e Intercambio de información con un promedio de (x̄=2,32) fueron los que obtuvieron el 

mejor y peor puntaje, respectivamente. Los ítems agrupados en la subdimensión Intercambio de 

información fueron, en su mayoría, mal valorados. Se citan en este caso a los ítems “La 

información requerida por los diferentes grupos fluye lentamente” y “Periódicamente tenemos 

problemas debido a la circulación de información inexacta (chismes, rumores)”, ambos con 

x̄=0,3. Por lo tanto, es necesario explicitar los requerimientos de participación por medio del 

diseño de cada puesto y la programación de actividades que determinan el objetivo a cubrir, las 

funciones y actividades necesarias a desempeñarse en el puesto, en definitiva, es necesario una 

especificación de las responsabilidades de cada persona. 

Por otro lado, no se encontró asociación entre la frecuencia de satisfacción con el clima 

organizacional y el sexo. En el estudio de Juárez (2018) la presencia de mujeres fue mayor y 

valoraron ligeramente menor el clima organizacional que los hombres, pero sin diferencia 

estadística. Los autores explicaron que la diferencia podría atribuirse a que las mujeres son más 

críticas y tienden a valorar las dimensiones como el liderazgo de una manera diferente a los 

hombres. También debe considerarse que la mujer en México habitualmente tiene dificultad para 

conciliar la vida laboral con la responsabilidad familiar, lo que puede influir en su percepción. En 
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ese sentido, como señala Jorna Calixto et al. (2016) las habilidades de comunicación centradas en 

el saber escuchar y tener empatía contribuyen a hacer más efectiva la relación en el trabajo en 

equipo. Se requiere efectuar un estudio específico centrado en equidad de género y clima 

organizacional. 

Respecto a la edad y el CO, no se encontró asociación con la edad. El estudio de Juárez en 

México mostró que el grupo de mayor edad (51 y más años) valoró mejor el CO que los de menor 

edad, igual que Alonso Martín (2008) quien refiere que, a mayor edad, mayor es la satisfacción 

laboral y el CO, pues a medida que las personas aumentan en edad se encuentran más implicadas 

en el trabajo. Montoya Cáceres et al. (2017) encontraron en un grupo de docentes de una 

universidad en Chile que los más satisfechos con el CO correspondían al grupo de edad entre los 

35 y 49 años. Explican que puede deberse a que en este periodo alcanzan un nivel de madurez 

que les permite estabilizarse y valorar mejor sus condiciones de vida. Hay estudios, como el de 

Takahara (2014) que opinan que la carga de trabajo se percibe acrecentada con los años, por lo 

que la satisfacción laboral disminuiría a mayor edad. Al respecto, cabe mencionar que las 

diferencias pueden ser debidas a factores como el tipo de trabajo, la estabilidad en el mismo e, 

incluso, de tipo cultural. 

En este estudio no se encontró diferencia en la percepción del clima laboral por turno. Se habla 

de que existen varios hospitales en un hospital, al considerar que los turnos marcan diferencia en 

la forma de atención a los pacientes, tanto de la consulta externa como hospitalizados, debido a 

los recursos disponibles. Comúnmente se espera que en el turno matutino de la jornada de lunes a 

viernes se encuentre lo óptimo y en los demás existan limitaciones. El trabajo de Juárez (2018) 

encontró que los trabajadores de jornada acumulada lo identifican con mayores puntajes, no así 

los empleados de los turnos vespertino y nocturno que lo valoraron con menores puntajes. 

Aunque no se estudió la antigüedad institucional, se debe tener en cuenta que es un factor para 

valorar mejor el clima organizacional, aunque siempre existirá, y es menester investigar más a 

fondo, lo que sucede con un grupo de menor antigüedad. Al respecto, según la teoría del ajuste 

laboral de Dawis y Lofquist (1984) se espera una relación positiva entre antigüedad y mejor CO. 

Alonso Martín (2008) encontró mayores niveles de satisfacción laboral y, por ende, de clima 

organizacional, en trabajadores de mayor antigüedad laboral. 

El Consejo Internacional de Enfermería declara la importancia del entorno laboral que ha sido 

muy subestimada siendo aspecto esencial para comprender la distribución de los recursos de 

enfermería. Sin un buen entorno de trabajo, añadir más enfermeras al plantel de recursos 

humanos puede tener un efecto pequeño o nulo, mientras que si las enfermeras se suman a una 

buena cultura de trabajo resultará en un beneficio considerablemente mayor. Por su parte 

Organización Panamericana de la Salud, en su estrategia de promoción de la salud en los lugares 

de trabajo de América Latina y el Caribe establecen la promoción de la salud de los trabajadores 

en tres áreas: calidad del ambiente de trabajo, políticas y legislación, y servicios integrales de 

salud para el trabajador.  

En general, se encontró que una importante proporción de los profesionales de enfermería 

presentaba insatisfacción con el entorno laboral. Esta situación debería ser un llamado de 

atención a las autoridades de esta institución, considerando que la satisfacción laboral es un 

importante parámetro, puesto que se relaciona directamente con el buen desempeño del trabajo, la 

obtención de mejores resultados y una elevada productividad. La satisfacción laboral guarda 

relación también con todos los ámbitos de la vida, incluida una mejora en el nivel de salud de 

forma genérica y que se pudiera concretar en una disminución en los factores de riesgo 

cardiovascular. Además, el nivel de satisfacción del personal de enfermería se relaciona en forma 

directa con la calidad de cuidados de los pacientes. Ante esta realidad, debe destacarse la 

necesidad de promover el desarrollo organizacional, capacitando continuamente al personal, 

desde directivos hasta el personal de las diferentes categorías; mejorar la comunicación y 

fortalecer el reconocimiento y trabajo en equipo. 

Se concluye que la percepción del personal de enfermería sobre la dimensión liderazgo del 

clima organizacional de la Institución, casi el 60% de los participantes se encontraba satisfecho 
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con el clima organizacional. Menos de la mitad del personal de enfermería encontró satisfacción 

sobre la dimensión motivación del clima organizacional de la Institución. La percepción del 

personal de enfermería sobre la dimensión reciprocidad del clima organizacional de la Institución 

mostró que el 55% de los participantes tenía satisfacción en esta dimensión. Alrededor del 45% 

de los encuestados encontraron satisfacción sobre la dimensión participación del clima 

organizacional de la Institución. No encontró asociación entre las cuatro dimensiones del clima 

organizacional con respecto a las características demográficas y laborales. 
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R E S U M E N 

La investigación tiene como objetivo determinar el impacto generado por la actividad turística 

en el desarrollo local del municipio de Yaguarón desde el 2010 al 2020. Se estudió desde un 

enfoque mixto, corte transversal y de alcance exploratorio-descriptivo. La población estuvo 

conformada por 3 actores locales y 30 prestadores de servicios turísticos. Para la recolección de 

datos se utilizó la entrevista a actores locales mediante una guía de (13) trece preguntas abiertas 

mediante el muestreo intencional y, un cuestionario estructurado de (9) nueve preguntas para los 

prestadores de servicios turísticos de la localidad mediante el muestreo de aleatoria simple, en el 

2021. Los resultados demuestran que gracias al turismo los pobladores se han visto beneficiados 

con: generación de ingresos (40%), capacitaciones (20%) y nuevos puestos de trabajo (15%). La 

puesta en marcha de proyectos para la revitalización del Cerro Yaguarón (25%) y la creación de 

circuitos turísticos (25%) son reconocidos como acciones primordiales para este desarrollo. Por 

lo que se concluye que se debe trabajar aún en varios factores como ser el ambiente, la sociedad, 

la cultura y la economía local de manera puntual para hablar de un desarrollo pleno de dicha 

localidad.   

Palabras clave: turismo; sector terciario; programas de desarrollo; economía; sistema 

económico; Paraguay  

A B S T R A C T 

The objective of the research is to determine the impact generated by the tourist activity in the 

local development of the municipality of Yaguarón from 2010 to 2020. It was studied from a 

mixed approach, cross-sectional and exploratory-descriptive scope. The population was made up 

of 3 local actors and 30 tourism service providers. For the data collection, the interview with local 

actors was used through a guide of (13) thirteen open questions through intentional sampling and, 

a structured questionnaire of (9) nine questions for the providers of tourist services in the locality 

through the sampling of simple random, in 2021. The results show that thanks to tourism the 

inhabitants have benefited with: income generation (40%), training (20%) and new jobs (15%). 

The implementation of projects for the revitalization of Cerro Yaguarón (25%) and the creation 

of tourist circuits (25%) are recognized as essential actions for this development. Therefore, it is 

concluded that work must still be done on various factors such as the environment, society, 

culture and the local economy in a timely manner to speak of a full development of said town. 

Keywords: tourism; service industries; development programs; economics; economic 

systems; Paraguay  
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad socio-económica que en los últimos años ha generado gran 

impacto a nivel mundial en diversos aspectos, como en el ambiente, la cultural, la sociedad y por 

supuesto la economía. Durante la pandemia se ha producido un retroceso en su crecimiento, sin 

embargo, hay grandes expectativas de volver a los niveles anteriores e inclusive superarlos 

(Organización Mundial del Turismo [OMT], 2023). 

Como un fenómeno social y económico, el turismo se considera como uno de los ejes 

estratégicos que aportan crecimiento y desarrollo económico a un país (Kim et al., 2006 citado en 

Kwan Chung, 2021) ya que mediante esta actividad se generan ingresos de divisas, inversiones, 

puestos de trabajos, desarrollo del capital humano (Sutty y Cruz, 2018; Brida et al., 2011) y 

competitividad en términos de calidad de servicios, utilización de tecnología, implementación de 

estrategias en marketing, entre otros (Kwan Chung et al., 2022). Asimismo, en muchos casos 

contribuye a la valoración de la cultura y el patrimonio de los pueblos, siempre que se los integre 

adecuadamente como producto turístico (Venturini, 2003; Gambarota y Lorda, 2017) y no afecte 

de manera negativa al ambiente, evitando el cambio del uso del suelo, la contaminación, la 

deforestación, la alteración de la calidad del agua, entre otros factores (Martínez-Bernal et al., 

2020) los cuales son producidos en algunos casos por la actividad turistica no planificada y 

controlada (Medina-CastroI et al., 2019). Por tal motivo, es importante considerar que el turismo 

aporta grandes beneficios (Ortíz Flórez et al., 2019) a un destino, pero, a su vez puede generar 

situaciones que dañen o alteren su cultura, su ambiente, su economía, impidiendo finalmente su 

desarrollo. En la mayoría de los casos al buscar el desarrollo local supone ubicar en primer plano 

la dimensión económica (Varisco, 2008) sin tener encuentra las demás dimensiones, lo que 

finalmente se producen impactos negativos, en muchos casos irreversibles, por lo tanto, al hablar 

de desarrollo local no se debe omintir el concepto de planificación. Además, cuando se aborada el 

tema de turismo, la gestión de estratégias eficaces para hacer frente a situaciones de crisis en 

zonas turísticas, es primiordial, (Rodríguez-Toubes Muñizi y Fraiz Brea, 2011), no se puede 

referir a que la actividad turística aporta o impacta positivamente en una localidad si la misma no 

está preparada para afrontar esos impactos y aprovechar al máximo los factores positivos que 

generan la llegada de turistas.  

Es por ello que las acciones de investigación, planificación, desarrollo y crecimiento de la 

actividad turística deben focalizarse en las tres aristas principales del desarrollo, como ser: 

ambiente, sociedad y economía (Rivas García, 2007), considerar por consiguente, una visión 

integral de estos factores y que las mismas se sostengan como menciona con una “estrategia de 

valoración de un territorio en su integral potencialidad, es decir, aquella que resulta de sus 

recursos naturales y culturales, sociales y económicos, técnicos y políticos” (Varisco, 2008, p.19). 

En tal sentido esta investigación apunta a determinar el impacto generado por la actividad 

turística respecto al desarrollo local del municipio de Yaguarón desde el año 2010 al 2020.  

METODOLOGÍA 

Se trabajó bajo un enfoque mixto de corte transversal y tipo exploratorio-descriptivo. La 

población estudiada estuvo compuesta por 3 actores locales (secretario de turismo de la 

Municipalidad de Yaguarón, encargado del equipo de turismo del Cerro Yaguarón y 

representante de los guías de museos de la ciudad de Yaguarón) quienes tienen a sus cargos la 

representación del turismo de la localidad y 30 prestadores de servicios turísticos 

(encargados/dueños de los alojamientos, locales de alimentos y bebidas, guías locales, puestos de 

ventas de sourvenirs, etc.) quienes ofrecen un servicio directo a los turistas en la ciudad de 

Yaguarón, distante a unos 47 kilómetros de la capital paraguaya (Municipalidad de Yaguarón, 

2020). Los criterios de inclusión para la entrevista fueron: ser actor local y acceder de manera 

voluntaria a la participación y, para la encuesta se consideraron factores como: ser prestador de 

servicio turístico de la localidad de Yaguarón estar registrados ante la Municipalidad hasta el año 

2020 (Yaguarón, 2021), acceder de manera voluntaria y estar activos al momento de la aplicación 

del instrumento. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista a actores locales 

mediante una guía de (13) trece preguntas abiertas utilizando el muestreo intencional (Ver 
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Cuadro 1) y, un cuestionario estructurado de (9) nueve preguntas para los prestadores de servicios 

turísticos de la localidad mediante el muestreo de aleatoria simple (Ver Cuadro 2) en el año 2021. 

En cuanto a las entrevistas, se contactó a los actores locales vía correo electrónico y llamadas 

telefónicas. Una vez confirmado el día y hora se procedió a las entrevistas, las mismas se llevaron 

a cabo en la sede de la Municipalidad de Yaguarón, el Museo Dr. Francia y el Cerro Yaguarón, 

cada entrevista tuvo una duración aproximada de 40 a 60 minutos. Con respecto a las encuestas, 

los prestadores de servicios fueron contactados vía telefónica y enviados la encuesta electrónica 

elaborado en la herramienta de formularios de Google vía WhatsApp. 

Cuadro 1. Guía de preguntas a 3 actores locales de la ciudad de Yaguarón 

N° Preguntas 

1 ¿Cuál es su cargo u ocupación? 

2 ¿Es residente de la localidad de Yaguarón? 

3 ¿Cuánto tiempo hace que vive en la ciudad? 

4 
¿Cómo era el comportamiento de la población local respecto a las actividades 

económicas hace diez años aproximadamente? 

5 
¿Se observaba interés por parte de la población joven sobre la historia y cultura del 

municipio hace diez años aproximadamente? 

6 
¿Ya se realizaban actividades turistas en el municipio hace diez años aproximadamente y 

cuáles eran?   

7 
¿Considera usted que la actividad turística favoreció o no al desarrollo económico de la 

localidad? 

8 ¿Qué acciones o proyectos fueron ejecutados para generar ese desarrollo? 

9 ¿Las mismas contribuyen a la actividad productiva de la localidad y de qué manera? 

10 ¿Considera usted que ha mejorado la calidad de vida de los pobladores? 

11 ¿Cómo ve la actividad turista en la actualidad dentro del municipio? 

12 
¿Qué aspectos habría que considerarse para el desarrollo turístico sostenible en la 

localidad? 

13 
¿Considera usted que la actividad turística ha generado impactos negativos a la ciudad y 

cuáles serían? 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Cuadro 2.  Cuestionario a prestadores de servicios turísticos de la ciudad de Yaguarón (n=30) 

Pregunta Respuesta 

1. Indique la actividad productiva realizada en 

el sector turístico 

Alojamiento/Artesanía/Restaurantes y afines 

(A&B)/Guía local/Otros 

2. Indique los años de antigüedad como 

prestador de servicios turísticos en la ciudad 

De 0 a 3 años/De 4 a 6 años/De 7 años y más 

3. ¿Se ha visto beneficiado/a con la llegada de 

visitantes (turistas – excursionistas) a la 

ciudad? 

Sí/No 

4. Si su respuesta fue afirmativa. ¿De qué 

manera se vio beneficiado/a? 

Generación de ingresos/Capacitaciones/ 

Creación de nuevos empleos/Mejora en la 

seguridad local/Mejora en las instalaciones y 

equipamiento en la ciudad 

5. ¿Ha sido beneficiario/a de algún programa 

de apoyo de manera directa dentro del sector 

turístico? 

Sí/No 

6. Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cuáles de 

estos beneficios obtuvo? 

Apoyo económico/Capacitaciones/ Asistencia 

técnica de Profesionales  
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7. De los trabajos llegados a cabo entre los 

años 2010 al 2020 en el ámbito turístico en el 

municipio ¿Cuáles considera han sido de mayor 

importancia para la comunidad? 

Puesta en valor del Cerro Yaguarón/ Proyecto 

de restauración de la Iglesia de San 

Buenaventura/Creación de circuitos 

turísticos/Puesta en valor y restauración de 

museos/Oportunidad laboral/Conformación 

del Comité de Turismo Joven, Artistas y 

Artesanos/Programa de Posadas Turísticas  

8. ¿Considera usted que la actividad turística 

ha generado aspectos negativos en la 

comunidad? 

Sí/No 

9. Si su respuesta fuese afirmativa ¿Cuáles son 

esas consecuencias negativas? 

Vandalismo/Apropiación de espacios públicos 

por parte del visitante/Contaminación/ 

Inseguridad/Aumento de la población 

urbana/Malversación de fondos 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos según instrumentos utilizados son: 

Resultado de las entrevistas realizadas a los actores locales de la ciudad de Yaguarón  

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la entrevista a tres de los actores locales, 

referentes y representantes del sector turístico de la ciudad de Yaguarón, residentes de la ciudad 

desde hace más de diez años y quienes se desempeñan como: guías locales, docentes, escritores, 

historiadores y encargada de la promoción turística en la ciudad, donde son consultados sobre las 

actividades económicas y turísticas de hace diez años y las llevadas a cabo en la actualidad; el 

interés de la población (en especial de los jóvenes sobre la historia y cultura local); el desarrollo 

económico, los proyectos ejecutados; la contribución de estos proyectos a la actividad productiva 

de la localidad, la mejora de la calidad de vida de sus pobladores; los aspectos a considerarse para 

lograr el desarrollo sostenible local y finalmente los impactos negativos que son generados por la 

actividad turística son expuestas y se detallan a continuación:   

Actividades económicas desde hace diez años  

Según las respuestas dadas por los entrevistados, donde exponen la situación económica de la 

localidad de hace diez años atrás, coinciden que, en el año 2010, Yaguarón era una ciudad 

dormitorio, con muy poca oferta laboral por lo que los pobladores debían ir a trabajar en otras 

localidades aledañas. Existían talleres de costuras y zapaterías, pero no había un desarrollo 

turístico establecido, existían muy pocos emprendimientos independientes. Las actividades 

turísticas tenían muy poca participación en la economía local y no se trabajaba con objetivos 

claros ni tampoco en equipo. Los acontecimientos turísticos eran esporádicos, las fechas 

importantes eran semana santa y la fiesta patronal de San Buenaventura en el mes de julio. 

Interés población joven sobre la historia y cultura del municipio de hace diez años 

Los entrevistados refieren que la población joven, 10 años atrás, demostraba casi un nulo 

interés por la historia y la cultura. Solo un pequeño grupo de jóvenes que decidían estudiar 

turismo o que trabajaban como guías estaban interesados por conocer sobre la historia y la cultura 

local, la mayoría pertenecían al grupo de Turismo Joven y otros al grupo del Elenco de Teatro. Al 

consultar a los jóvenes sobre la historia del cerro, la iglesia, sus atractivos; eran muy pocos los 

yaguaroninos que podrían responder, ya que no visitaban estos lugares y tampoco había una 

divulgación de la historia de los mismos y su importancia.  

  



Sutty Segovia et al.                                             Impactos generados por la actividad turística en el desarrollo local… 

Revista científica en ciencias sociales, Vol.5. N°1 Junio, 2023: 24-34                                       28

   

Actividades turísticas en el municipio desde hace diez años  

Los entrevistados aseguran que, las actividades en torno al turismo se realizaban de forma 

esporádica, no existía una conciencia sobre la actividad turística ni existían organizaciones 

formales. Solo se llevaba a cabo la subida al Cerro Yaguarón por parte de grupos de visitantes en 

su mayoría escolares por ser conocida la ciudad como la cuna de la mitología guaraní, además se 

visitaba el atractivo principal la Iglesia de San Buenaventura. Respecto a la prestación de 

servicios turísticos era muy precaria, solo en algunas ocasiones se contrataban a algunos guías 

locales para el recorrido.  

Desarrollo económico de la localidad 

Los actores locales entrevistados expresan que, la actividad turística favoreció de manera 

importante al desarrollo económico del municipio. Hoy el turismo y la cultura son pilares de 

desarrollo local. El municipio cuenta con un pequeño presupuesto para actividades culturales, 

cosa soñada por muchos años pero que anteriormente no se podía concretar. El turismo surge por 

medio a la iniciativa Jahapa Yaguaron-pe1. Esta iniciativa, el cual consistió en el lanzamiento de 

propuestas turísticas “Circuito de Encanto” y “Pytumby Jahe”2, y bajo el slogan “Sentí la Magia 

de la Ciudad de Mitos y Leyendas” en marco del programa “Date una vuelta por tu país” llevada 

a cabo por la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) pudo promover y movilizar toda la 

actividad turística local hasta instituir un calendario de actividades de semana santa que hoy es la 

punta de lanza de la promoción turística y comercial local. 

Acciones o proyectos ejecutados  

Respecto a las acciones y proyectos ejecutados en marco del desarrollo turístico de la localidad 

mencionan los entrevistados que gracias a los mismos se ha generado el desarrollo turístico del 

municipio, y entre ellas se pueden citar: la construcción e implementación del centro de atención 

al turista en el Cerro Yaguarón. Así también el trabajo en equipo con las asociaciones y las 

alianzas que se crearon para ofrecer un buen servicio al visitante, lograron crear sitios web, 

establecer espacio en las redes sociales para que las personas accedan a información de lo que 

hay y lo que se puede hacer en Yaguarón, de forma actualizada; alianzas con las posadas para 

convertir visitantes en turistas; los circuitos teatralizados, recorridos guiados, embajadas 

artísticas, recorridos especiales para un público dirigido; todo esto favoreció el desarrollo.  

Contribución de los proyectos y acciones a la actividad productiva de la localidad   

Los proyectos y acciones han contribuido a la actividad productiva del municipio 

principalmente dando fuente de trabajo a más de 100 personas, según comentan los entrevistados. 

A continuación, se detalla los diferentes puestos de trabajos generados mediante los proyectos y 

planes de acción vinculados con la actividad turística.  

 El Cerro Yaguarón: en el cerro, se ha generado 27 puestos de trabajos de manera directa 

entre guías, funcionarios de seguridad, salud y guarda bosques.  

 El Cerro Yaguarón: así también 75 personas se han visto beneficiadas indirectamente 

como: artesanos, productores locales, emprendedores, comerciantes, asociación de artesanos, 

asociación de feriantes, entre otros.  

 Espacios para la oferta de productos artesanales: a través de las asociaciones se les da 

apoyo a los pequeños emprendedores buscando elaborar productos buenos para ponerlos a venta 

en los lugares concurridos por los visitantes.  

 El turismo y la cultura son dispensadores de dinero en la comunidad y permiten un 

ingreso directo a todos los que forman parte de la misma. 

  

                                                           
1 Vocablo guaraní que significa vamos todos a Yaguarón  
2 Vocablos en guaraní que significa cuando anochece.  
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Mejora de la calidad de vida de los pobladores 

Al ser consultados a los entrevistados sobre las mejoras en la calidad de vida de los pobladores 

de Yaguarón tras la implementación de la actividad turística en la localidad, expresan que, 

efectivamente ha mejorado, empezando por el hecho de que ya no hace falta desplazarse a otras 

ciudades para tener un trabajo. Actualmente hay mucho desarrollo económico y muchos locales 

cuyo enfoque es netamente turístico.  

Comentan además que, en plena pandemia se ha creado puestos de trabajos a personas que no 

tenían ingreso económico alguno, se ha otorgado principalmente trabajo a los jóvenes y a través 

de ellos a sus familias y también a los emprendedores que proveen los alimentos para la cafetería 

del cerro y otros sitios de interés turístico.  

Actividad turística en la actualidad dentro del municipio  

Referente a cómo observan la actividad turística en la actualidad dentro de Yaguarón, 

comentan que el municipio apoya y fomenta el desarrollo actual de la actividad turística local. 

Aún hay mucho por trabajar, establecer, organizar, pero las personas están viendo que el turismo 

funciona, que el visitante consume. Hoy es tema de conversación, está en la agenda, ya se ve 

como un eje de acción en los informes de gestión y eso es todo un logro para los que hemos 

venido sosteniendo toda esta movida de manera voluntaria, personal, gratuita y generosa. 

Aspectos que se habrían de considerarse para el desarrollo turístico sostenible en la 

localidad 

Al consultar sobre aspectos que son necesarios para el desarrollo turístico sostenible de la 

localidad los entrevistados concuerdan sobre los siguientes puntos:  

 La intervención de todos los sectores: gastronomía, servicios, transporte, existe 

actualmente aun una deficiencia desde la organización municipal respecto a la comunicación, si 

se hubiera informado mejor el desarrollo del proyecto, tendríamos más participación local, falta 

más promoción y comunicación para que todo el pueblo participe.  

 Contar con una Secretaria de Turismo local con objetivos claros y que incluyan todas las 

compañías de la ciudad, contar con una casa de turismo que ofrezca espacio a todos los 

emprendedores que forman parte de las facilidades dentro del producto turístico.  

 Contar con presupuesto para el área de desarrollo y promoción turística, accesibilidad 

tanto física y de información sobre todo en idiomas tanto nacionales como extranjeros, buena 

promoción y generar programas de conciencia ambiental y sanitaria a toda la población, para que 

se pueda acompañar ese trabajo con el cuidado debido. 

Impactos negativos generados por la actividad turística en la localidad 

Sobre el tema de impactos negativos generados en la localidad a raíz de la actividad turística, 

mencionan que si se ha generado impacto negativo en algunas personas que no comprenden el 

sistema de trabajo y la metodología para obtener ingresos. En el pensamiento de las personas que 

no están involucradas, muchos de los pobladores están disgustados con la tarifa al visitante, esto 

puede ser resultado de la falta la capacitación para que entiendan que eso mejora la vida del local.  

Con respecto a un impacto directo del turismo, expresan que no existe un relevamiento de los 

prestadores que trabajan activos y como que es muy limitado por que no hay un llamado 

municipal, también porque, hasta el momento el flujo de visitas es controlado, por lo tanto, aún 

no se pueden percibir sus impactos, pero eso no significa que no los haya, ni que no existan, solo 

que aún no son percibidos.  

Resultado de la encuesta aplicada a los prestadores de servicios turísticos de la ciudad de 

Yaguarón 

En la Tabla 1 se visualiza que en su mayoría los prestadores de servicios turísticos se enfocan 

al sector de alojamiento (30%) y restaurantes y afines (30%) donde en su mayoría posee una 

antigüedad de hasta 3 años (50%) en el rubro. Además, 100% afirma que son beneficiados por la 

actividad turística del lugar, destacando entre ellos la Creación de puestos de trabajo (40%) y 
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capacitaciones (20%). No obstante, 57% refieren haber recibido beneficios de programas de 

apoyo al sector turístico donde 50% indica que esos beneficios se trataron de capacitaciones y  

30% de apoyo económico.  

En cuanto a la importancia de proyectos o programas ejecutados entre los 2010 al 2020, 25% 

de los encuestados afirman que son: la Puesta en valor del Cerro Yaguarón y la creación de 

circuitos turísticos. Finalmente, 24% consideran que también existen efectos negativos 

producidos por la actividad turística como ser: la inseguridad y la contaminación, ambos con 

31%. 

Tabla 1. Resultados obtenidos de la encuesta de investigación (n=30 participantes)  

Pregunta Frecuencia % 

1. Actividades a los cuales se dedican los prestadores de servicios  

Alojamiento 9 30 

Restaurantes y afines (alimentos y bebidas) 9 30 

Guiado turístico 8 26 

Actividades artesanales  4 14 

2. Años de antigüedad como prestador de servicios turístico  

0 a 3 años  15 50 

4 a 6 años  7 24 

> 7 años  8 26 

3. Percepción del beneficio de visitas de turistas al municipio 

Si 30 100 

No  0 0 

4. Aspectos en los que se han visto beneficiados con la visita a la  

localidad. 

Mejora de la seguridad  4 13 

Mejora de las instalaciones y equipamientos  3 12 

Capacitaciones  6 20 

Generación de ingresos  5 15 

Creación de puestos de trabajo 12 40 

5. Percepción de beneficios de programas de apoyo al sector turístico 

Si 17 57 

No 13 43 

6. Formas que han sido beneficiados/as (n=17 participantes) 

Capacitaciones  8.5 50 

Apoyo económico  5.1 30 

Asistencia técnica de profesionales  3.4 20 

7. Importancia de proyectos o programas ejecutados entre el periodo  

2010 al 2020 

Puesta en valor del Cerro Yaguarón   7.5 25 

Proyecto de restauración de la Iglesia de San Buenaventura  3 10 

Creación de circuitos turísticos  7.5 25 

Puesta en valor y restauración de museos  0.9 3 

Oportunidad laboral  6.3 21 

Conformación del Comité de Turismo Joven, Artistas y Artesanos  3.9 13 

Programa de Posadas Turísticas  0.9 3 

8. Se considera aspectos negativos generados por la actividad turística 

Si 7 24 

No 23 76 

9. Aspectos negativos generados por la actividad turística  

(n= 7 participantes) 

Vandalismo 0.5 8 

Inseguridad  2 31 
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Contaminación  2 31 

Aumento de la población urbana  1.5 14 

Apropiación de espacios públicos por parte de visitantes   0.5 8 

Malversación de fondos  0.5 8 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

DISCUSIÓN  

Para el desarrollo turístico de una localidad, deben intervenir varios aspectos y factores 

preponderantes para que se concrete de manera efectiva los beneficios –impactos positivos- en la 

misma y se minimicen o reduzcan aquellos impactos negativos (Bañuelos et al., 2021). 

Antes del año 2010, en localidad de Yaguarón existía unos pocos emprendimientos que 

ofrecían servicios turísticos como ser alojamiento, servicios de comida y guiados (Yaguarón, 

2021). Respecto a la cultura e historia local, quienes habitan en la ciudad, conocían en parte la 

historia del municipio no a profundidad-, los lugares históricos con potencial turístico no 

contaban con promoción ni difusión, (aunque ya existían las redes sociales y se contaba con una 

página web de la municipalidad) no eran difundidos ni promocionados, por tanto, estos sitios no 

cobraron gran relevancia como atractivos turísticos. 

Así también, no se aprovechaban los sitios naturales (como el cerro Yaguarón y otros) para la 

recreación por parte de los residentes y menos aún para ofertarlos como espacios recreativos para 

atraer visitantes ya sean turistas o excursionistas. Los pobladores no mostraban mucho interés en 

la autogestión, es decir, el emprendedurismo, no veían como una necesidad el desarrollo local, la 

conformación de grupos juveniles o comités de apoyo para la ciudad. Esto denota que no se 

apostaba al turismo como un motor de desarrollo social, económico y ambiental en la zona, 

recién surgen como importantes al ir implementándose algunos proyectos.  

En la actualidad y gracias al desarrollo del turismo, existen actualmente siete (7) 

establecimientos que prestan servicios turísticos en el sector de alojamientos, que ofertan 

hospedajes en diferentes modalidades como ser: posadas turísticas (4), áreas de camping (2), 

hospedaje rural (1).  Estas actividades contribuyen a la generación de fuente de trabajo para los 

pobladores de la zona de manera directa y de forma indirecta, apoya a la oferta gastronómica -

ventas de alimentos y bebidas- a la comercialización de artesanías y obsequios de recuerdo para 

los visitantes (suvenires) y la prestación de servicios de guiado turístico.  

Así, de manera paulatina desde el año 2010 la actividad turística se va afianzando con una 

visión más formal y con miras al desarrollo local de Yaguarón, surgiendo algunos programas y 

proyectos turísticos que han sido el puntapié para transformar a esta localidad en un municipio 

turístico. En estudios de Martínez-Bernal et al. (2020) afirman también que el desarrollo turístico 

ha producido grandes beneficios a ciertas zonas de Colombia, mencionando que el turismo se 

posiciona como una de las actividades económicas que más aporta a la economía del país.  

Como refieren tanto entrevistados como encuestados en el caso de Yaguarón, la puesta en 

valor del Cerro Yaguarón (25%) y la creación de circuitos turísticos (25%) han sido los proyectos 

que han contribuido enormemente al desarrollo local y ha impactado positivamente en la calidad 

de vida de los ciudadanos, otras emprendimientos y acciones como: puesta en valor y 

restauración de museos, iglesia, paseo de los ilustres, conformación de comités de turismo joven 

y de artesanos representan el 50% restante de estos proyectos ejecutados desde el inicio formal de 

la actividad turística en la ciudad.  

Los proyectos mencionados anteriormente se transfieren directamente en la generación de 

ingresos (40%), formación y capacitaciones (20%), generación de nuevos puestos de trabajos 

(15%) y mejoramiento de las infraestructuras (25%); tales como: mejora en los accesos –

caminos- creación de paseos, de los mitos e ilustres de la localidad, señalización, y otros. 

Comparando con la investigación llevada a cabo por Carrera, Larrea, y Moncayo, (2020) sobre el 

desarrollo local y el turismo en Ecuador, refieren que “la actividad turística local continúa su 

escalada incrementando las cifras nacionales por concepto de turismo interno y receptivo que se 

traducen en valores económicos” (p.44), lo que también se da en el caso de la localidad de 

Yaguarón.  
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Como afirman principalmente los actores locales, referentes turísticos y de la cultura de la 

ciudad, mediante la actividad turística se ha frenado la migración de la población joven a otras 

ciudades para el acceso a puestos de trabajos y se ha generado mayor interés e identidad por su 

historia y cultura local. Haciendo hincapié a la generación de empleos, actualmente cien personas 

aproximadamente son empleadas en actividades turísticas de manera directa como guías locales, 

encargados de la seguridad, administración, ventas de artesanías y alimentos y bebidas, entre 

otros.  

En lo que respecta a los impactos del desarrollo turístico, -considerando que el término 

impacto hace mención a efecto o consecuencia – los mismos se generan en diversos componentes 

como ser: físicos, biológicos, socioculturales y económicos (Bañuelos et al., 2021). Se puede 

mencionar que tras los trabajos efectuados por los actores locales con apoyo del sector privado y 

entes gubernamentales como la SENATUR y la Municipalidad han generado impactos positivos 

principalmente en los componentes socioculturales y económicos, mencionado como tales la 

generación de ingresos, creación de empleos, capacitaciones, revaloración de la cultura local y 

mejora de infraestructuras. Así mismo, el trabajo llevado a cabo por Ortíz Flórez et al. (2019) 

denominado “el aporte del turismo al desarrollo económico del Municipio de Pamplona, región 

nororiental de Colombia” refieren que el 53.3% de los prestadores de servicios encuestados en 

dicha investigación consideran al turismo con una participación alta en el desarrollo económico 

de la región, un 29.1% lo considera medianamente importante y el 17.4% considera que ha 

aportado poco, comparando con lo referido por los prestadores de servicios turísticos en 

Yaguarón el 100% considera que se ha beneficiado con la actividad turística, principalmente con 

la generación de ingresos (40%), de empleos (15%) y capacitaciones (20%).  

Sin embargo, para algunos actores locales y prestadores de servicios entrevistados y 

encuestados, también se observan algunos impactos negativos, es decir; que no se han visto 

beneficiados, principalmente a lo relacionado con los componentes físicos y biológicos, 

evidenciados en la contaminación (31%), impactos socioculturales que se observan en la 

inseguridad (31%), aumento de la población urbana, teniendo como consecuencia directa la 

saturación de los servicios públicos (14%) y un restante 24% que refieren como impactos 

negativos al vandalismo, apropiación de espacios públicos de los visitantes y residentes y 

malversación de fondos.  

En conclusión, para hablar de un apropiado desarrollo local provocado por el turismo, se 

debería considerar aspectos tanto medioambientales, socioculturales y económicos, y poder así 

hablar del desarrollo turístico sostenible o turismo sostenible, que como define la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) citado por Pérez de las Heras, (2004) es “aquel que pretende 

satisfacer las necesidades de los turistas, así como de los demás destinos turísticos, protegiendo e 

incrementando las oportunidades de futuro” (p. 22). 

De esta manera, los impactos generados por la actividad turísticas puedan transferirse 

positivamente, teniendo como prioritario el cuidado del medio ambiente y los recursos 

patrimoniales tangible e intangible que son los principales atractivos turísticos en muchos 

destinos (Oliveira, 2011), y es el caso también de la ciudad de Yaguarón reconocida como la 

ciudad de los mitos, por ser, según el poeta Narciso R. Colman cuna de la mitología guaraní 

(Colman, 1937) pues el origen y la muerte de los siete hermanos mitológicos, conocidos como los 

7 mitos hijos de Taú y Keraná se dan en los Cerro de la localidad (Ibarra, 2017). 

Considerar que la transferencia de los beneficios económicos y socioculturales a la población 

local, es primordial, haciéndolos siempre partícipes de estos beneficios, pues por desarrollo local 

se entiende al proceso de transformación económica, donde se manifiesta el mejoramiento de la 

calidad y el nivel de vida de los pobladores de una comunidad, basados en los pilares de la 

sostenibilidad (Solari Vicente y Pérez Morales, 2005). 

Finalmente, se determina que la actividad turística es fundamental para el desarrollo y 

crecimiento de los destinos turísticos, tal y como se evidencia en el impacto generando por el 

turismo en desarrollo del municipio de Yaguarón y sus pobladores, el cual ha contribuido a la 

generación de empleos, valoración de la historia, identidad y cultural local, apostando a la 

recuperación y conservación de las creencias y costumbres, al cuidado del medio ambiente y el 
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aprovechamiento de los beneficios sociales, que mediante la aplicación de políticas públicas y 

estrategias enfocadas al desarrollo sostenible se logrará la permanencia en el tiempo y serán 

disfrutados por las siguientes generaciones.  
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R E S U M E N 

El objetivo es conocer la percepción de docentes universitarios sobre la interdisciplinariedad 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Se optó por un enfoque mixto, transversal y 

descriptivo. La población la constituyeron 24 docentes universitarios de grado de 3 carreras 

empresariales de una universidad privada de Paraguay. La recolección de datos fue mediante un 

cuestionario compuesto por 15 preguntas (abiertas y cerradas) vía Google Form, por 

conveniencia en el 2022. Los criterios de inclusión fueron docentes activos pertenecientes a 

algunas de las tres carreras de la universidad con participación voluntaria y de forma virtual. Los 

resultados fueron: todos podían definir el término de la interdisciplinariedad y las frases más 

frecuentes fueron: interconexión entre disciplinas y trabajo colaborativo; 22 docentes nunca 

realizaron una actividad interdisciplinaria; 11 manifiestan no encontrar ningún obstáculo para 

implementar la interdisciplinariedad, aunque se tendría que analizar factores como Trabajo entre 

pares (7), Planificación (6) y trabajar en una línea concreta (5). Se concluye que la 

interdisciplinariedad es un enfoque que tiene aceptación por parte del plantel docente y la 

capacitación se torna necesaria, como así también, un diseño desde la coordinación de área para 

normar las estrategias previas con los docentes y estructurar con ellos la planificación de las 

actividades.  

Palabras Clave: aprendizaje; calidad de la educación; universidad; metodología; profesor; 

estrategias educativas  

A B S T R A C T 

The objective is to know the perception of university professors about interdisciplinarity as a 

teaching-learning strategy. A mixed, cross-sectional and descriptive approach was chosen. The 

population was made up of 24 undergraduate university professors of 3 business careers from a 

private university in Paraguay. The data collection was through a questionnaire made up of 15 

questions (open and closed) via Google Form, for convenience in 2022. The inclusion criteria 

were active teachers belonging to some of the three careers of the university with voluntary and 

free participation. virtual. The results were: everyone could define the term interdisciplinarity and 

the most frequent phrases were: interconnection between disciplines and collaborative work; 22 

teachers never carried out an interdisciplinary activity; 11 stated that they did not find any 

obstacle to implement interdisciplinarity, although factors such as Peer work (7), Planning (6) 

and working in a specific line (5) would have to be analyzed. It is concluded that 

interdisciplinarity is an approach that is accepted by the teaching staff and the training becomes 

necessary, as well as a design from the area coordination to regulate the previous strategies with 

the teachers and structure with them the planning of the activities.  

Keywords: learning; educational quality; university; methodology; teacher; educational 

strategies 
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INTRODUCCIÓN 

La dinámica de la educación en plena era de la globalización, tiende a la integración o el 

trabajo colaborativo entre las disciplinas que conforman un currículo de cualquier carrera de 

grado o programa de postgrado. Esto permite que las partes se articulen, que rompan el 

aislacionismo y la utopía de que la una es más importante que la otra. Morales-Holguín y 

González-Bello (2021) afirman que, dentro del escenario de la formación universitaria se ha 

buscado sin pausas esta operación simultánea, considerando que implica un valor agregado a la 

formación e incluso, subrayan que se convertido en una suerte de necesidad para la práctica de las 

profesiones. De hecho, este egocentrismo intelectual es simple y llanamente una barrera a las 

transformaciones que implica la globalización e internacionalización (Fernández et al., 2022). 

Partiendo de la base que, los estudiantes reciben una propuesta educativa integrada que es la 

que en teoría al menos aceptan y cursan, curiosamente, estas materias no logran conjugarse por 

ese egocentrismo que se mencionó antes y con ello, las instituciones de educación superior corren 

el riesgo de limitar las chances de éxito de las competencias, destrezas, habilidades y 

conocimientos que sin embargo declaran en los perfiles de egreso de sus proyectos educativos. 

En la misma línea, las metodologías colaborativas juegan un rol fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para la consecución de aprendizajes significativos. Esto es, que el método 

potencia tanto la significatividad cognitiva de los aprendizajes como también, la significatividad 

crítica, lo que supone, un impacto positivo en el modo de situarse del estudiante en su propio 

contexto y al mismo tiempo, la significación de la experiencia que, ensambla los nuevos saberes 

con sus propios intereses personales (Velázquez y Cazcarro, 2022). 

Ocurre que, en este marco que hace tiempo rompió fronteras y culturas, incluso paradigmas, se 

puede aseverar que, los procesos pedagógicos indefectiblemente sufrieron cambios, una mirada 

holística, integral e interdisciplinaria, es casi obligatoria a fin de responder a los grandes retos 

sociales de la actualidad, muy alejados de aquellos contenidos estancos y fragmentados 

(Valenzuela y Chaupis, 2022), enseñados por lo general, mediante enfoques descontextualizados 

de la realidad del estudiante (Fragoso et al., 2017). Y si hubiera que calificar a estos enfoques 

mono disciplinares, fragmentados, tendientes a conclusiones parciales constituye la causa de la 

pervivencia de una miopía o peor, de una ceguera del quehacer académico (Pazmino, 2021).  

En este entendido, es que la tarea del docente es establecer un diálogo (Flores, 2006) analítico, 

crítico, honesto e integrador. En ese entramado de divergencias lógicas de las distintas 

disciplinas, hallar puntos de convergencia, estimulando así la problematización y las 

competencias para resolución de problemas desde la integración de las materias; esto es, construir 

puentes con sus colegas para encontrar mejores caminos para sus estudiantes. 

Quizá, habría que distinguir en sentido estricto qué es la interdisciplinariedad, por lo que se 

apela al estudio realizado por Berridy et al. (2021) en el que concluyen que, el término describe 

entre dos o más disciplinas diferentes, que se integran y se modifican. Y aclara que, no se trata de 

yuxtaposición sino de una puesta en común, una cooperación concreta, que transgrede las 

fronteras de las asignaturas para crear nuevos saberes y alcanzar objetivos en común. Y es en este 

punto que el docente universitario entra como actor clave, manifiesta o no voluntad de trabajar en 

común con otros colegas y, dimensiona o no el alcance de su mirada, sea esta más cortoplacista e 

independiente o bien, incluyente e integrativa, con visión de largo plazo. Su labor se verá en 

sintonía o no con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, en su artículo cuatro, contempla 

como parte de su agenda 2030 la Educación de Calidad (González-Fenoll y Imbernón-Pérez, 

2021). Esto conlleva a una educación incluyente y atenta a las necesidades de los estudiantes y, 

además, que elimine todo tipo de barreras que impidan el acceso a la educación de calidad, que 

fomente esa calidad en cada etapa del proceso de enseñanza aprendizaje (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2016). 

Con la interdisciplinariedad se rompen esas barreras (López, 2012) que impiden la 

complementariedad entre las distintas ciencias, superando los riesgos como el exceso de 

especialización o hiperespecialización a la que refería Morín (1999). Y es que, la universidad es 
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la casa de los académicos, estudiosos estos que no pueden ni deben dejar ningún aspecto de la 

realidad, que hace al aprendizaje de los estudiantes, aislados, marginados, parcializados, 

segmentados en su proceso de aprendizaje y formación (López, 2012). Por lo tanto, se ve la 

necesidad de determinar el concepto de la interdisciplinariedad desde la perspectiva de docentes 

universitarios como estrategia a implementar en sus actividades de enseñanza-aprendizaje en las 

carreras empresariales de nivel superior. 

METODOLOGÍA 

Se optó por un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) de corte transversal y tipo descriptivo. 

Si bien existe un componente cuantitativo solo se añadió a efecto de posibilitar mejor 

caracterización del objeto de estudio. La población la constituyeron 24 docentes universitarios de 

grado de 3 carreras empresariales (12 Administración de Empresas, 8 Marketing y Gestión 

Comercial y 4 Negocios Internacionales) bajo la modalidad semipresencial o híbrida en una 

universidad de gestión privada de Paraguay. Se tomó la totalidad de docentes para el presente 

estudio. La técnica de recolección de datos fue la entrevista mediante la aplicación de una guía de 

15 preguntas semiestructurada (14 abiertas y 1 cerrada) vía Google Form, por conveniencia entre 

los meses de agosto a setiembre de 2022 (ver cuadro 1). Los criterios de inclusión fueron 

docentes activos pertenecientes a las carreras empresariales de modalidad semipresencial de la 

universidad elegida como sujeto de estudio (Administración de Empresas, Marketing y Gestión 

Comercial y Negocios Internacionales) con participación voluntaria y de forma virtual. Los 

criterios de exclusión fueron docentes inactivos y que pertenecen al plantel de los cursos de 

diplomados y de carreras empresariales netamente presenciales. 

Cuadro 1. Guía de preguntas aplicada a docentes universitarios de tres carreras empresariales 

Pregunta 

1 Sexo 

2 Edad 

3 Nivel de formación 

4 Años de ejercicio docente 

5 Asignatura que imparte  

6 Tiempo que lleva como docente en la institución 

7 ¿Qué entiende usted por Interdisciplinariedad? 

8 En algún momento, ¿trabajó colaborativamente con un colega de otra asignatura para el 

desarrollo de proyectos universitarios? 

9 Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor explique de qué se trató. 

10 Trabajar de forma interdisciplinaria a su criterio. Respuesta: 1. Implica trabajar más; 2. 

Constituye una oportunidad para construir con otras disciplinas y; 3. No contribuye para 

los objetivos de su asignatura 

11 ¿Cuáles son los obstáculos o dificultades que encuentra para implementar proyectos 

interdisciplinarios en su planificación? 

12 ¿Qué beneficios considera que puede reportar al proceso de enseñanza aprendizaje la 

implementación de proyectos interdisciplinarios en el programa? 

13 Estaría dispuesto/a a introducir esta metodología de trabajo en la brevedad? 

14 ¿Qué necesita para empezar a trabajar en proyectos interdisciplinarios? 

15 ¿Considera que la universidad respaldaría una iniciativa interdisciplinaria? 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

RESULTADOS 

Después de haber recogido las respuestas de los 24 docentes activos de tres carreras 

empresariales bajo la modalidad semipresencial, de una universidad de gestión privada en 

Paraguay, sobre el tema de la Interdisciplinaridad, se obtuvieron los siguientes hallazgos:  
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En la tabla 1 se visualiza que un 62,5% de los encuestados son mujeres, 62,5% se encuentran 

entre los 35-44 años de edad, 58,3% de los profesores cuentan con licenciatura, 37,5% ostenta el 

título de máster y 4,2% con el nivel de doctor. A esto debe añadirse que, 100% de los docentes 

activos cuenta con especialización en didáctica universitaria y 37,5% cuentan con 11-15 años de 

docencia universitaria. Cabe resaltar que 30% imparten asignaturas matriciales (materias 

comunes de las tres carreras), 16,7% en disciplinas profesionales o exclusivas de la carrera de 

Administración de Empresas. Finalmente, 29,1% goza con menos de un año la docencia dentro 

de la institución.  

Tabla 1. Características sociodemográficas de los docentes universitarios de 3 carreras 

empresariales de una universidad privada en Paraguay (n=24) 

Características sociodemográficas Frecuencia % 

Sexo   

Mujeres 15 62,5 

Hombres 9 37,5 

Edad (años)   

25-34 3 12,5 

35-44 15 62,5 

45- 54 6 25 

Nivel de formación   

Licenciatura 14 58,3 

Masterado 9 37,5 

Doctorado 1 4,2 

Didáctica universitaria 24 100 

Años en la docencia (años)   

<5  2 8,3 

6 a 10  7 29,2 

11 a 15 9 37,5 

<15  6 25 

Asignaturas profesionales y/o matriciales   

Administración de Empresas  5 16,7 

Marketing y Gestión Comercial  4 13,3 

Negocios Internacionales  3 10 

Matriciales  18 30 

Años de docencia en la institución    

<1 7 29,1 

1 4 16,7 

2 5 20,8 

3 3 12,5 

4 4 16,6 

5 1 4,3 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

La segunda parte del instrumento focaliza en el tema central de la investigación, la 

interdisciplinariedad. Se consultó a los docentes la definición del término y el 100% conocían el 

concepto. Las frases más frecuentes de repetición entre las respuestas fueron: interconexión entre 

disciplinas y trabajo colaborativo. Algunas de las respuestas arrojadas: 
“La interconexión entre diferentes disciplinas de las ciencias” 

“Se entiende por interdisciplinariedad la combinación de varias disciplinas, con el fin de poder 

interactuarlas y sacarle un mejor provecho”.  

“Trabajo en equipo con docentes de otras materias”.  
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 “Trabajo de Investigación Colaborativo entre distintas materias y carreras”. 

Además de comprender mínimamente al respecto del término, también se indagó su 

acercamiento a la práctica. Por ello se preguntó: En algún momento si trabajó colaborativamente 

con un colega de otra asignatura para el desarrollo de proyectos. Las respuestas a esta consulta 

fueron mucho más categóricas en tanto que del total de los docentes, 22 de ellas nunca realizaron 

una actividad interdisciplinaria con sus colegas mientras que solo 2 lo afirmaron de forma 

positiva (uno participó en mesa de evaluación de Macroeconomía y el otro, por temas de 

Matemáticas), ambos afirmaron que su experiencia fue satisfactoria, aunque consideran que el 

tiempo de preparación debería haber sido mayor y los objetivos de trabajo más claros.  

La siguiente pregunta formulada fue cerrada y con tres opciones posibles. Un 100% indicó que 

trabajar interdisciplinariamente constituye una oportunidad para construir con otras disciplinas. 

Se puede constatar que se dieron otras opciones menos optimistas, sin embargo, no fueron 

elegidas. Si bien la mayoría de los profesores indicó no contar con experiencia en trabajos 

interdisciplinarios con sus colegas, se les preguntó si perciben algunas barreras o dificultades para 

implementar proyectos conjuntos. Las respuestas a esta pregunta son bastante alentadoras, en 

razón de que 11 docentes manifiestan no encontrar ningún obstáculo para implementar la 

interdisciplinariedad, casi la mitad del plantel. Ahora bien, las otras tres categorías de agrupación 

incluyeron: tiempo (25%), planificación y organización (8,3%), espacios comunes (8,3%), 

desconocimiento del tema y falta de integración entre docentes (8,3%). Son aspectos relevantes 

en tanto que constituyen oportunidades de mejora para la institución, con los que esta podrá 

trabajar (ver Gráfico 1). 

Gráfico 1: Barreras identificadas por los docentes sobre el tema de interdisciplinaridad 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Dado que se pudo constatar la voluntad positiva del plantel docente, también se consultó sobre 

los beneficios que ellos consideran que podría reportar, al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

específicamente en la implementación de proyectos interdisciplinarios.  

En el gráfico 2 se resumen las coincidencias de las valoraciones docentes al respecto de los 

beneficios de implementar la interdisciplinariedad en sus asignaturas, asimismo, las respuestas 

fueron agrupadas en razón de su similitud. Un 29,2% de los docentes coincidieron en plantear 

como bondad del enfoque interdisciplinario en la Mejora en los Aprendizajes, 25% en 

Conocimientos Compartidos y 20,8% en la Contextualización de las disciplinas. Se rescata una 

de las respuestas que surgió en este ítem: “En la vida real los problemas no vienen por asignatura, 

aparecen en toda su complejidad” lo que evidencia claridad en las implicancias de un enfoque 

interdisciplinario. Por otro lado también, se puede aseverar que la interdisciplinariedad podría 

acentuar aprendizajes significativos en tanto estos están emparentados con situaciones de la 

cotidianeidad, lo que en otros términos se resume en aplicabilidad a la vida real. 
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Gráfico 2: Bondades de la Interdisciplinariedad sobre los beneficios de la 

Interdisciplinariedad en los docentes universitarios 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Para confirmar esta disponibilidad de los docentes para la implementación efectiva de la 

interdisciplinariedad en su labor de enseñanza, se preguntó si estarían de acuerdo y el 100% 

confirmó que sí, es decir, los 24 docentes afirmaron su intención de trabajar en forma 

colaborativa con colegas de otras materias. Ahora bien, esta disponibilidad también debe 

visualizar posibles necesidades para llevar adelante tal iniciativa. Por lo que, se consultó a los 

profesores qué necesitarían para iniciar tal proceso de implementación. A partir de las respuestas 

de los profesionales participantes en este punto, se procedió al agrupamiento según coincidencia 

en las categorías propuestas. A saber: Tiempo, Planificación, Trabajo entre Pares, Apoyo 

Institucional, Línea Concreta de Trabajo, Apertura Docente y Objetivos (ver Cuadro 2). Cabe 

mencionar que, se destacaron en negritas en el gráfico, los docentes que indicaron más de una 

categoría como necesidad para la implementación del enfoque interdisciplinario. 

Cuadro 2: Percepción docente sobre las necesidades para trabajar en proyectos 

interdisciplinarios 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Por último, se preguntó a los docentes si consideran que la institución respaldaría la 

implementación de trabajos interdisciplinarios para las carreras empresariales, a lo que 21 

profesores consideran que absolutamente sí, 2 señalaron no saber y el resto indicó que quizás. 

DISCUSIÓN 

El principal objetivo de este trabajo fue conocer la percepción docente de una institución de 

educación superior de gestión privada respecto a la interdisciplinariedad como enfoque de 

enseñanza-aprendizaje.  
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Según se puede confirmar mediante los resultados obtenidos que, una de las dificultes para su 

implementación es la falta de experiencia por parte de los profesores activos en el semestre 

analizado. No obstante, autores afirman que la necesidad de fomentar el diálogo entre áreas es 

crucial para una plena integración (Márquez Beltrán y Márquez Blanco, 2021), así mismo, se ve 

claramente que las categorías Trabajo entre Pares e Integración Curricular constituyen 

observaciones de los propios docentes como punto de partida para llevar adelante la propuesta de 

Interdisciplinariedad. Como se puede apreciar, los docentes comprenden al menos en líneas 

generales el concepto. Algunos de ellos pudieron haber respondido de forma espontánea, otros 

quizá apoyados en búsquedas online, pero la totalidad refiere a esa integración de dos o más áreas 

y al trabajo colaborativo. Otro punto que llama la atención y señalada por Fernández et al. (2022) 

como principal reto para la implementación de una política institucional basada en la 

interdisciplinariedad, es romper con el egocentrismo intelectual. Con el presente estudio, se 

constata que, los docentes manifiestan voluntad para asumir el desafío del trabajo colaborativo 

entre disciplinas, aunque conviene notar que varios señalan que necesitan más espacio para 

conocerse y trabajar entre pares. Esto último, es coherente con los años de antigüedad de los 

docentes que, como se pudo comprobar, cuenta con un promedio de 2,5 años de trabajo en la 

institución. De todos modos, el escenario inicial puede considerarse como algo muy alentador. En 

su estudio, Llano et al. (2016) aseveran que las instituciones deben fortalecer las líneas de trabajo 

(política y administrativa) para aumentar las ofertas educativas, entendiendo la 

interdisciplinariedad como un imperativo contemporáneo en pro de la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Y añaden, que esa mejora en la calidad está en función de aprendizajes 

significativos de sus estudiantes, mediante estrategias que permitan la convergencia disciplinar y 

no el conocimiento estanco. En este mismo sentido, se destaca un interés por parte de los 

consultados al respecto a la Contextualización disciplinar, incluso, uno de ellos manifiesta que: 

“En la vida real los problemas no vienen por asignatura, aparecen en toda su complejidad”, lo que 

revela claramente el alcance de esta integralidad del currículo. 

Y es que, ese aprendizaje con relevancia en la vida de los universitarios será posible en tanto 

las instituciones de educación superior respondan a la necesidad de las últimas décadas, de 

preparar a los estudiantes para que se adapten a una sociedad competitiva y en constante 

transformación; de ahí la urgencia que plantean Dalfaro y Del-Valle (2018) sobre un cambio de 

estrategias docentes, acordes a los actuales contextos universitarios. Esto es, pasar por una crisis 

paradigmática, tal como lo postulaba Kuhn con su cumbre La Estructura de las Revoluciones 

Científicas (Díaz-Genis y Camejo, 2015). 

No obstante, todo lo antes dicho, será necesario también comprender que, deberá ir tomándose 

lectura, nota y corrección de las lecciones aprendidas una vez tomada la decisión de que el 

colectivo de docentes, estudiantes y administrativos, como las autoridades institucionales, 

conformen el proyecto interdisciplinar, para el logro de una política sustentable en el tiempo. 

Que, si bien está enfocada en el éxito del aprendizaje de los estudiantes, deberá redundar en 

beneficio de toda la comunidad y, por extensión a la sociedad en su conjunto. 

Con todo, las universidades a nivel local deberán seguir trabajando, abiertas a nuevas 

oportunidades de mejora para posibilitar esos aprendizajes significativos a sus estudiantes. Y, 

más que nunca, en plena era de la globalización, los docentes y estudiantes universitarios, por su 

parte, deberán tomar las riendas de nuevos enfoques en el complejo de sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje.   

En el caso de Pozuelos Estrada y Travé González (2012) consideran que son muy escasas las 

actividades interdisciplinares desarrolladas en las aulas universitarias, es necesario que se 

divulguen ejemplos que sirvan de orientación y muestren posibilidades en las que apoyarse. Lo 

que coincide con el presente estudio, en el que se ha evidenciado que la interdisciplinaridad 

apenas si es un concepto cercano, y su aplicación aun es una idea a trabajar tanto desde el plantel 

docente, como también de la universidad que fue objeto de estudio. De hecho, se puede afirmar 

que, los docentes son conscientes de los beneficios que reportaría la implementación de un 
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enfoque interdisciplinario para el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. No obstante, 

se pudo verificar el escaso nivel de experiencia en trabajos interdisciplinarios, lo que supone que 

la institución deberá capacitar a los miembros del plantel docente respecto a esta mirada de 

trabajo cooperativo entre disciplinas. 

Asimismo, se advierte voluntad para la participación de los docentes que respondieron a la 

consulta. Aunque no se puede desatender una realidad local, los profesionales que ejercen la 

docencia en la educación superior paraguaya, en instituciones de gestión privada, es la 

inseguridad salarial. Vale decir, perciben honorarios por las horas desarrolladas en el semestre y 

no siempre se habilitan sus materias, pues estas están sujetas a la demanda estudiantil. Si hay 

cupos mínimos, no se habilitan, se trata entonces de salarios que no son fijos. Esta variable 

constituye un aspecto desfavorable para la dedicación que requiere asumir nuevos enfoques de 

enseñanza. Pues, la inseguridad económica de los profesores, significa para ellos la necesidad de 

encontrar otras alternativas, para lograr los recursos mínimos deseables en términos de ingreso y, 

esto a su vez, implica menos tiempo de dedicación para la implementación de nuevos enfoques, 

lo que resta chances al éxito del cometido propuesto. 

Se concluye que a partir de todo lo recogido de este trabajo se puede afirmar que la 

interdisciplinariedad es un enfoque que tiene aceptación por parte del plantel docente de la 

institución analizada. Asimismo, está pendiente una capacitación en torno a las formas posibles 

de trabajo entre pares y disciplinas. Como también, un diseño desde la coordinación de área para 

normar las estrategias previas con los docentes y estructurar con ellos la planificación de las 

actividades, en el marco de un consenso general y con definición de objetivos en concordancia 

con el perfil de salida de las carreras participantes, buscando en todo momento la pertinencia de 

la propuesta. Por otro lado, habrá que trabajar con la carga horaria de los docentes, con el 

objetivo de discriminar cuántas horas se podrán administrar para actividades colaborativas y 

cuántas para trabajos áulicos y de la disciplina específica. Otro aspecto significativo a considerar 

es el apoyo político de las autoridades para con el equipo académico y docente, de cara a lograr 

los resultados propuestos y, por consiguiente, la mejora de la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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R E S U M E N 

La investigación tiene como objetivo determinar cómo se difunde las prácticas y saberes 

ancestrales de la cultura guaraní en las artesanías en barro de las ciudades de Itá, Areguá y 

Tobatí, desde el 2018 al 2022. Se basó en un enfoque cuantitativo de corte transversal y 

descriptivo. Se utilizó la técnica del análisis documental, revisando sitios web, periódicos 

digitales, blogs, redes sociales, etc., de los últimos cinco años. Como instrumento de recolección 

de datos se utilizó una ficha de 6 dimensiones y 24 criterios. Fueron analizadas un total de 44 

publicaciones. Los resultados refieren que la mayoría de las publicaciones mencionan a la ciudad 

de Areguá (64%), publicadas en su mayoría en el 2020 (32%), mediante páginas webs (57%), los 

tipos de publicación y motivos predominante son los artículos de promoción (48%) haciendo 

mención solo el 56% a la herencia ancestral guaraní. Por lo que se concluye que necesario mayor 

apoyo en la difusión y promoción de estas artesanías como patrimonio cultural heredado de los 

ancestros guaraníes, para que no se pierdan, así como mecanismos que contribuyan a su 

valorización y reconocimiento, especialmente en las ciudades de Itá, Areguá y Tobatí. 

Palabras clave: difusión; barro; cultura; artesanía; conocimientos tradicionales; Paraguay 

A B S T R A C T 

The objective of the research is to know how Paraguayan clay crafts are disseminated in three 

cities and what are the main means used for their promotion or promotion on the internet from 

2018 to 2022. The work was based on a quantitative cross-sectional approach and descriptive. 

The documentary analysis technique was used, reviewing websites, digital newspapers, blogs, 

social networks, etc., of the last five years. As a data collection instrument, a file with 6 

dimensions and 24 criteria was used. A total of 44 publications were analyzed. The results refer 

that most of the publications mention the city of Areguá (64%), published mostly in 2020 (32%), 

through web pages (57%), the types of publication and predominant motives are articles. of 

promotion (48%), mentioning only 56% of the Guarani ancestral heritage. Therefore, it is 

concluded that greater support is needed in the dissemination and promotion of these crafts as 

cultural heritage inherited from the Guarani ancestors, so that they are not lost, as well as 

mechanisms that contribute to their appreciation and recognition, especially in the cities of Itá, 

Areguá and Tobatí. 

Keywords: diffusion; clays; culture; handicrafts; traditional knowledge; Paraguay 

INTRODUCCIÓN 

Los conocimientos ancestrales o saberes de los pueblos originarios en América y otros 

continentes son las fuentes esenciales de su herencia, este legado o patrimonio cultural es “el 

conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano, que 

refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son 
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percibidos por otros como característicos” (ILAM, s.f), se divide en patrimonios tangibles e 

intangibles (Sánchez y Galeano, 2020) y son transmitidos y difundidos a otros pueblos en 

procesos de transculturación, aculturación o intercambio cultural (Pérez Brignoli, 2017). 

Para Gutiérrez (2018) el patrimonio cultural hace referencia a los saberes ancestrales y 

tradicionales definidos como “todos aquellos conocimientos que poseen los pueblos y 

comunidades indígenas, que han sido transmitidos de generación en generación” (p. 2). Gracias a 

la difusión de estos conocimientos, actualmente se observa en diferentes ámbitos esta raíz nativa, 

ya sea en la gastronomía (Villalba y Inga, 2020), estilos de construcción y artesanías (Sánchez y 

Galeano, 2018; Miró, 2017), medicina (Maco et al., 2021), tradiciones y creencias, donde se 

integran tanto conocimientos de nuestros ancestros nativos como también los influenciados 

principalmente por los colonizadores europeos, durante el proceso de transculturación y fusión 

cultural (Rojas Brítez, 2012).  

El Paraguay, considerado como un país pluricultural y bilingüe, actualmente posee dos 

idiomas oficiales (Verón, 2017): el español (europeo) y el guaraní (nativo americano) que 

conforman un pilar de la identidad del paraguayo (Von Streber, 2018) pues mediante el proceso 

de mestizaje ha logrado perdurar y es empleado por casi el total de la población del país. Esta 

cohesión no solo se da en el uso de los idiomas, sino que se vive en diversos ámbitos de la 

sociedad y forma parte del patrimonio vivo en muchos de los pueblos e incluso ciudades más 

desarrolladas del país. Casos como estos lo podemos observar en el consumo del Tereré bebida 

ancestral guaraní, recientemente declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO conjuntamente con los saberes y usos de las hierbas medicinales Pohâ Ñana término 

en idioma guaraní (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 

2020). Además, en lo que respecta la gastronomía popular existe una fusión de saberes culinarios 

procedentes de varias regiones del mundo (nativos, europeos, afrodescendientes) cuyas bases 

principales son el maíz, la yuca o mandioca, la carne vacuna (heredada de los europeos), frutos, 

legumbres y hortalizas. Se adiciona a este legado, las tradiciones de la religiosidad popular o 

religiosidad local, principalmente ritos católicos como refiere Telesca (2009) la vida religiosa se 

practicaba en el siglo XVIII en Paraguay a través de novenarios de misas y procesiones, a estas 

prácticas se les suman aquellas entrelazadas con creencias propias de los nativos (especialmente 

guaraníes) y demás creencias (de los afrodescendiente). Otros legados lo conforman los mitos 

guaraníes, las leyendas, cuentos, la música y la danza que conforman el gran acerbo patrimonial 

del país. Por último, no podría dejar de mencionarse como parte del patrimonio cultural en el 

Paraguay a las artesanías, desarrolladas en diversas latitudes y con diversos estilos, entre ellas, la 

cerámica o artesanía en barro, entre las más reconocidas y quienes tienen nombres propios 

cuando hablamos de la artesanía en barro en el país. Estas son las elaboradas en las ciudades de 

Itá, Areguá y Tobatí, cada una de ellas con estilos únicos y con herencia ancestral (De Granada, 

1980). Como refiere el Instituto Paraguayo de Artesania [IPA] (2022), “Paraguay es un país rico 

en recursos naturales con una cantidad importante de artesanos que se dedican a los trabajos de 

alfarería y cerámica, en distintas localidades utilizando diversas técnicas” (p.73). 

En Areguá, se emplea la arcillan con mayor porcentaje de caolín, que hace que la materia 

prima sea de un color más claro a diferencia de los elaborado en las ciudades de Itá y Tobatí 

(IPA, 2022). Estos trabajos creados en estas principales ciudades son considerados patrimonio 

cultural, trasmitidas de generación a generación, muy admirados y valorados tanto por 

paraguayos y principalmente por los extranjeros que visitan el país, sin embargo, desde el punto 

de vista de la difusión mediante publicaciones en el internet, programas o proyectos que 

fomenten la conservación y puesta en valor de las mismas aún se percibe una carencia.  

El presente trabajo tiene como objetivo determinar cómo se difunde las prácticas y saberes 

ancestrales de la cultura guaraní en las artesanías en barro de las ciudades de Itá, Areguá y 

Tobatí, desde el 2018 al 2022. 
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METODOLOGÍA 

El trabajo se basó en un enfoque cuantitativo de corte transversal y descriptivo. Se utilizó la 

técnica del análisis documental, revisando sitios web, periódicos digitales, blogs, redes sociales, 

entre otras, de los últimos cinco años (2018 – 2022) sobre la artesanía en barro de las ciudades de 

Itá, Areguá y Tobatí en diciembre de 2022. Se encontró 86 publicaciones sobre la temática a 

través del buscador Google utilizando una combinación de tres palabras clave (artesanía, barro y 

Paraguay). Los criterios de inclusión fueron: publicaciones de los últimos cinco años (2018-2022) 

con referencia a las artesanías en barro de estas tres ciudades. Finalmente, se analizó 44 

publicaciones puesto que el resto no cumplían con los requisitos mínimos. Como instrumento de 

recolección de datos se utilizó una ficha de 6 dimensiones y 24 criterios [ciudad (3), año de la 

publicación (5), medios de difusión (5), tipo de publicación (6), motivo de la publicación (3) y si 

en las publicaciones se hace referencia al legado ancestral guaraní (2)] (ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Dimensiones y criterios del instrumento de recolección de datos  

Dimensiones  Criterios  

Ciudad  (__) Itá     (__) Areguá    (__) Tobatí 

Año de publicación  (__) 2018   (__) 2019   (__) 2020   (__) 2021   (__) 2022 

Medio de difusión (__) Revista científica  (__) Periódicos digitales 

(__) Redes sociales      (__) Páginas Webs        (__) Blogs 

Tipo de 

publicación  

(__) Artículo científico    (__) Artículo Periodístico  

(__) Artículo en Blog       (__) Artículo de Promoción  

(__) Libro                         (__) Folleto 

Motivos principal 

de la publicación 

(__) Promoción y Comercialización de las artesanías  

(__) Rescate y Puesta en Valor de las artesanías  

(__) Procesos de elaboración de las artesanías  

Referencia al 

legado ancestral 

guaraní  

(__) Si refiere herencia guaraní  

(__) No refiere herencia guaraní 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos en la presente investigación dan a conocer resultados relevantes para 

analizar y discutir sobre las publicaciones hechas entre los años 2018 al 2022 sobre la artesanía 

en barro en Paraguay. Los principales resultados son presentados y analizados a continuación: 

Un total de 44 publicaciones fueron analizadas en el presente estudio para conocer cómo se 

difunde la artesanía en barro de las ciudades de Itá, Areguá y Tobatí, y los principales medios 

utilizados para su promoción o fomento en la internet durante los últimos cinco años (2018- 

2022).  

En la tabla 1 se observa que 64% de las fuentes analizadas corresponden a publicaciones que 

referencian a la ciudad de Areguá donde un 32% se concentran en el año 2020. Los medios más 

empleados para referenciar las artesanías en barro en el Paraguay se lo encuentran en las páginas 

web (57%). Asimismo, los tipos de publicaciones hallados en la búsqueda de Google resaltan que 

48% son artículos de promoción seguido de un 20% en artículos periodísticos. No obstante, los 

principales motivos por los cuales se han publicado sobre el tema en las tres ciudades analizadas, 

50% reseñan sobre promoción y comercialización de las artesanías y otros 34% en rescate y 

puesta en valor de las mismas. Por último, 56% de las publicaciones encontradas hacen mención 

al legado ancestral de los guaraníes.  
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Tabla 1. Frecuencia de respuestas de las dimensiones y criterios analizados  (n=44) 

Dimensiones y criterios Frecuencia % 

1. Ciudad con más referencias de publicaciones sobre artesanía en barro, Paraguay 

Areguá  28 64 

Itá  8 18 

Tobatí 8 18 

2. Publicación realizadas sobre el tema artesanía en barro Paraguay en Google (años) 

2018 5 11 

2019 8 18 

2020 14 32 

2021 8 18 

2022 9 20 

3. Medios de publicación más empleadas para referenciar las artesanías en barro del  

Paraguay 

Páginas Webs 25 57 

Periódicos digitales 10 23 

Redes sociales  4 9 

Blogs 4 9 

Revistas científicas  1 2 

4. Tipos de publicaciones halladas Google sobre artesanía en barro, Paraguay 

Artículos de promoción 21 48 

Artículo periodístico 9 20 

Artículo científico 6 13 

Artículo en blog 4 9 

Folleto 3 7 

Libro 1 2 

5. Motivos de las publicaciones de la artesanía en barro en Paraguay 

Promoción y Comercialización de las artesanías  22 50 

Rescate y Puesta en Valor de las artesanías  15 34 

Procesos de elaboración de las artesanías  7 16 

6. Hace referencia al legado ancestral guaraní 

Si  25 56 

No  19 44 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

DISCUSIÓN  

Al hablar sobre la difusión de prácticas y saberes ancestrales, existe un sin número de temas 

que se podrían abordar, como ser el legado de las hierbas medicinales, la gastronomía y sus 

ingredientes, la mitología, los conocimientos sobre la agricultura, entre otras. En muchas 

localidades estas prácticas y saberes son herencias nativas que, como refieren Samaniego y 

Abifandi, (2021) son “un patrimonio intangible para la humanidad, se realizan tanto en países 

desarrollados como en los que están en vías de desarrollo” (p. 679), por lo tanto, es de vital 

importancia su transmisión y conocimiento como tal.  

Estos saberes forman parte de la identidad de un pueblo, que las configuran y dan una 

percepción sobre la cosmovisión real de la cultura, “entretejida con el pasar del tiempo y que se 

proyecta a través de una tradición simbólica, que comprende el pasado, el presente y el futuro de 

un territorio o sociedad” (Rodríguez, Huertas, y Meneses, 2022, p. 4325-26). Así mismo como 

refieren Suárez y Rodríguez, (2018) “los saberes ancestrales son y representan un elemento 

significativo de los pueblos y comunidades indígenas aspecto que simboliza a su esencia, su 

idiosincrasia, las características y rasgos culturales que históricamente han definido sus espacios 

culturales étnicos” (p.78) considerando lo referido más arriba es de considerar el fomento y la 

preservación del Patrimonio Cultural tanto tangible como intangible en la perspectiva de los 

saberes ancestrales, otorgándole su valor como tal y transmitiéndolas como herencia que 

identifica a los pueblos y les da gran realce.   

Sin embargo, en muchos casos, estos saberes no son difundidos con tal propósito, como se 

observa en la presente investigación al analizar la herencia de la alfarería en las ciudades de 
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Areguá, Itá y Tobatí de Paraguay, donde se toma en cuenta el uso del internet como un medio de 

difusión sobre estos trabajos centrados principalmente en el barro o arcilla, se destaca que las 

publicaciones se efectúan en su mayoría (57%) en páginas web, donde predominan (48%) 

artículos referentes a promociones de los trabajos para su comercialización y venta (34%), siendo 

este uno de los principales motivos del uso del internet, precedida de artículo que refieren sobre 

el rescate y puesta en valor de las artesanías (50%), sin embargo; solo un poco más de la mitad de 

todas las publicaciones analizadas (56%) mencionan el legado de la cultura guaraní en sus obras, 

denotando que la transmisión del patrimonio de origen nativo se va perdiendo incluso en estos 

ciudades con marcada características nativas. 

Algo que destacar, en esta era de la globalización y la digitalización es el poco uso del internet 

y en especial de las redes sociales para la comunicación de los saberes, prácticas y procesos de 

elaboración referentes a la alfarería en estas ciudades, no más del 9% de las publicaciones 

encontradas en el buscador Google mediante las palabras claves empleadas fueron hechas en 

redes sociales, siendo este elemento unos de los de mayor uso en la actualidad para realizar 

búsquedas y consultas referente a temas de interés, como refiere el trabajo llevado a cabo por  

Samaniego y Abifandi, (2021) las redes sociales son uno de los medios de mayor uso por los 

jóvenes para informarse, haciendo énfasis en la importancia de implementar nuevas estrategias de 

comunicación o difusión digital de estos saberes tanto medicinales –como en el caso del estudio 

de Samaniego y Abifandi, (2021), y también de los procesos, técnicas y conocimientos 

empleados por los artesanos de las ciudades de Areguá, Itá y Tobatí en la produccion de la 

alfarería y cerámica.  

 Lo antes mencionado contribuiría a la conservación, preservación, rescate y/o puesta en valor 

de estos conocimientos ancestrales, pues una buena estrategia de comunicación y difusión en las 

redes sociales generan un gran impacto, por lo que se debería considerar su mayor uso para tales 

fines, sin omitir la procedencia de estas prácticas y saberes, pues se irían perdiendo con el paso 

del tiempo su origen. Ya que, de todas las publicaciones que refieren sobre las artesanías en barro 

en las ciudades de Areguá, Itá y Tobatí, solo el 56% de ellos hacen mención al legado ancestral 

de los guaraníes, es decir; comentan en las mismas sobre esa herencia aprendida o transmitida de 

generación en generación que tuvo su origen en los nativos guaraníes quienes “realizaban urnas 

funerarias y recipientes para transportar o almacenar agua y alimentos” (IPA, 2022, p.74).  

Otra buena estrategia para la difusión de este legado es la actividad turística ya implementada 

en la ciudad de Areguá que en el año 2019 fue declarada por la UNESCO como “Ciudad 

Creativa” en el ámbito de la artesanía y artes populares.  (Ministerio de Relaciones Exteriores 

[MRE], 2019), donde uno de sus compromisos es desarrollar políticas que respondan a la 

demanda turística orientado a la cultura, y como refieren Sánchez y Galeano, (2018) la relación 

existente entre la artesanía y el turismo es estrecha pues podría gerarse ofertas turísticas entorno a 

estas prácticas.  

Finalmente, se concluye que en necesario mayor apoyo en la difusión y promoción de estas 

artesanías como patrimonio cultural heredado de los ancestros guaraníes, así como mecanismos 

que contribuyan a su valorización y reconocimiento, especialmente en las ciudades de Itá y 

Tobatí. Desarrollar estrategias de rescate y puesta en valor de las mismas, tales como ferias y 

exposiciones, ofertas del turismo creativo, uso de las redes sociales, publicaciones en revistas 

científicas y especializadas sobre el tema, y por sobre todo apoyo económico a los artesanos para 

que siga perdurando estas prácticas.  
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R E S U M E N 

La investigación tiene como objetivo analizar las habilidades digitales de los docentes 

universitarios en una universidad privada de Asunción-Paraguay, antes y durante la pandemia del 

COVID-19, 2021. Se basó en un estudio cuantitativo de corte transversal y descriptivo. Se encuestó 

a 51 docentes de carreras de grado de una universidad privada localizada en Asunción, por 

conveniencia mediante Google form vía WhatsApp en 2021. Los criterios de inclusión fueron: 

docentes activos de grado, pertenecientes a la institución tomada como sujeto de estudio y con 

participación voluntaria. El instrumento consistió en tres variables, cinco dimensiones y 26 ítems. 

Los resultados más relevantes fueron: 94,1% planificaba sus clases, 31,3% conocía Moodle y solo 

17,6% empleaba el Zoom antes de la pandemia. Actualmente, el grado de conocimiento sobre el 

uso del Zoom (x̄=3,8) y Moodle (x̄=3,6) han tenido las mayores puntuaciones, sin embargo, el uso 

del Blackboard (x̄=1,4) queda con la menor puntuación. Se concluye que es importante que las 

instituciones capaciten a los profesores sobre las herramientas ofimáticas básicas y existentes desde 

el momento en que ingresan a la universidad. Además, cabe recordar que las circunstancias 

generadas por la pandemia del COVID-19 aceleró el proceso de cambios en la modalidad de 

enseñanza superior. 

Palabras clave: métodos de enseñanzas; habilidades de información; personal docente; 

universidad; pandemia; Paraguay 

A B S T R A C T 

The objective of the research is to analyze the digital skills of university professors at a private 

university in Asunción-Paraguay, before and during the COVID-19 pandemic, 2021. It was based 

on a quantitative, cross-sectional and descriptive study. 51 undergraduate teachers from a private 

university located in Asunción were surveyed, for convenience using Google form via WhatsApp 

in 2021. The inclusion criteria were: active undergraduate teachers, belonging to the institution 

taken as the subject of study and with participation voluntary. The instrument consisted of three 

variables, five dimensions and 26 items. The most relevant results were: 94.1% planned their 

classes, 31.3% knew Moodle and only 17.6% used Zoom before the pandemic. Currently, the 

degree of knowledge about the use of Zoom (x̄=3.8) and Moodle (x̄=3.6) have had the highest 

scores, however, the use of Blackboard (x̄=1.4) remains with the highest scores. lower score. It is 

concluded that it is important that institutions train teachers on the basic and existing office tools 

from the moment they enter the university. In addition, it should be remembered that the 

circumstances generated by the COVID-19 pandemic accelerated the process of changes in the 

modality of higher education. 

Keywords: Teaching method; information skills; teaching personnel; university; pandemics; 

Paraguay 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el avance de la tecnología se produce a un ritmo de crecimiento exponencial 

(García Peñalvo y Seoane, 2015 citado en Cabral Torres y Kwan Chung, 2022), afectando a 

varios factores de la vida personal, como así también empresarial (Kwan y García, 2014) y 

educativa. Investigaciones sobre la capacidad de encontrar, analizar y evaluar información 

utilizando tecnologías digitales conocidas como alfabetización digital, han progresado durante la 

última década debido a su implementación. A medida que aumenta la capacidad de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), también lo hace la conciencia de los 

docentes sobre las habilidades digitales necesarias para su correcta aplicación en clase. Las 

habilidades digitales son las capacidades y destrezas que desarrollan los docentes y alumnos 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Vargas Murillo, 2019), es decir, las TIC pueden 

ayudar a integrar y facilitar la educación y el aprendizaje presenciales fuera del aula (González 

et al., 2013). Por consiguiente, estudios sobre las habilidades digitales en la educación superior 

se han vuelto cada vez más importantes por su uso tanto en aulas presenciales como en virtuales 

(Martínez Garcés y Garcés Fuenmayor, 2020; Quezada et al., 2020). En este contexto, Belloch 

(2012) citado en Vargas Murillo (2019) menciona que las TIC son herramientas o recursos 

esenciales para el desarrollo de estrategias pedagógicas para los docentes universitarios en su 

labor docente. Las habilidades y competencias tecnológicas del docente universitario es uno de 

los factores que afectan a la educación superior, es así que la pandemia del COVID-19 ha tenido 

un impacto en las habilidades del educando quien pasó de una enseñanza presencial a una virtual 

o remota de manera acelerada.  

En el contexto local, el Gobierno Nacional del Paraguay decretó la cuarentena total el 11 de 

marzo del 2020 como medida de emergencia y, en el ámbito educativo se estableció la suspensión 

de las clases en todos los niveles, imponiendo rápidamente el uso de las TIC para el desarrollo 

de las clases y no suspender el año lectivo en tiempos de la crisis sanitaria (Atarama, 2020; 

Failache y Machado, 2020 citado en Cardozo et al., 2021; Kwan Chung, 2021; Cañete 

Estigarribia et al., 2021). Bajo este escenario, el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONES) otorga a las Instituciones de Educación Superior (IES) la facultad de aplicar 

herramientas informáticas para la educación a distancia ante las medidas de emergencia sanitaria 

determinadas por el Gobierno (Consejo Nacional de Educación Superior [CONES], 2020). 

Algunas de las herramientas digitales más utilizadas por las IES fueron Classroom, Moodle, 

Canvas, Meet, Zoom, 8x8, entre otras. Sin olvidar que, las TIC también es considerada como un 

medio que propicia espacios de aprendizajes significativos, tanto para el docente como el 

alumnado (Delgado Fernández y Solano González, 2009; Ferreras Fernández, 2016). Sin 

embargo, esto es solo posible mediante el uso de guías y plataformas gratuitas para crear 

contenidos digitales accesibles en la web (Hilera-González y Campo-Montalvo, 2015; BBC 

News Mundo, 2020), además de contar con una buena infraestructura en internet de parte de las 

IES y el usuario (Seqeura Buzarquis, 2020). 

Por todo lo expuesto anteriormente, la presente investigación tiene como objetivo analizar los 

conocimientos y habilidades digitales de los docentes universitarios en una universidad privada de 

Asunción-Paraguay durante la pandemia del COVID-19, 2021. 

METODOLOGÍA 

Se basó en un estudio cuantitativo de corte transversal y descriptivo. La población consistió en 

157 docentes de cinco carreras de grado y se encuestó a 51 docentes (10 de Administración, 10 de 

Marketing, 11 de Medicina, 10 de Odontología, 10 de Nutrición) de una universidad privada 

localizada en la ciudad de Asunción, Paraguay por conveniencia mediante el Google form y 

enviado el link vía WhatsApp en el 2021. Los criterios de inclusión fueron: docentes activos, 

pertenecientes a la universidad privada tomada como sujeto de estudio y con participación 

voluntaria. Los criterios de exclusión fueron: docentes del postgrado y docentes inactivos a la hora 

de la recolección de datos. El instrumento de recolección de datos consistió en tres variables (Perfil 

académico, Estrategias de enseñanzas y Habilidades digitales), cinco dimensiones (Formación de 
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postgrado, Técnicas de enseñanza, Conocimiento de ofimática, Manejo de plataforma y 

aplicaciones de videoconferencias y Habilidad para la creación de contenidos y otros) y 26 ítems 

(ver Cuadro 1). Se utilizó la escala de Likert de 5 puntos (1=Pésima a 5=Excelente) en preguntas 

sobre grado de conocimientos y las respuestas fueron analizadas en Microsoft Excel.  

Cuadro 1. Cuestionario utilizado para la encuesta a docentes universitarios 

Variable Dimensión Ítem Respuesta 

Perfil 

académico 

Formación de 

postgrado 

P1. ¿Cuál es su actual formación en postgrado? 

 

 

Diplomado/ Especialización/ 

Maestría/ Doctorado/ 

Ninguno 

 

Estrategias 

de 

enseñanza 

Técnicas de 

enseñanza 

P2. ¿Planificabas tus clases en la presencialidad? Si/No 

P3. ¿Preparabas materiales de apoyo, para compartirlo 

con tus estudiantes en la presencialidad? Ejemplo: 

PowerPoint, Infografías, materiales didácticos. 

Si/No  

P4. ¿Qué fue lo que más le dificultó para preparar sus 

materiales de apoyo? 

 

 

 

Grabación y edición de 

videos/ Preguntas en 

Kahoot!/ Elaboración de 

PowerPoint/ No preparaba 

materiales de apoyo/ otros. 

 

Habilidades 

digitales 

Conocimiento de 

ofimática 

 

P5. ¿Cuál era su nivel de conocimiento en Word antes 

de pasarse a la modalidad virtual?  

Escala de Likert de 5 puntos 

1=Pésima 

2=Mala 

3=Regular 

4=Buena 

5=Excelente 

 

P6. ¿Cuál era su nivel de conocimiento en PowerPoint 

antes de pasarse a la modalidad virtual?  

P7. ¿Cuál era su nivel de conocimiento en Excel antes 

de pasarse a la modalidad virtual?  

Manejo de 

plataforma y 

aplicaciones de 

videoconferencias 

P8. Antes de la Pandemia, ¿Conocía algunas de estas 

plataformas educativas?  

 

 

Puede seleccionar más de 

una opción: Moodle/Google 

Classroom/ Schoology/ 

Microsoft  Teams/ Edmodo/ 

Canvas/ Blackboard/etc. 

P9. ¿Cuál es el nivel de conocimiento actual que posee 

sobre el uso del Moodle?  

Escala de Likert de 5 puntos 

1=Pésima 

2=Mala 

3=Regular 

4=Buena 

5=Excelente 

P10. ¿Cuál es el nivel de conocimiento actual que 

posee sobre el uso del Google Classroom? 

P11. ¿Cuál es el nivel de conocimiento actual que 

posee sobre el uso del Edmodo? 

P12. ¿Cuál es el nivel de conocimiento actual que 

posee sobre el uso del Canvas? 

P13. ¿Cuál es el nivel de conocimiento actual que 

posee sobre el uso del Blackboard? 

P14. Antes de la Pandemia, ¿Conocía algunas de estas 

herramientas de videollamadas?  

 

Puede seleccionar más de 

una opción: WhatsApp, 

Google Meet, Zoom, Adobe 

Connect, Microsoft Teams, 

8x8, Ninguna, otros. 

P15. ¿Cuál es el nivel de conocimiento actual que 

posee sobre el uso del Zoom? 

Escala de Likert de 5 puntos 

1=Pésima 

2=Mala 

3=Regular 

4=Buena 

5=Excelente 

P16. ¿Cuál es el nivel de conocimiento actual que 

posee sobre el uso del 8x8? 

P17. ¿Cuál es el nivel de conocimiento actual que 

posee sobre el uso del AdobeConnect? 

P18. ¿Cuál es el nivel de conocimiento actual que 

posee sobre el uso del Google Meet? 

 

 Habilidad para la 

creación de 

contenidos y otros 

P19. ¿Cuál es su grado de habilidad para editar 

imágenes mediante Canva, Pixlr, Photoshop u otros? 

 

P20. ¿Cuál es su grado de habilidad para la creación de 

aulas en Google Classroom? 
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P21. ¿Cuál es su grado de habilidad para la edición de 

videos mediante Camtasia, Filmora, Powtoon u otros? 

P22. ¿Cuál es su grado de habilidad para la elaboración 

de cuestionarios en Moodle? 

P23. ¿Cuál es su grado de habilidad para el uso de 

navegadores web como Chrome, Firefox, Edge u otros? 

P24. ¿Cuál es su grado de habilidad para el uso  de 

almacenamiento online en la nube mediante Google 

Drive, Mega, Dropbox u otros? 

P25. ¿Cuál es su grado de habilidad para el uso y 

manejo de herramientas de videollamadas mediante 

WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, 8x8 u otros? 

P26. Te sientes capaz de elaborar materiales didácticos 

para su clase, utilizando medios informáticos y 

multimedia? 

Abierta 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

RESULTADOS 

El estudio encuestó a 51 docentes participantes de una universidad privada localizada en la 

ciudad de Asunción-Paraguay en el 2021. Los resultados más relevantes se presentan a 

continuación: En la tabla 1 se visualiza que el 35,3% de los encuestados poseen alguna 

especialización seguido de 29,4% con grado de maestría. Un 94,1% planificaba sus clases, 82,3% 

preparaba materiales de apoyo para sus estudiantes en la modalidad presencial y 50,9% tenía 

dificultades en utilizar la grabación y edición de videos para armar sus materiales de clase. 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre plataformas educativas antes de la pandemia, 31,3% 

confirma conocer Moodle, 17,6% Canvas y en un menor porcentaje queda para 9,8% Blackboard, 

5,9% MicrosoftTeams y 3,9% Schoology. Asimismo, en relación a las aplicaciones para 

videoconferencias antes de la pandemia, 17,6% afirma saber emplear el Zoom.  

Tabla 1. Perfil académico y Estrategias de enseñanza empleadas por los docentes universitarios 

(n=51) 

Pregunta Frecuencia % 

Formación de postgrado    

¿Cuál es su actual formación en postgrado?   

Diplomado 9 17,6 

Especialización 18 35,3 

Maestría 15 29,4 

Doctorado 6 11,8 

Ninguno 3 5,9 

Técnicas de enseñanza   

¿Planificabas tus clases en la presencialidad?   

Si 48 94,1 

No 3 5,9 

¿Preparabas materiales de apoyo, para compartirlo con tus estudiantes en la 

presencialidad? Ejemplo: PowerPoint, Infografías, materiales didácticos. 

  

Si 42 82,3 

No 9 17,7 

¿Qué fue lo que más le dificultó para preparar sus materiales de apoyo? Con más de 

una selección 

  

Grabación y edición de videos 26 50,9 
Preguntas en Kahoot! 8 15,9 

Grabación y edición de videos, Elaboración de PowerPoint y Preguntas en Kahoot! 5 9,8 

Grabación y edición de videos y Preguntas en Kahoot! 4 7,8 

No preparaba materiales de apoyo 3 5,9 

Grabación y edición de videos y Elaboración de PowerPoint 2 3,9 

Elaboración de PowerPoint 2 3,9 

Grabación y edición de videos y No preparaba materiales de apoyo 1 1,9 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En el gráfico 1 se muestra que la P15. ¿Cuál es el nivel de conocimiento actual que posee sobre 

el uso del Zoom? (x̄=3,8) de la dimensión Manejo de plataforma y aplicaciones de 

videoconferencias posee la mayor puntuación, seguido de la P6 “¿Cuál era su nivel de 

conocimiento en PowerPoint antes de pasarse a la modalidad virtual?” (x̄=3,6), P5. ¿Cuál era su 

nivel de conocimiento en Word antes de pasarse a la modalidad virtual? (x̄=3,5),  de la dimensión 

en Conocimiento de ofimática y P9. ¿Cuál es el nivel de conocimiento actual que posee sobre el 

uso del Moodle? (x̄=3,6) de la dimensión Manejo de plataforma y aplicaciones de 

videoconferencias. No obstante, la P13. ¿Cuál es el nivel de conocimiento actual que posee sobre 

el uso del Blackboard? (x̄=1,4) queda con la menor puntuación.  

Finalmente, 41,2% confirma ser capaces de capaces de elaborar materiales didácticos para su 

clase, utilizando medios informáticos y multimedia.  

Gráfico 1. Media de respuestas de las tres dimensiones de las habilidades digitales en docentes 

universitarios (n=51)  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

DISCUSIÓN 

Actualmente, las TIC se incorporan con más fuerza en el quehacer de la vida cotidiana y lo hace 

con mayor intensidad en el área de la educación (Belloch, 2012; Caballero y Bolívar, 2015). La 

educación universitaria a nivel global se encuentra en un proceso de transformación constante, 

pasando de una mentalidad industrial a un enfoque mucho más informático y digital, es decir, el   

impacto de las TIC ha producido un cambio en la educación superior que requieren de nuevas 

formas de gestión, organización y métodos de enseñanza (Alegre Brítez y Kwan Chung, 2022). En 

este escenario, las universidades del Paraguay están dejando atrás los viejos modelos que preparan 

a las personas para un mundo que está dejando de existir, es decir, para una sociedad meramente 

industrial. Para lograr este resultado, es fundamental contar con un sistema educativo que tome 

como base a las TIC en la educación, que abarque y dé solución a las necesidades humanas con el 

fin de enfrentar los retos del presente pero con una mirada hacia el futuro. Por consiguiente, la 

educación ya no debe enfocarse en la memorización de textos ni fórmulas sino en el análisis de 

casos y datos, concentración y toma de decisiones. Es fácil mantener a los alumnos activos en las 

clases presenciales pero no así en las clases virtuales más aún cuando la participación queda por 

detrás de una pantalla. De ahí la importancia para el docente universitario de conocer los últimos 

avances del tema y con ello mejorar el trabajo de enseñanza, de manera eficiente e integral (Ferrari 

et al., 2020).  

En cuanto a las Técnicas de enseñanza, un alto porcentaje de los encuestados poseen la cultura 

de planificar sus clases (94,1%) y que lo complementan con materiales didácticos como 

Conocimiento 

de ofimática 
Manejo de plataforma y 

aplicaciones de videoconferencias 

Habilidad para la creación  

de contenidos y otros 
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PowerPoint, Infografías entre otros (82,3%). Sin duda alguna, los docentes no solo son agentes de 

la transmisión de conocimientos mediante clases magistrales o videoconferencias, sino también, 

deben de proporcionar materiales (físicos o digitales) para complementar con dicho estudio. Cabe 

mencionar que el 50,9% de los profesores no disponen de las competencias y/o habilidades 

tecnológicas para la creación de sus propios contenidos mediante la grabación y edición de videos. 

Una de las razones se debe por la falta de capacitación sobre el uso de las TIC en la educación, 

puesto que muchos de los docentes solo impartían clases presenciales antes de la pandemia del 

COVID-19 y, el adiestramiento del empleo de las TIC se dio solo desde la cuarentena de la crisis 

sanitaria.   

Con respecto al nivel de Conocimiento de ofimática en los encuestados, las medias poseen un 

promedio bastante equitativo entre los tres software conocidos como PowerPoint (x̄=3,6), Word 

(x̄=3,5) y Excel (x̄=3,0). En este punto, se entiende que los docentes conocen y utilizan el 

PowerPoint con mayor frecuencia como material didáctico de apoyo a sus estudiantes. No obstante, 

el Word es empleado con frecuencia para las entregas de tareas académicas o tesis con uso de las 

normativas APA, Vancouver u otros. Sin embargo, el Excel lo utilizan docentes cuyas asignaturas 

están relacionadas con los números y aquellos que utilizan para el análisis de datos.  

Con relación al nivel de conocimiento sobre el uso y manejo de las plataformas Blackboard 

(x̄=1,4) y Edmodo (x̄=1,7). Las aplicaciones mencionadas son las que han obtenido las menores 

puntuaciones entre todos los ítems analizados. Esto se debe a que la universidad estudiada utiliza 

Moodle como su plataforma base, de allí que el uso del Moodle (x̄=3,5) alcanza una alta puntuación 

en el estudio. Y con referente al nivel de conocimiento sobre el empleo de aplicaciones para 

videoconferencias, el Zoom  (x̄=3,8) consigue la mayor puntuación entre todos los ítems 

analizados. La universidad posee cuenta pagada con el proveedor de Zoom para usufructuarlo en 

las clases virtuales, híbridas y reuniones institucionales.  

Cabe mencionar que la importancia de impulsar el uso del almacenamiento en la nube es un 

factor clave tanto para los docentes como las IES. Los mayores beneficios para la docente trata 

sobre la capacidad de almacenamiento de los datos y la presencia de la ubicuidad. No obstante, 

para las IES se traduce en ahorro de infraestructura costosa.  

Se concluye que el grado de conocimiento sobre el uso de las TIC en los docentes es aún 

deficiente, puesto que la media de los ítems solo alcanzan en x̄=2,8, por lo que se traduce en falta 

de capacitación y/o uso de las herramientas tecnológicas relevantes para el ámbito educativo. 

Asimismo, es muy importante que las instituciones universitarias capaciten a los profesores sobre 

las herramientas ofimáticas básicas y existentes desde el momento en que ingresan a la universidad 

de manera a mejorar la gestión institucional. Además, se puede señalar que las circunstancias 

generadas por la pandemia del COVID-19 aceleró el proceso de cambios en la modalidad de 

enseñanza, pero que al mismo tiempo ofreció una oportunidad para transformar los sistemas 

educativos de nuestro país mediante las TIC.  
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R E S U M E N 

El objetivo es analizar dictámenes de acreditación de la carrera administración bajo la 

modalidad presencial mediante la matriz de calidad del modelo nacional de acreditación de la 

educación superior en Paraguay, 2019-2021. Se basó en una investigación cuantitativa, 

transversal, exploratorio y descriptivo. Se analizó 8 dictámenes correspondientes a 8 

universidades en Paraguay. Los criterios de inclusión fueron: dictámenes de acreditación de 

carrera de administración bajo el modelo nacional vigente para Instituciones de Educación 

Superior (IES) durante el periodo 2019-2021. El instrumento consistió en una lista de cotejo con 

las 5 dimensiones e X indicadores establecidos en la matriz del informe de autoevaluación. Los 

resultados más relevantes fueron: las dimensiones que encabezan con el mayor grado de 

cumplimiento fueron: D3 Personas (92,4%) y D4 Recurso (79,8%) y algunos de los ítems que 

han cumplido en un 100% corresponden a “Conocimiento del Perfil de egreso y objetivos de la 

carrera”, “Mecanismos de admisión eficientes” y “Proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado”. 

El único ítem con 100% de incumplimiento es “Los cargos definidos en la estructura 

organizacional están cubiertos”. Se concluye que las IES deben de buscar la excelencia 

académica mediante la satisfacción de estudiantes y sociedad mediante la minimización de las 

debilidades.  

Palabras clave: enseñanza superior; calidad de la educación; acreditación; administración; 

evaluación; Paraguay 

A B S T R A C T 

The objective is to analyze accreditation records of the administration career under the face-to-

face modality through the quality matrix of the national accreditation model of higher education 

in Paraguay, 2019-2021. It was based on a quantitative, cross-sectional, exploratory and 

descriptive investigation. 8 records corresponding to 8 universities in Paraguay were analyzed. 

The inclusion criteria were: accreditation records of the administration career under the current 

national model for Higher Education Institutions (HEIs) during the period 2019-2021. The 

instrument consisted of a checklist with the 5 dimensions and X indicators established in the  

matrix of the self-assessment report. The most relevant results were: the dimensions that lead 

with the highest degree of compliance were: D3 People (92.4%) and D4 Resource (79.8%) and 

some of the items that have met 100% correspond to " Knowledge of the Graduation Profile and 

career objectives”, “Efficient admission mechanisms” and “Adequate teaching-learning process”. 

The only item with 100% non-compliance is "The positions defined in the organizational 
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structure are covered". It is concluded that HEIs should seek academic excellence by satisfying 

students and society by minimizing weaknesses. 

Keywords: higher education; educational quality; accreditation; administration; evaluation; 

Paraguay 

INTRODUCCIÓN  

La calidad de la educación ya viene siendo una preocupación constante desde los finales del 

siglo XIX (Chacón Díaz, 2019). Y a partir del comienzo del siglo XXI, el rol de la universidad 

se posiciona como un factor crítico para la sociedad, es decir, constituye el motor por 

excelencia de la formación académica como así del capital humano (Ramírez Fernández et al., 

2019) y agente central en el proceso del cambio social, económico y cultural (Morales 

Requenes y Rueda Araya, 2019). Por lo tanto, se entiende a la calidad en la educación 

universitaria como un proceso complejo y relativo que abarca varios factores (cuantitativos y 

cualitativos) (McCowan, 2018; Bonifaz Aranda y Barba, 2019), llamado también como un 

procedimiento al desarrollo a la multidimensionalidad (Camacaro, 2010).  

En el contexto nacional, cabe señalar que la acreditación de las carreras de grado y 

postgrado se ha vuelto de vital importancia para todas las Instituciones de Educación Superior 

(IES) en el país. Asimismo, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior (ANEAES) creada bajo la Ley Nº 2072/2003 tiene como finalidad evaluar y acreditar 

la calidad académica de las IES que se sometan al proceso; y producir informes técnicos sobre 

los resultados de la evaluación (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior [ANEAES], 2014a). Cabe resaltar que la acreditación nacional de las 

carreras universitarias se ha vuelto un factor competitivo entre las IES. El aumento de la 

competencia educativa ha obligado a las instituciones a conseguir excelencia organizativa y 

ofrecer así al alumnado mejores servicios académicos (Dos Santos, 2016 citado en David 

Martínez, et al., 2020). Por esta razón, aquellas que logran certificar sus carreras poseen más 

chance de captar a más estudiantes e incluso cobrar un arancel mucho más elevado que el resto. 

Por todo lo expuesto, el propósito de este trabajo de investigación es analizar dictámenes de 

acreditación de la carrera administración bajo la modalidad presencial mediante la matriz de 

calidad del modelo nacional de acreditación de la educación superior en Paraguay, 2019-2021. 

METODOLOGÍA 

Se basó en una investigación cuantitativa, transversal, exploratoria y descriptiva. Se utilizó 

como análisis documental 8 dictámenes, resultados de la matriz de calidad para la evaluación de 

instituciones de educación superior, correspondiente a 8 universidades (1 privada y 7 públicas) 

ubicadas en las siguientes ciudades: Paraguarí (1), Coronel Oviedo (1), Villa Hayes (1), Villarrica 

(1), María Auxiliadora (1), Natalio (1), Coronel Bogado (1) e Itapúa (1) del territorio nacional, 

dato proporcionado por el sitio oficial de la ANEAES (ANEAES, s.f.). Los criterios de inclusión 

fueron: dictámenes finales con acreditación de la carrera de administración bajo el modelo 

nacional vigente y perteneciente a instituciones de educación superior universitaria localizadas en 

Paraguay durante el periodo 2019-2021. Los criterios de exclusión fueron: carreras de 

administración que impliquen la verificación de la implementación del Plan de Mejoras por 

motivos de postergación y/o en proceso de evaluación. El instrumento de recolección de datos 

consistió en una lista de cotejo con las 5 dimensiones e 26 indicadores establecidos en la matriz 

del informe de autoevaluación (ver Cuadro 1 y 2). 
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Cuadro 1. Definición de las dimensiones de la matriz de calidad para la carrera de 

administración  

Dimensión  Definición 

Organización y 

Gestión 

Refiere a la gestión directiva, organizativa y estratégica de la 

Institución de Educación Superior (IES).   

Proyecto Académico Refiere a la gestión que estructura, organiza, desarrolla y utiliza los 

recursos de la IES para un cumplimiento correcto de las funciones.   

Personas Refiere al personal y/o colaborador que apoya la gestión académica de 

la IES. 

Recursos Refiere a los recursos materiales, financieros e infraestructura que 

cuenta la IES para el cumplimiento de los objetivos y propósitos 

institucionales. 

Resultado e impacto Refiere a los procesos que definen, organizan y coordinan las políticas 

y los mecanismos que permitan a las IES relacionarse con su entorno 

mediante la extensión e investigación.  
Fuente: ANEAES (2014a) 

Cuadro 2. Indicadores de las cinco dimensiones de la matriz de calidad para la carrera de 

administración  

Dimensión Cód. Indicador 

1. 

Organización 

y Gestión 

D1.1. Los cargos definidos en la estructura organizacional están cubiertos. 

D1.2. Cumplimiento de las normativas y reglamentaciones. 

D1.3. El plan de desarrollo cuenta con recursos para su implementación. 

D1.4. Contar con instancia formal de Aseguramiento de la Calidad. 

D1.5. Mecanismo de comunicación interna y externa aplicados 

sistemáticamente.  

 

D2.  

Proyecto 

Académico 

D2.1. Conocimiento del Perfil de egreso y objetivos de la carrera. 

D2.2. Mecanismos de admisión eficientes. 

D2.3. Plan de estudio pertinente. 

D2.4. Proceso de enseñanza - aprendizaje adecuado. 

D2.5. Proyectos de investigación relevantes. 

D2.6. Proyectos de extensión relevantes 

 

D3.  

Personas 

D3.1. Personal directivo con el perfil requerido para el cargo. 

D3.2. Proceso de selección, promoción y evaluación docente claramente 

aplicados. 

D3.3. Perfil académico de los docentes acorde a las asignaturas que imparten. 

D3.4. Las actividades de orientación académica son implementadas.  

D3.5. Personal administrativo y de apoyo con el perfil apropiado. 

 

D4.  

Recursos 

D4.1. Espacios adecuados para directivos, docentes, administrativos y 

personal de apoyo. 

D4.2. Laboratorios y salas de informática debidamente acondicionados. 

D4.3. Espacios destinados a recreación y actividades extracurriculares. 

D4.4. Disponibilidad del acervo bibliográfico acorde a las necesidades de la 

carrera. 

D4.5. Procedimientos administrativos y financieros pertinentes.  
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D5.  

Resultado e 

impacto 

D5.1. Cambios realizados en el Proyecto Académico basados en la opinión 

de los egresados. 

D5.2. Reunión entre los responsables de la carrera y agentes del medio 

externo. 

D5.3. Satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados. 

D5.4. Transferencia a la sociedad de los proyectos de investigación. 

D5.5. Transferencia a la sociedad de los proyectos de extensión. 
Fuente: Adaptado de ANEAES (2014b) 

RESULTADOS 

Después de haber analizado las 8 matrices de calidad correspondientes a la carrera de 

administración de universidades, privadas y públicas, presentadas como acreditadas en el 

periodo de 2019 y 2021. Los siguientes resultados se muestran a continuación: 

En la Tabla 1 se observa que la D3 Personas (92,6%) encabeza con el mayor grado de 

cumplimiento de ítems seguido de la D4 Recurso (80,2%). Asimismo, los ítems que se han 

cumplido en un 100% corresponden a D2.1. “Conocimiento del Perfil de egreso y objetivos de 

la carrera”, D2.2. “Mecanismos de admisión eficientes” y D2.4. “Proceso de enseñanza-

aprendizaje adecuado” de la D2 Proyecto Académico; D3.1. “Personal directivo con el perfil 

requerido para el cargo”, D3.2. “Proceso de selección, promoción y evaluación docente 

claramente aplicados” y D3.3. “Perfil académico de los docentes acorde a las asignaturas que 

imparten” de la D3; D4.5. “Procedimientos administrativos y financieros pertinentes” de la D4 

y; D5.3. “Satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados” de la D5 

Resultado e impacto. El único ítem negativo y registrado con un 100% de incumplimiento es  

D1.1. “Los cargos definidos en la estructura organizacional están cubiertos” de la D1 

Organización y Gestión. Cabe mencionar que las universidades públicas cumplen con un 

promedio de 19 indicadores en las evaluaciones de sus matrices. Sin embargo, en la única 

institución privada acreditada cuenta con un cumplimiento total de solo 16 indicadores. No 

obstante, se detecta mayor grado de cumplimiento de indicadores en las universidades públicas.  

Tabla 1. Fortalezas y debilidades de la matriz de calidad para la carrera de grado – 

Administración (n=8) 

DIMENSIÓN Cód. U1 U2 U3* U4 U5 U6 U7 U8 TOTAL (%) 

+ - 

            

D1. 

Organización y 

Gestión 

D1.1. - - - - - - - - 0 100 

D1.2. + - - + + + + + 75 25 

D1.3. - - - + + - + + 50 50 

D1.4. + - - + + - - - 37 63 

D1.5. + - + + + + + + 75 25 

Promedio de la D1 47,4 52,6 

D2.  

Proyecto 

Académico 

D2.1. + + + + + + + + 100 0 

D2.2. + + + + + + + + 100 0 

D2.3. + + + + + + - + 75 25 

D2.4. + + + + + + + + 100 0 

D2.5. - - - - - - - + 12 88 

D2.6. + - + + - - - + 50 50 

Promedio de la D2 72,8 27,2 

D3.  

Personas 

D3.1. + + + + + + + + 100 0 

D3.2. + + + + + + + + 100 0 

D3.3. + + + + + + + + 100 0 

D3.4. - + + + + + - + 75 25 

D3.5. + - + + + + + + 88 12 

Promedio de la D3 92,6 7,4 
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D4.  

Recursos 

D4.1. + - + + + + + + 88 12 

D4.2. + + - + + - + + 75 25 

D4.3. + + - + + + + + 88 12 

D4.4. - - - + + - + + 50 50 

D4.5. + + + + + + + + 100 0 

Promedio de la D4 80,2 19,8 

D5.  

Resultado e 

impacto 

D5.1. - - - + - - - - 12 88 

D5.2. - + + + - + + + 75 25 

D5.3. + + + + + + + + 100 0 

D5.4. + - - - - - - + 25 75 

D5.5. + + + - - - + - 50 50 

 Promedio de la D5 52,4 47,6 

TOTAL (+)  19 14 16 22 19 16 18 22   

TOTAL (-)  7 12 10 4 7 10 8 4   

Referencia:  

U1 al U8 = Universidad 1 al Universidad 8 

* = Universidad Privada 

+ (Fortaleza) y – (Debilidad) 

Fuente: Adaptado de ANEAES (2018)  

DISCUSIÓN  

Conviene recordar que las IES deben considerar como política organizacional ofrecer 

servicios de máxima calidad donde refleje la satisfacción de sus estudiantes (Juliá et al., 2014) 

y también de la sociedad.  

Con respecto a la situación de las cinco dimensiones generales, se tiene que la D1 

Organización y Gestión (52,6%) y D5 Resultado e Impacto (47,6%) cuentan con el mayor 

grado de debilidad. En cuanto al primero, los ítems van dirigidos directamente a la estructura 

organizacional y recursos propios de la institución para el cumplimiento de los objetivos. En 

ella se visualiza que el ítem D1.1. Los cargos definidos en la estructura organizacional están 

cubiertos (100%) alcanza el máximo grado de incumplimiento. Esto se debe a tres razones: la 

primera apunta a la alta tasa de rotación del personal en un determinado cargo. La mayoría de 

las veces el personal rota dentro de la misma institución, pasando de un departamento a otro, y 

el puesto vacante no es cubierto en el tiempo debido; la segunda trata de la exigencia misma 

que la universidad impone como política de selección del personal, es decir, el alto estándar de 

requisitos que debe poseer el candidato. Ej: edad, estudios académicos, competencias 

específicas entre otros y; el tercer motivo es por falta de presupuesto (especialmente para las 

universidades públicas) donde dependen del Presupuesto General de la Nación. Con respecto al 

ítem D1.4. Contar con instancia formal de aseguramiento de la Calidad (63%), segunda 

debilidad dentro de la D1., se distingue que las IES tampoco cuentan con dicho cargo y/o 

departamento dentro de la misma. La razón más obvia e igual que lo mencionado 

anteriormente, trata de la experiencia previa de la/s persona/s para dicho cargo/s. No todos 

poseen los conocimientos necesarios sobre el tema de la calidad educativa universitaria y 

menos cuando se lo debe emplear en la práctica. Además, el costo de mantener a un comité de 

autoevaluación para cada carrera suele ser una cuestión no tan atractiva para las IES. En cuanto 

a la segunda dimensión con mayor debilidad, los ítems D5.1. Cambios realizados en el 

Proyecto Académico basados en la opinión de los egresados (88%) y Transferencia a la 

sociedad de los proyectos de investigación (75%) encabezan en la lista de los menos 

cumplidos. Esto se debe a causa de que no existen evidencias que demuestren los ajustes, 

cambios y/o modificaciones que se han hecho a partir de las encuestas realizadas a los 

egresados en función a las debilidades encontradas. La mayoría de las veces el proceso de 

mejora tiene como último paso la encuesta, pero de que allí se utilicen las sugerencias recaudas 

dentro del plan de mejora, ya es cuestión de los responsables de ponerlos en práctica puesto que 

la actualización de los Proyectos Académicos solo es realizada en el interior de la carrera. Sin 

duda alguna, la educación superior debe trabajar de forma gradual en la triangulación de los 
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factores -enseñanza, investigación y extensión- para la formación global del estudiante (Kwan 

Chung, 2022a). No obstante, la investigación como unos de los pilares fundamentales de 

cualquier IES es una cuestión aún por mejorar en nuestro país (Kwan Chung, 2022b). 

Actualmente, las universidades tienden a incrementar el ranking de investigaciones académicas 

a nivel nacional e internacional. Sin embargo, investigadores del área social siguen siendo muy 

escasos dentro del mundo académico y, la lucha por conseguir mayores cantidades de trabajos 

de investigación y a la vez transferibles a la sociedad será aún una tarea ardua para las IES.  

Otros puntos importantes a tener en cuenta son los ítems D3.3. Perfil académico de los 

docentes acorde a las asignaturas que imparten y D5.3. Satisfacción de los empleadores con el 

desempeño de los egresados, ambos con logros de un 100% de cumplimiento. Hoy en día, el 

grado académico, cursos de especialización y/o actualización de los docentes son muy 

valorados por las IES. Las universidades ofrecen cursos de capacitaciones (gratuitas o pagadas) 

al plantel de profesores con el fin de que éstos puedan estar a la altura y ser capaces de tomar 

las asignaturas según expertise. En cuanto al segundo punto de satisfacción, los empleadores se 

encuentran totalmente conformes con el desempeño de los egresados mediante encuestas y/o 

entrevistas. Esto da a entender que las asignaturas impartidas en las IES son las adecuadas con 

el mundo laboral, es decir, las universidades tienden a enseñar y transmitir conocimientos que 

realmente sirven a los estudiantes a desenvolverse en el ámbito de trabajo. Ej: uso de simulares 

de negocios, pasantía en empresas, etc.  

Se concluye que existen fortalezas y debilidades comunes en las IES analizadas, sean estas 

de carácter público o privado. Las universidades públicas logran mayores cumplimientos de 

indicadores que la universidad privada analizada. Las IES deben de buscar la excelencia 

académica mediante la minimización de las debilidades, que para esto un comité de 

autoevaluación deberá diagnosticar de antemano la situación real de la institución bajo los 

criterios de las cinco dimensiones propuesta en el MNAES, antes de solicitar el proceso final de 

evaluación de la carrera a la ANEAES.  

Declaración de la autora: La autora aprueba la versión final del artículo.  

Conflicto de interés: La autora declara no tener conflicto de interés.  
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R E S U M E N 

El salario emocional representa una alternativa efectiva cuando se busca implementar 

estrategias que permitan el mejoramiento y cuidado del entorno empresarial, incluyendo en 

ambiente de trabajo y la cultura corporativa. Después de analizar parte de la bibliografía existente 

relacionado a la presente estrategia, y a través de la lectura de ejemplos y casos concretos de 

aplicaciones realizadas en entornos empresariales reales; se logra una mejor apreciación y 

consideración de la importancia del delicado trabajo que deber realizarse cuando se habla del 

cuidado del talento humano de una compañía. Si bien existen diferentes alternativas con potencial 

para mejorar la experiencia de trabajar en determinado lugar, el salario emocional permite la 

observación de resultados inmediatos como el aumento considerable de la conexión empleado-

empresa, de la motivación y del compromiso por el logro efectivo de metas. Se comienza a 

apreciar dicho desembolso ya no como un gasto, sino como una inversión en el talento humano. 

La implementación de esta alternativa logra evidenciar lo relevante y crucial que llegan a ser 

factores como la motivación y la felicidad dentro de la cotidianeidad colaboradores, sobre todo 

cuando muchos de ellos pasan extensos momentos vitales en el trabajo.  

Palabras clave: motivación; salario; organización; recursos humanos; gestión del personal; 

ambiente de trabajo  

A B S T R A C T 

The emotional salary represents an effective alternative when seeking to implement strategies 

that allow the improvement and care of the business environment, including the work 

environment and corporate culture. After analyzing part of the existing bibliography related to 

this strategy, and through reading examples and specific cases of applications carried out in real 

business environments; a better appreciation and consideration of the importance of the delicate 

work that must be done when talking about the care of a company's human talent, is achieved. 

Although there are different alternatives with the potential to improve the experience of 

working in a certain place, the emotional salary allows the observation of immediate results such 

as a considerable increase in the employee-company connection, motivation and commitment to 

the effective achievement of goals; and all this without, however, representing an imbalance in 

the budget stipulated for the operation and maintenance of a company. This disbursement begins 

to be appreciated no longer as an expense, but as an investment with a considerable return. 

The implementation of this alternative manages to demonstrate how relevant and crucial 

factors such as motivation and happiness become within the daily life of collaborators, especially 

when many of them spend extensive vital moments at work.  

Keywords: motivation; wages; organization; human resources; personnel management; work 

environment. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad laboral ha sido históricamente una parte esencial de la vida del ser humano. Con 

el paso del tiempo se han podido observar cambios tanto en las condiciones como en los 

ambientes laborales, es decir, se comenzó a entender, asimilar y, finalmente llegar a integrar la 

idea de mejorar el espacio utilizado para trabajar, así como las condiciones bajo la que se realiza 

dicha actividad. Cada vez más se logra incrementar la valoración sobre estos puntos, puesto que 

las personas pasan la mayor parte del tiempo en situaciones laborales. Entender estos primeros 

puntos comprende una parte del proceso de mejoramiento de la cultura corporativa. Además, 

resulta importante la implementación de recompensas a incentivos que permanentemente 

mantengan a los colaboradores motivados, activos y comprometidos con los objetivos 

organizacionales. No precisamente deben ser monetarios y de ahí es donde se desprende el 

concepto del salario emocional.  El mismo, consiste en brindar beneficios y compensaciones que 

mejoren la experiencia laboral de manera a mantener la cercanía con los colaboradores mientras 

se les brinda confianza continua para el logro de objetivos con premios y recompensas, ambientes 

calmos y organizados, protección integral y liderazgo efectivo; yendo mucho más allá del salario 

convencional. Se genera un impacto emocional para los empleados sin que exista un gran 

impacto económico para la empresa. Es importante considerar para el bienestar del trabajador 

algunos aspectos que tienen que funcionar bien para la obtención de máximo rendimiento laboral, 

ya que este ítems puede afectar no solo el bienestar laboral sino también la salud física y mental, 

la autoestima, la satisfacción laboral y salarial, puesto que el individuo va a vincular siempre su 

estado de ánimo con las posibilidades de rendimiento en su labor y así mismo transmitirá su 

estado a las personas que se encuentren bajo su cargo (Rodríguez Ortega de Peña, 2020). 

El salario monetario sigue siendo importante para todos los profesionales, pero también 

valoran de sus empresas otras acciones o incluso pequeños detalles que les ayuden a superar la 

rutina laboral y acudir a su puesto de trabajo con ganas (More, 2017). En el presente artículo, se 

busca exponer el concepto de salario emocional, sus implicancias, beneficios, impacto de su 

implementación y ejemplificaciones; de manera a que sea considerado de relevancia al momento 

de establecer las estructuras organizacionales. 

OPINIÓN 

En contextos laborales, cuando se menciona la palabra salario o sueldo, normalmente se 

entiende por: remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional 

(Real Academia Española, s.f.). Dentro de esa definición, claro está que se hace referencia a una 

compensación monetaria en base a un trabajo específico. Ahora bien, cuando se habla de salario 

emocional, el ENAE Business School (2021) lo describe como el facilitar a los empleados 

beneficios no económicos que los haga sentir cómodos dentro de una empresa. En otras palabras, 

engloba beneficios, suplementos, compensaciones y ventajas que no implique un pago monetario, 

pero generan retribución y satisfacen otras necesidades existentes. Indiscutiblemente, es un 

concepto relativamente nuevo que nace bajo la línea de búsqueda de bienestar progresivo de las 

personas que conforman el grupo de talento humano de una compañía. Y esto acompaña el nuevo 

ideal que se hace presente entre profesionales y trabajadores de diferentes áreas, que mayormente 

consideran que tener una buena remuneración económica y trabajar en un lugar de renombre, no 

son los únicos elementos a considerar cuando evalúan la satisfacción sobre el lugar de trabajo. 

Considerando esto, es correcto asumir que resulta clave encontrar un balance correcto entre 

ambos tipos de salario, que garantice el mantenimiento o aumento del rendimiento de la fuerza 

laboral. Asimismo, Juliá (2017) menciona que es preciso fomentar organizaciones empresariales 

modernas, conciliadoras, participativas y motivadoras con su grupo de capital humano, 

respetuosas y proactivas en la toma de decisiones relativas a la mejora del clima laboral, así como 

protectoras de los aspectos humanos relativos al bienestar, seguridad y salud del personal.  

Implicancia y puntos clave 

El manejo adecuado de la estructura organizacional y del entorno físico donde se desarrolla el 

trabajo, requiere de un trabajo cuidadoso que no debe ser pasado por alto. Juliá (2017) afirma que 
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el efecto trágico del malestar psíquico y físico del personal puede acontecer en las organizaciones 

poco conciliadoras, no igualitarias y emocionalmente nocivas. Estas situaciones indeseables, 

interferirán en la consecución de la preciada y tan deseada salud corporativa integral y, por 

añadidura, aumentarán, entre el personal, los efectos más negativos de los riesgos psicosociales 

como ser: los índices de abandono, absentismo, alineación, accidentabilidad y enfermedad 

laboral. 

Encaminando los esfuerzos hacia un escenario ideal, tener todas las condiciones o brindar todo 

lo necesario para tener un ambiente favorable, es solo una parte de todo el esquema. Todos esos 

recursos de los que se puedan disponer, no cobrarán sentido si no existe una dirección adecuada o 

incluso mejor, un liderazgo eficiente. Pulver (2021) menciona que la habilidad de un gerente o un 

líder de manejar y aplicar la empatía para así poder relacionarse y conectarse con sus empleados, 

resulta crucial. Los empleados responden a los gerentes con los que tienen una conexión, al igual 

que los clientes con sus vendedores y, los estudiantes con sus profesores, etc. La conexión 

consiste en crear ese vínculo entre sí, a menudo compuesto por niveles de confianza, amor, 

empatía, amabilidad y cuidado. Cabe mencionar la importancia de tener en cuenta que esta 

conexión se ve diferente para todos y, una conexión con un empleado no será idéntica a la de 

otro, ya que tiene en cuenta los límites y las preferencias personales. El espectro de la conexión 

es verdaderamente amplio, ilimitado y siempre único. 

Elementos para la consolidación del Salario Emocional 

Una vez que se ha decidido por la implementación del salario emocional en un determinado 

entorno laboral, es importante considerar los elementos básicos que permitan que la buscada 

implementación se produzca de manera efectiva. Elizundia y PeopleHum (2022), exponen diez 

elementos o factores que, tenidos en cuenta, contribuyen a la consolidación del salario emocional. 

Poner a prueba cómo estos elementos son aplicados en una organización es clave para estar 

seguros de que el futuro de una organización está en manos de personas que sienten respaldadas 

por empleados reconocidos y a la altura de los desafíos que emprendan. 

1. Propósito: Creer que el trabajo individual y el objetivos personal tiene impacto relevante 

con los objetivos organizacionales. También el trabajar en lugar cuyos valores son los mismos 

que los individuales, genera mayor compromiso. 

2. Dirección: Las aspiraciones a mediano y largo plazo que tienen los empleados. Visualizar, 

crear y elegir una dirección profesional. 

3. Autonomía: Libertad en el contexto laboral que permita manejar los proyectos y sus 

tiempos, reconociendo su competencia, para que se sientan respetados y valorados.  

4. Disfrute: Generar momentos de placer, risa y diversión para disrupción de la rutina y 

siempre dentro de espacios positivos y respetuosos. 

5. Creatividad: La capacidad de poder dejar una marca personal en cada actividad realizada 

y crear un diferenciador y resaltar la originalidad. 

6. Maestría: Comprende el dominar cada vez más una actividad, logrando mayor 

comprensión e incremento de conocimiento en el área. 

7. Sentimiento de Pertenencia: Sentimiento de valoración y apreciación, junto con la 

oportunidad de conectar con el equipo, la organización y los compañeros de trabajo. 

8. Desarrollo Profesional: Oportunidad del empleado de utilizar talentos y habilidades para 

mejorar en su puesto de trabajo siempre acompañado de observación y tutorización. 

9. Inspiración: Alinear momentos de mucha inspiración para que las ideas fluyan y se 

generen espacios de mayor conexión con el trabajo 

10. Desarrollo Personal: Conciencia sobre el desempeño propio y consciencia sobre los 

errores para lograr aprendizaje, reflexión y flexibilidad. 

Beneficios y/o Ventajas 

Un modelo de dirección y de toma de decisiones inteligentes y saludables, orientadas a 

conseguir y mantener la salud corporativa integral, permite que las empresas se conviertan en 
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sistemas felices, sanos y seguros que se retroalimentan a sí mismos, fomentando el bienestar y 

alentando a personas y líderes cada vez más creativos, capaces y motivados (Juliá, 2017). 

Asimismo, ENEA Business School (2021), afirma que las mejores empresas son aquellas que 

aplican fórmulas para atraer y retener a los mejores profesionales y, no ven a los trabajadores 

como meras herramientas u objetos, sino como socios del negocio. De esta forma, el contrato no 

es simplemente monetario, sino que alcanza una categoría que algunos autores lo llaman 

como contrato psicológico. Implementar este tipo de contratos permite a los empleados reducir su 

estrés, aumentar su productividad y equilibrar su vida laboral y personal. 

Hoy en día el uso del salario emocional dentro de las organizaciones es considerado un 

elemento importante para el incremento del rendimiento, motivación y productividad laboral del 

empleado, del mismo modo, elementos como satisfacción, motivación y fidelización se ven 

impactados de manera positiva, ya que, a pesar de contar con un empleo “estable” y bien 

remunerado, el trabajador buscará un lugar donde pueda encontrar un balance entre su sueldo y 

beneficios emocionales (Espinoza y Toscano, 2020). 

Ejemplos y Casos Reales de Implementación 

PeopleHum (2022), menciona algunas de las iniciativas más comunes que fácilmente pueden 

empezar a ser parte del día a día en una compañía y, empezar a generar cambios positivos sin 

necesariamente incurrir en adiciones al presupuesto general. 

 Horarios flexibles: mantener el horario habitual de trabajo, pero no dentro de itinerarios 

rígidos que incluso permita algunas veces trabajar remotamente, teniendo en mente que lo 

importante es que el trabajo se realice correctamente.  

 Entrenamiento y educación: tener un sistema de capacitación constante, considerando 

intereses de los colaboradores y las necesidades organizacionales. 

 Guardería y cuidado de niños: proveer la asistencia necesaria para colaborar con el estrés de 

las situaciones familiares. En proyectos más grandes, tener espacios de guardería en el mismo 

lugar facilitando situaciones a colaboradores que ejercen la paternidad. 

 Espacios de ocio: cuidando siempre el ambiente físico y el espacio, considerar un lugar para 

facilitar la recreación en ratos libres, para relajarse y desconectarse momentáneamente. 

 Voluntariado: ofrecer tiempo libre extra a los empleados que participan voluntariamente en 

programas de ayuda a diversas causas. 

 Retribución flexible: si la empresa ofrece ciertos productos o servicios que son atractivos 

para los empleados, que los mismos puedan obtar por alguno de ellos en concepto de salario. 

 Compensaciones sociales: convenios con descuentos para empleados, transporte, vouchers, 

e incluso seguro social. 

Es necesario entender que estos beneficios trascienden a los colaboradores, ya que tiene 

efectos directos en la organización, logrando sacar lo mejor de todos, disminuyendo problemas 

como el ausentismo y la rotación. Una vez que los conceptos y técnicas que rodean a la 

implementación de este tipo de salario han sido interiorizados, es bueno tener presente algunos 

ejemplos de cómo algunas compañías han puesto en marcha programas que mejoran su cultura 

empresarial. D´mato (2022) cita los siguientes ejemplos:  

Capital One 

El reconocer a un colaborador busca conectar su trabajo diario con las metas de la compañía y 

proveer la aseveración positiva que los humanos ansían con frecuencia. En Capital One, el 

Onederful Recognition Program utiliza el Spot Awards para reconocer a los colaboradores que 

cumplen con la misión de la compañía, viven sus valores o van más allá del trabajo que realizan. 

Los colaboradores pueden canjear los puntos obtenidos en este programa por regalos, giftcards, o 

dinero pagado directamente a través del rol de pago.  

Publix Super Markets 

Las nuevas ideas son la base para el crecimiento y el desarrollo de cualquier compañía. Para 

cultivar una cultura innovadora, las compañías deben inculcar el sentimiento de que todas las 
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nuevas ideas tienen mérito, a la vez que también deben proveer una retroalimentación honesta 

sobre las ideas que son tanto exitosas como no exitosas. El programa Idea Spot de Publix, busca 

garantizar que los colaboradores se sientan escuchados y valorados cada vez que envían una idea. 

El equipo de innovación de Publix los reconoce y les agradece por su esfuerzo, sin importar que 

la compañía decida implementar la idea o no.  

Nvidia 

El valor de las tutorías es innegable, y existen numerosas maneras de crear un programa 

adecuado para tu empresa. En Nvidia, el Black NVIDIAN Network Community lanzó el 

programa Friend @ NVIDIA, o F@N Program, para ayudar a las nuevas incorporaciones a 

empaparse rápidamente de la cultura corporativa. Los tutores, o F@Ns son embajadores 

culturales cuyo rol principal es el de ser un amigo. Los F@Ns comparten lo que se siente ser un 

NVIDIAN y presentan a las nuevas contrataciones a la comunidad tan única de la empresa. Todas 

las nuevas contrataciones tienen la posibilidad de solicitar un F@N durante el proceso de 

reclutamiento. 

Retención de talentos diversos 

Lograr conservar profesionales dentro de las empresas, sobre todo aquellas que realizan 

aportes significativos al desarrollo y progreso empresarial, siempre ha representado un desafío 

interesante. Slocum (2019) menciona algunos puntos clave para lograr esa tan buscada 

fidelización y retención del talento humano: 

 Comprender quiénes son los empleados a través de evaluaciones de encuestas segmentadas, 

grupos focales facilitados independientemente o conversaciones individuales. Luego comprenda 

los obstáculos para apoyar su inclusión a través de cosas como el análisis de barreras y la 

investigación de la cultura. 

 Apoyar y empoderar a los grupos de recursos de los empleados para aprovechar y distribuir 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Por ejemplo, alentándolos a desarrollar libros de 

jugadas de diversidad e inclusión que incluyan preguntas no tan frecuentes. 

 Perseguir la equidad salarial y hacer los esfuerzos, el estado y los resultados transparentes. 

 Incorporar objetivos y esfuerzos de diversidad e inclusión en conversaciones estratégicas y 

operativas generales. Por ejemplo, incluir a los empleados en la toma de decisiones 

organizacionales, haciendo que esos esfuerzos sean visibles y que se comparta el progreso y los 

desafíos continuos. 

CONCLUSIÓN 

Sin importar cuál sea el tipo de empresa ni el rubro en el que la misma se desempeña, un punto 

clave que siempre deberá ser cuidado, atendido y analizado en todo momento, es el del ambiente 

laboral y la cultura corporativa. Ambas, comprenden la esencia misma de una compañía y se ve 

reflejada en sus prácticas diarias y en sus procesos. Si bien no existe un único método o 

implementación para el mejoramiento de la cultura empresarial. De hecho, es parte de un proceso 

de mejoramiento constante ya que se van analizando y considerando las necesidades de los 

colaboradores, ya que las mismas van sufriendo cambios con el paso del tiempo. 

Una de las potenciales implementaciones que pueden llegarse a hacer, en el marco de 

mantener ambientes laborales y cultura corporativa ideales, es el salario emocional. El mismo 

permite maximizar la fidelización de los empleados en el contexto laboral aumentando la 

motivación y el compromiso por la realización de labores orientada al logro de objetivos 

organizacionales. 

Como lo menciona More (2017), los salarios emocionales consiguen aumentar la 

competitividad de la organización y ser consideradas como las grandes compañías más deseadas 

para trabajar. También evitará la marcha de trabajadores que al no sentirse valorados buscan otros 

objetivos. Implementar este tipo de ‘contratos’ permite a los empleados reducir su estrés, 

aumentar su productividad y equilibrar su vida laboral y personal. Considerando ese principio y 

con una debida aplicación, el salario emocional atrae resultados significativos, empleados felices 
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y motivados, trabajos ejecutados efectivamente y como logro mayor, el éxito profesional y 

personal de la empresa y los colaboradores. 
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R E S U M E N 

El artículo de revisión de literatura científica, planteó como objetivo analizar los artículos 

científicos que contengan información y datos sobre la contratación pública y sus principios 

generales. En relación al método empleado para el desarrollo del trabajo, se ha utilizado el estudio 

descriptivo de artículos científicos indexados en bases de datos de revistas nacionales e 

internacionales, entre los años 2015 – 2022. Asimismo, los documentos revisados exponen un 

estudio descriptivo, hipotético-deductivo, exploratorio, comparativo, deductivo e inductivo, 

cualitativo y cuantitativo. En cuanto a los resultados, se localizaron 60 investigaciones, siendo 

seleccionados para efectos del trabajo 46 estudios. La indagación determinó que la contratación 

pública es una herramienta fundamental para la implementación de políticas públicas enfocadas en 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Luego de un análisis minucioso, se concluye 

que los principios generales aplicados a la contratación pública cumplen una función integradora e 

interpretativa. Por ello, es importante conocerlos y difundirlos, pues muchos de ellos coadyuvan a 

tener procedimientos de selección transparentes que permiten reducir la corrupción en la 

contratación pública.  

Palabras clave: Principio jurídico; contratos; igualdad de oportunidades; administración 

pública; estado; normas 

A B S T R A C T 

The objective of the scientific literature review article was to analyze scientific articles that 

contain information and data on public procurement and its general principles. In relation to the 

method used for the development of the work, the descriptive study of scientific articles indexed 

in databases of national and international journals has been used, between the years 2015 - 2022. 

Likewise, the reviewed documents present a descriptive, hypothetical study. deductive, 

exploratory, comparative, deductive and inductive, qualitative and quantitative. Regarding the 

results, 60 investigations were located, being selected for the purposes of the work 46 studies. The 

inquiry determined that public procurement is a fundamental tool for the implementation of public 

policies focused on improving the living conditions of citizens. After a detailed analysis, it is 

concluded that the general principles applied to public procurement fulfill an integrating and 

interpretative function. For this reason, it is important to know and disseminate them, since many 

of them help to have transparent selection procedures that reduce corruption in public procurement. 

Keywords: Rule of law; contract law; equal opportunity; public administration; state; standards 

INTRODUCCIÓN 

La contratación pública en el estado moderno se ha consolidado como una de las formas que 

tiene la administración pública de actuar (Corte Constitucional de Colombia, 2009, citado en Rúa 

et al., 2018). Y es definida como un conjunto de procedimientos que permiten realizar licitaciones 

a través de medios rápidos (Hermany y Sauzem, 2018), cuyo objetivo primordial es el 

cumplimiento del interés general (Valencia, 2016). En ese mismo sentido, Kastanioti et al. (2012, 

citado en Grega et al., 2019) indica que es un proceso primordial para la economía a través del cual 
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las autoridades de todos los niveles del estado y sus organismos públicos, adquieren bienes, 

servicios y obras. Asimismo, las Directivas europeas conceptualizan a la contratación pública como 

la adquisición de suministros, servicios u obras; con un propósito público o no, celebrados por 

entidades adjudicadoras mediante contratos administrativos (Comisión, 2014, citado en Da Rosa 

et al., 2015). Para ello, cuentan como eje fundamental a los principios generales, los cuales permiten 

que estos contratos se ajusten y respeten el estado de derecho (Ascanio, 2021). Estos principios 

rectores son de suma relevancia para la normativa de contrataciones; y, por lo tanto, deben ser 

acatados por todas las partes intervinientes (Romero y Gómez, 2020). Pues, además, estos 

resuelven cualquier déficit interpretativo de la norma (D’oleo, 2020). Al respecto, las distintas 

legislaciones han ido evolucionando y fortaleciendo los principios generales de la contratación 

pública. En una primera aproximación de ello, Villarejo y Calonge (2018) al analizar la Ley N° 

9/2017, nueva ley española, hacen notar que se han instituido un conjunto de principios a fin de 

mejorar la eficiencia en el gasto público (p. 14). Asimismo, se ha propuesto la creación de un 

Comité especializado en contrataciones del estado, así como una Junta consultiva sobre la misma 

materia, esto con el fin de promover el principio de transparencia de las contrataciones (Moreno, 

2017). Todo ello, con la finalidad de que el proceso de contratación sea cada vez más transparente, 

eficiente e íntegro, a fin de que se cumpla de mejor manera los objetivos propuestos (Terrón, 2019). 

Por su parte, en el año 2018 se promulgó en Colombia la Ley N° 1882, la cual tuvo como objetivo 

fortalecer sus principios generales, tal es así que la primera parte se centra en la transparencia y 

eficiencia de las contrataciones (Neira, 2018). 

 Como se puede notar, los principios generales han ido adquiriendo preponderancia, por ello, 

de acuerdo a Borowiec (2017) todas las contrataciones públicas deben respetarlos y tenerlos como 

parámetros. Pues, estos la complementan e integran, siendo los principales principios los 

siguientes: el principio de transparencia, participación, eficacia, rendición de cuentas, coherencia, 

adaptación a las nuevas tecnologías, igualdad de trata, no discriminación y concurrencia (Cynthia, 

2017). En ese sentido, es pertinente indicar que la contratación justa, transparente y que respeta la 

libre competencia genera mejores oportunidades y contribuye al crecimiento económico (Kirn et 

al., 2019). 

De esta manera, en relación a la justificación teórica, la investigación presenta diversas 

posiciones sobre la contratación pública y sus principios generales y a partir de las mismas se ha 

generado nuevos conocimientos. En cuanto a la justificación práctica consideramos necesaria como 

contribución la unificación de los principios generales aplicables a la contratación estatal. En razón 

a lo manifestado, se propuso como objetivo general analizar las particularidades de la contratación 

pública. Asimismo, se planteó como primer objetivo específico analizar la importancia de los 

principios generales en la contratación pública y como segundo objetivo específico se propuso 

identificar los principios generales de la contratación pública. 

METODOLOGÍA 

La revisión bibliográfica usada engloba y se sostiene en una revisión de tipo sistemática que 

permitió identificar, analizar e interpretar los artículos científicos recopilados para el desarrollo del 

presente trabajo. En tal sentido, se consideraron artículos publicados entre los años 2015 a 2022 en 

revistas indexadas en las bases de datos de mayor prestigio internacional, eligiendo: Dialnet, Doaf, 

Latindex, Redalyc, Scielo y Scopus, en las que se obtuvo estudios en idioma español, inglés y 

portugués. En lo relativo a la proyección, se estableció como objetivo analizar la contratación 

pública y sus principios generales, prestando suma atención en estos últimos, dado lo fundamental 

que son para elaborar procedimientos de selección que conlleven a la elección de la mejor oferta – 

precio. Y, por consiguiente, se cumpla la finalidad pública del objeto de contratación de manera 

eficiente y eficaz.  En cuanto a la indagación, se instauró como categorías referenciales de búsqueda 

a las siguientes términos: contratación pública, contratación administrativa, contrataciones del 

estado, principios de las contrataciones públicas, principios de la contratación, public procurement 

y procurement principles; en vista, de que dichos términos cumplen con las condiciones temáticas 
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necesarias para abarcar el ámbito jurisprudencial, doctrinal y normativo; procurando que la 

temática se mantenga dentro de la especialidad de contrataciones del estado.  Luego de ello, se 

realizó la recolección y clasificación de los estudios más relevantes en atención a los objetivos 

planteados. En tal sentido, se localizaron 60 investigaciones y se seleccionaron 46 estudios dada su 

pertinencia. En referencia al análisis de los artículos recogidos, se inició con la elaboración del 

resumen en el que se plasmó un alcance general de los puntos más relevantes de este trabajo; para 

después continuar con la descripción e interpretación de las múltiples posturas defendidas por los 

autores elegidos, en tal sentido, se utilizó un enfoque cualitativo que permitió un análisis reflexivo 

y profundo. Todo ello ha sido fundamental para sustentar el presente artículo de revisión de 

literatura científica.  

RESULTADOS  

En relación al objetivo general analizar las particularidades de la contratación pública, se 

tuvieron los siguientes resultados:  

En primer lugar, se advierte que Hermany y Sauzem (2018) concluyen que los contratos 

administrativos son una herramienta necesaria para la implementación y aplicación de políticas 

públicas, dada su importancia la ley española ha establecido instrumentos que coadyuvan a su 

realización, enfocándose principalmente en nivel local. Por su parte, Da Rosa et al. (2015) han 

concluido que la contratación estatal es un elemento fundamental para los gobiernos, pues permite 

lograr una gobernanza estratégica. Por ello, si es correctamente enfocada puede garantizar la 

eficiencia del sector público; y, por consiguiente, transmitir confianza a los ciudadanos. Por otro 

lado, Rodríguez (2016) determina que la contratación pública tiene como objetivo la adquisición 

de suministros, obras públicas y servicios que están enfocadas en facilitar y mejorar las condiciones 

de vida de los ciudadanos. En otro orden de ideas, Halonen (2021) considera que la contratación 

pública debe evaluar continuamente las medidas adoptadas teniendo en consideración la protección 

del medio ambiente, que implica la sostenibilidad para la sociedad del futuro. Por ello, es necesario 

que se evalúe el impacto que esta regulación va a tener sobre la competencia, sobre los costos de 

la adquisición y como va a variar el comportamiento del mercado de consumo. Otro punto, es la 

conclusión de Moreno (2020) que ha manifestado que desde un punto macroeconómico la 

contracción pública es fundamental para la estabilidad económica española.     

En segundo lugar, se infiere que Béjar (2019) determina que en México la contratación 

administrativa se encuentra sometida a una regulación normativa que delimita su interacción, 

mientras que en Canadá encuentra que es todo lo contrario, pues básicamente no se visualiza casi 

ninguna diferencia entre un contrato administrativo o un contrato privado. Por su parte, Alves y 

Romao (2021) concluyeron que la contratación pública en los últimos años ha ido incrementado su 

nivel de transparencia, esto se debe en gran medida a la mejora que ha sido incluida en el Código 

de Contratos Públicos, la cual exige que se debe publicar las contrataciones en el portal. Sin 

embargo, aún existen muchos puntos que mejorar como por ejemplo el uso excesivo de 

contrataciones directas. Por otro lado, Kirn et al. (2019) han hallado que, desde la aplicación de la 

Ley de contrataciones las violaciones a la transparencia han ido en aumento, siendo los más 

comunes el establecimiento de criterios discriminatorios por parte de los contratantes en las fases 

de selección. En otro orden de ideas, Grega et al. (2019) concluyó que la burocracia excesiva y los 

cambios seguidos en la normativa de contrataciones públicas son considerados como los 

principales problemas que afectan su eficiencia.    

Finalmente, se colige que Carrodeguas (2018) ha concluido que el contrato menor puede ser una 

herramienta útil para la Administración Local si es utilizado de manera correcta, dado lo reducido 

de sus medios y tamaños. Por lo tanto, este tipo de contrato se erige como un medio para cubrir sus 

necesidades de contratación. Por otro lado, Romero y Gómez (2020) consideran que el equilibrio 

y el balance son fundamentales en las políticas aplicadas a la contratación pública, pues de esa 

manera se procura de mejor manera el respeto a los principios, logrando una contratación efectiva. 

Por su parte, Díez (2021) ha determinado que los contratos públicos muchas veces no son los más 
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idóneos para garantizar el funcionamiento óptimo del mercado, pues los contratos open house 

emergen como una mejor solución.  

En relación al primer objetivo específico analizar la importancia de los principios en la 

contratación pública, se tuvieron los siguientes resultados: 

En primer lugar, se advierte que Lucas (2017) ha concluido que las entidades territoriales en 

Colombia gozan de cierta autonomía territorial y de la permisividad de los órganos jurisdiccional 

en el ejercicio de la actuación contractual; sin embargo, esto no enerva la obligatoriedad de respetar 

los principios y normas que regulan la materia. Por lo tanto, no es viable que realicen 

procedimientos de selección bajo sus propias modalidades o aplicando sus propios reglamentos. 

Por su parte, Moreno (2015) ha reconocido que la contratación pública en América latina se rige 

por principios generales que cumplen una función interpretativa, y por ello, tienen un 

reconocimiento expreso en la mayor parte de legislaciones. Por otro lado, Razquin (2019) concluye 

que en la Unión Europea existen principios generales que son de aplicación obligatoria de todos 

los Estados miembros, pues estos han sido recogidos en diversos Tratados, Directivas y 

Reglamentos, los cuales los han desarrollado plenamente. Otro punto, es lo señalado por los autores 

Moreno (2019), Neira (2018), Portero (2020), Villarejo y Calonge (2018) en sus análisis respecto 

a la Ley española de Contratos del Sector Público, donde han establecido que dicha norma garantiza 

el respeto de los principios generales de la contratación; sobresaliendo los principios: a la no 

discriminación e igualdad de trato, el libre acceso a las licitaciones, la transparencia de los 

procedimientos y la publicidad. Además, tiene como objetivo la utilización eficiente de los fondos 

públicos, lo que se relaciona directamente con el principio de eficiencia; garantizando un control 

de gastos que genere estabilidad presupuestaria. 

En segundo lugar, se infiere que Duque (2020) ha concluido que los principios generales de la 

contratación pública, sobre todo el de transparencia y publicidad son herramientas poderosas para 

la reducción de la corrupción en Colombia, pues estos están presentes durante todo el 

procedimiento de selección y continúan hasta la etapa contractual; garantizando que todos los 

documentos de los procedimientos incluido el contrato se han publicados; situación que permite 

que cualquier interesado pueda revisar cómo se gestionan y ejecutan los recursos del estado. Otro 

punto, nos da Miranzo (2019) pues establece que la transparencia dentro de la contratación pública 

debe garantizar la igualdad y la no discriminación, la libre concurrencia y la buena administración, 

logrando con ello que la Administración tenga una rendición de cuentas eficiente y que la sociedad 

civil participe en las contrataciones. Por su parte, Vásquez (2018) concluye los principios generales 

fueron fortalecidos en el Estatuto General de Contratación, por lo que son considerados 

indefectiblemente en las formulaciones y ejecuciones de políticas públicas; no obstante, considera 

que debe incorporarse el principio de planeación para mejorar la función administrativa. Por otro 

lado, los resultados de Borowiec (2017) dejan en claro la importancia del principio de competencia 

en las contrataciones públicas; por ello, establece la necesidad de implementar cambios en la 

eficiencia de las autoridades administrativas y fortalecer este principio, para que de esa manera 

mejoren los resultados de participación en las licitaciones. En otro orden de ideas, Cynthia (2017) 

concluye que el análisis de aspectos de la contratación pública, nos permite establecer principios 

específicos que coadyuven a la buena administración. 

Finalmente, se colige que Moreno (2017) ha concluido que a través de las resoluciones del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la nueva regulación aplicada en Europa, se ha 

generado un cambio de paradigma en la contratación pública, pues ahora esta debe garantizar el 

respeto de la buena administración y de sus principios, fundamentalmente el de la transparencia, 

integridad, eficiencia y eficacia.  Por su parte, Terrón (2019) ha determinado que se utiliza fondos 

públicos para la celebración de contratos administrativos, por lo que previamente se debe establecer 

cuál es la necesidad que se va a satisfacer con dicho contrato, respetando el principio de la libertad 

de competencia y de la selección de la oferta más ventajosa.  Por otro lado, Gimeno (2016) concluye 

que la contratación pública presenta deficiencias a nivel práctico y normativo; por lo tanto, urge 

una reforma que realce el valor del principio de eficiencia. En otro orden de ideas, Bertazzo (2016) 
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y Moreno (2018) han resaltado el papel fundamental de los principios de imparcialidad, 

objetividad, igualdad de trato, transparencia y no discriminación, pues de acuerdo al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea se ha determinado que estos principios son de aplicación obligatoria 

no solo para los contratos que recaen en el ámbito de las directivas, sino que además se aplican a 

todos los contratos celebrados por los entes sujetos a dicha directiva. 

En relación al segundo objetivo específico identificar los principios generales de la 

contratación pública, se tuvieron los siguientes resultados: 

En primer lugar, se advierte que Rúa et al. (2018) concluye que los tratadistas concuerdan que 

el principio de planeación es fundamental para la contratación pública. En ese mismo sentido, 

D’oleo (2020) observa que este principio constituye un mecanismo necesario para sortear las 

improvisaciones de la administración; por lo tanto, se erige como el llamado a mejorar la 

contratación pública, tal es así que parte de la jurisprudencia está empezando a considerar que 

deben ser declarados nulos todos aquellos contratos que no hayan tenido una planificación previa. 

Por otro lado, Mesa y Muñoz (2019) han concluido que el principio de planeación se debe constituir 

en base a valores axiológicos, como son la idoneidad y la transparencia; dado que, sus 

consecuencias repercuten en la forma de administrar los recursos públicos del estado, y por lo tanto 

en el cumplimiento de los fines propuestos. En ese orden de ideas, Restrepo y Betancur (2020) 

postulan que el principio de planeación es la columna fundamental en la que se sostiene las 

contrataciones públicas, pues se encuentra presente durante todo el procedimiento y sus efectos se 

despliegan en el iter contractual. 

En segundo lugar, se infiere que Valencia (2016) ha concluido que el principio de transparencia 

se materializa a través de la debida publicidad de la fase de procedimiento y responde a la necesidad 

de evitar presiones dentro de las contrataciones estatales, que pueden afectar la satisfacción del 

interés general. Para Sena (2019) el principio de transparencia es la columna vertebral de toda 

contratación estatal. Por otro lado, González (2019) concluye que el principio de transparencia 

tiene dos caras o dos partes, una interna que se refiere al control sobre la actuación de las entidades 

públicas y algunas privadas, las que deben actuar de manera clara y visible; y otra externa, que se 

refiere al derecho que tienen los ciudadanos de participar y conocer las actuaciones de dichas 

entidades. Por su parte, Ascanio (2021) determina que los principios de transparencia, libre 

concurrencia e igualdad de trato, se encuentran presenten en muchas legislaciones del mundo; por 

lo que, son considerados principios comunes de la contratación estatal. En el mismo sentido, 

Navarro (2017) ha concluido que los principios de publicidad, transparencia, competencia, 

igualdad y debido proceso, son los que resaltan en la mayoría de normativas de contratación 

pública.  

Finalmente, se colige que Román (2019) ha concluido que el principio de eficiencia aplicable a 

las contrataciones estatales, ha ido evolucionando pasando de una postura más económica a un 

criterio de sostenibilidad social, pues de aplicar este nuevo paradigma se lograría el uso de los 

fondos públicos de manera más eficiente. Por su parte, Garrido (2020) ha determinado que otro 

principio necesario en la contratación pública es el de la buena administración, pues a través de 

este los ciudadanos observan mayor transparencia y control de la actividad estatal, permitiendo una 

vigilancia proactiva de la rendición de cuentas. En otro orden de ideas, Galvis (2018) ha concluido 

que el principio de libre competencia, ha logrado un gran avance gracias al principio de libre 

concurrencia, pues a través de este se ha prohibido cualquier tipo de discriminación, consiguiendo 

la libre partición y acceso a los procedimientos de selección. 

DISCUSIÓN 

Respecto al objetivo general analizar las particularidades de la contratación pública, se generó 

la siguiente discusión: 

Los autores Hermany y Sauzem (2018), Rodríguez (2016), Da Rosa et al. (2015), Moreno 

(2020), Romero y Gómez (2020) concuerdan en que la contratación pública es una herramienta 

fundamental para la implementación de políticas públicas enfocadas en mejorar las condiciones de 
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vida de los ciudadanos; además, permite lograr la gobernanza estratégica, por consiguiente, 

garantiza la eficiencia del uso de los recursos públicos y mejora la estabilidad económica del estado. 

Sobre el particular, Lucas (2017) indica que la contratación pública es una de las herramientas más 

importantes que tiene el Estado para cumplir con su finalidad. No obstante, no debe ser considerada 

únicamente como un medio para adquirir bienes y/o servicios para ciertos grupos, sino más bien 

como una política pública clave para el desarrollo y mejora de las sociedades (Miranzo, 2020). En 

ese sentido, la Unión Europea ha manifestado que la contratación estatal es un medio 

imprescindible para conseguir los objetivos comunitarios (Román, 2019). Por ello, en los últimos 

tiempos, se ha convertido en una actividad de índole económica que tiene como objetivo la 

satisfacción de las obligaciones de la Administración; por lo que, para cumplir con dicho fin 

suscriben contratos con sus administrados. Por ello, sin importar a qué sistema jurídico pertenezcan 

se tiene el mismo objetivo, utilizar de forma correcta los recursos de la administración pública 

(Béjar, 2019). 

Sin embargo, hay autores como Halonen (2021) que, si bien concuerda con la importancia de la 

contratación pública, agrega que esta debe estar enfocada primordialmente en políticas que 

consideren la protección al medio ambiente y la sostenibilidad para la sociedad futura. Asimismo, 

se debe tener en cuenta lo manifestado por Grega et al. (2019) que indican que la contratación 

pública no es eficiente, debido a su excesiva burocracia y cambios continuos en su normativa. Es 

por ello que Díez (2021) considera que la contratación pública muchas veces no es la forma más 

idónea para garantizar el mejor funcionamiento, pues existen contratos como los open house que 

en Alemania emergen como una mejor solución. En un sentido semejante, Béjar (2019) determina 

que hay casos como el de Canadá, donde se ha establecido que los contratos administrativos sean 

muy parecidos a los contratos privados, obteniendo con ello un buen resultado.   

Por otro lado, Alves y Romao (2021) concuerdan en que en los últimos años la transparencia de 

las contrataciones públicas ha mejorado notablemente, sobre todo con la nueva exigencia de 

publicar en los portales todas las actuaciones del procedimiento. No obstante, Kirn et al. (2019) se 

contraponen a esta idea, pues de acuerdo con sus hallazgos las violaciones a la transparencia han 

aumentado notablemente, siendo la más habitual la discriminación en la selección de postores.   

Respecto al primer objetivo específico analizar la importancia de los principios en la 

contratación pública, se generó la siguiente discusión: 

Los autores Lucas (2017) y Terrón (2019) concuerdan en que las actuaciones administrativas 

realizadas en el marco de las contrataciones públicas deben respetar los principios generales; dado 

que, estos cumplen una función interpretativa y a través de ellos se puede satisfacer de mejor 

manera los fines públicos propuestos. En ese orden de ideas, Neira (2018), Portero (2020), Bertazzo 

(2016), Villarejo y Calonge (2018) agregan que estos principios son de aplicación obligatoria en 

los contratos administrativos celebrados por alguno de los estados miembros de la Unión Europea, 

pues ello se encuentra plenamente establecido en los Tratados y Directivas. En ese mismo sentido, 

Razquin (2019) indica que la Unión Europea ha establecido a través de Tratados una serie de 

principios generales que son de aplicación obligatoria en las políticas de todos sus miembros; por 

consiguiente, también deben aplicarse a las contrataciones públicas. De la misma manera, Moreno 

(2018) considera que los principios generales han sido imprescindibles para la consolidación del 

derecho público comunitario. Por ello, Carrodeguas (2018) indica que los principios comunitarios 

de la contratación estatal, deben aplicarse directamente ante cualquier contrato siempre que exista 

un interés transfronterizo, pues con ello se busca que no haya contrataciones exentas de su umbral. 

Por lo tanto, el cumplimiento de estos principios es una forma de respetar el interés público y 

lograr la meta de tener contrataciones más favorables (Pardo, 2013, citado en Portero, 2020). Tal 

es la importancia de los principios que inclusive en las excepcionales contrataciones directas se 

deben respetar (Rincón, 2019). No obstante, los Estados tienen cierto grado de discrecionalidad al 

momento de establecer la forma de garantizarlos en su normativa (Schumm y klum, 2020, citado 

en Díez, 2021).  
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Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que los 

principios generales son la base de las contrataciones de todo Estado y resalta su transversalidad, 

dado que estos los podemos encontrar desde los actos preparatorios hasta la ejecución contractual 

(Moreno, 2019). Al respecto, Garrido (2022) nos mencionada que estos principios deben ser 

aplicados de forma homogénea en todos los Estados de la Unión, esto con el objetivo de tener una 

interpretación uniforme. 

Por su parte, en la actualidad muchos de los países de América Latina han contemplado dentro 

de su marco normativo a los principios generales, ello en gran medida se debe a la importancia 

interpretativa de estos, pues al existir una gran cantidad de normas que regulan las contrataciones 

públicas, los principios generales se erigen como el componente unificador (Moreno, 2015). En 

ese sentido, el marco normativo de las contrataciones públicas está sostenido por principios 

generales, los cuales son fundamentales para garantizar que las contrataciones se enmarquen en un 

Estado de derecho; y, por lo tanto, se respete la legalidad (Rodríguez, 2016). En esa misma línea, 

Duque (2020), Borowiec (2017) y Miranzo (2019) concuerdan con esta postura, pero resaltan la 

importancia del principio de transparencia y de competencia, argumentado que son una poderosa 

herramienta para la reducción de la corrupción y para garantizar el ejercicio del resto de principios. 

Por su parte, Vásquez (2018) coincide en la relevancia que tienen los principios generales, pero 

cuestiona el hecho de que en la mayoría de legislaciones no incluyan el principio de planeación. 

Por otro lado, Gimeno (2016) sin desconocer lo manifestado por el resto de autores, considera que 

la contratación pública y sus principios presentan deficiencias prácticas y normativas; por lo que, 

considera que urge una reforma que se funde en el valor del principio de eficiencia. En este último 

sentido, Cynthia (2017) considera que a través del análisis de los distintos aspectos e instituciones 

de la contratación pública pueden establecerse principios específicos que coadyuven a una buena 

administración.  

Respecto al segundo objetivo específico identificar los principios generales de la contratación 

pública, se generó la siguiente discusión: 

Dentro de los principales principios de la contratación pública encontramos, el principio de 

integridad que ha sido ampliamente desarrollado en la exposición de motivos de la Ley española 

de Contratos de Sector Público (Sena, 2019). Es por ello, que este principio es uno de los pilares 

de la contratación pública contemplada en la Ley española N° 9/2017 (Iglesias, 2020); su 

importancia radica en su ámbito de aplicación, pues se encuentra presente en todas las etapas del 

proceso contractual (Romero, 2021). Por otro lado, el principio de transparencia ha sido 

trascendental en el Sistema Español, pues a través de él se ha vuelto factible el uso eficiente y eficaz 

del gasto público y la inversión, reduciendo la corrupción y garantizando la libre participación 

(Moreno, 2020). En ese sentido, se lo conceptualiza como una abstracción que coadyuva a la libre 

participación de los sujetos, propicia la correcta gobernanza y direcciona a conseguir un mercado 

único (González, 2019). Este principio garantiza una adecuada publicidad, pues establece reglas 

claras y objetivas, que permiten que las personas puedan elegir con el debido tiempo si desean 

presentarse en los procedimientos (Pereira, 2013, citado en Alves y Romao, 2021). El cual se ve 

complementado con el principio de publicidad, ampliamente desarrollado por la Corte 

Constitucional de Colombia, el cual garantiza el desarrollo adecuado de los fines del Estado; en 

virtud, a que permitir transmitir las comunicaciones de forma masiva, y con ello lograr un 

determinado comportamiento (Duque, 2020). De acuerdo a Cerrillo (1998, citado en Miranzo, 

2019) los principios de publicidad y transparencia permiten que las personas conozcan todas las 

actividades que realiza el Estado. Asimismo, los principios de igualdad de trato y transparencia, 

garantizan que se haga público los criterios de evaluación de una determinada adjudicación, pues 

las autoridades administrativas están obligadas de realizarlo (Bertazzo, 2016). 

Por su parte, los autores Rúa et al. (2018), D’oleo (2020), Restrepo y Betancur (2020) 

concuerdan en que el principio de planeación se constituye en base a valores axiológicos, como la 

idoneidad la transparencia; siendo este un mecanismo fundamental para sortear las improvisaciones 

de la administración, dado que repercute en la forma de administrar los recursos del estado. 
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Asimismo, Mesa y Muñoz (2019) consideran que es el núcleo para que el procedimiento de 

contratación se lleve a cabo de forma eficiente, desde su etapa de inicio hasta la ejecución 

contractual. Sin embargo, muchas legislaciones no lo consideran como principio; a pesar de que 

garantiza el costo, los plazos de ejecución y la selección de los bienes o servicios que se contratará 

(Sandoval, 2015, citado en Vásquez, 2018). Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia, ha 

indicado que este principio asegura que las entidades del estado realicen estudios técnicos previos 

con veracidad y conformidad, a fin de que se establezca con claridad el objeto del contrato, así 

como las obligaciones que de él emanen (Restrepo & Betancur, 2020). Por consiguiente, se erige 

como la columna en la que se sostiene las contrataciones públicas.  

La idea anterior difiere a la adoptada por Valencia (2016), Sena (2019) y González (2019) 

quienes han considerado que es el principio de transparencia el que debe ser considerado como la 

columna vertebral de toda contratación pública, pues a través de este se garantiza la actuación 

administrativa clara y visible; así como el derecho de los ciudadanos de participar y conocer estas 

actuaciones. Así como, con lo mencionado por Ascanio (2021), y Navarro (2017) quienes además 

de mencionar la relevancia del principio de publicidad, agregan los principios de publicidad, libre 

concurrencia e igualdad de trato, estableciendo que estos se encuentran presente en la mayoría de 

legislaciones. Pues conforme a lo mencionado por Gallastegi y Arnáez (2022) el principio de libre 

competencia, es sumamente relevante, puesto que se encuentra presente en el resto de principios y, 

por su parte, el principio de libertad de concurrencia, el cual garantiza la libre participación de 

postores en los procedimientos de selección, sin que existan barreras injustificadas que limiten 

dicha acción (Galvis, 2018). 

Otra postura es la adoptada por Garrido (2020) que ha determinado que el principio de la buena 

administración es uno de los principios más relevantes; dado que, los ciudadanos observan mayor 

control y transparencia en la actividad estatal, al grado de permitir una vigilancia activa en la 

rendición de cuentas. En ese sentido, la idea anterior se puede mejorar y complementar con el 

principio de eficiencia, que de acuerdo a Román (2019) ha evolucionado dejando atrás la idea 

económica de este principio y tomando un criterio de sostenibilidad social, lo que permitirá un uso 

óptimo de los fondos públicos. Pues, este principio establece la eficacia y la eficiencia del gasto 

público, analizándolos desde un enfoque de rentabilidad y permitiendo la fiscalización de la gestión 

administrativa; dado que, se encuentra condicionada por este principio (Gimeno, 2016, p. 138). 

Finalmente, podemos encontrar el principio de sostenibilidad, dada su importancia ha sido 

reconocido por la Comisión Europea en la Directiva 2014/24/UE, donde se precisa que las 

autoridades deben y pueden coadyuvar a proteger el medio ambiente, así como a garantizar la 

promoción del desarrollo sostenible, sin perjuicio de obtener la mejor relación de calidad y precio 

en los contratos celebrados (Halonen, 2021). 
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Cuadro 1. Matriz de Resultados de los Estudios Examinados 

 

N° AUTORES AÑO OBJETIVO RESULTADOS 

1 Rúa et al. 2018 Indagar acerca del principio de planeación en el contrato estatal 

de obra pública 

Los tratadistas del derecho concuerdan en la importancia que tiene el principio de planeación en la contratación estatal. 

2 Hermany, R & 

Sauzem, B. 

2018 Verificar las contribuciones de la nueva Ley de contratación 

pública española puede aportar a los contratos públicos locales en 

Brasil 

La ley española establece instrumentos para la formulación de políticas públicas, buscando el uso de contratos públicos como herramienta para la 

implementación de políticas públicas, especialmente a nivel local. 

3 Grega et al. 2019 Determinar los principales factores que causan ineficiencias en el 

sistema de contratación pública de Eslovaquia y, en la medida de 

lo posible, proporcionar algunas evaluaciones cuantitativas o 

cualitativas de su importancia 

Nuestra encuesta mostró que, en 2017, el 68 % de los contratistas y el 59 % de los proveedores identificaron la burocracia excesiva como uno de 

los tres principales problemas de eficiencia del sistema de contratación eslovaco. El 56 % de los contratistas también culpó a los frecuentes cambios 

en la legislación. 

4 Da Rosa et al. 2015 Analizar la evolución de la Contratación Pública gobernanza en 

el estado portugués 

La contratación pública es un pilar fundamental de la gobernanza estratégica y la prestación de servicios para los gobiernos. Debido al gran volumen 

de gasto que representa, la contratación pública bien gobernada puede y debe desempeñar un papel importante en el fomento de la eficiencia del 

sector público y el establecimiento de la confianza de los ciudadanos. 

5 Valencia, D. 2016 Analizar la importancia de garantizar la transparencia en la 

gestión pública en los países de la región.  

La transparencia como principio constitucional aplicable a las contrataciones públicas responde a la necesidad de evitar presiones políticas, 

económicas o familiares indebidos que atenten contra el interés general. La transparencia en la etapa de formación del contrato se manifiesta a 

través de la publicidad efectiva del proceso contractual, que tiene por objeto garantizar la libre competencia de los administradores en el proceso 

de selección de la propuesta más ventajosa para la administración 

6 Lucas Ortegón, C. 2017 Establecer en qué medida, la actividad contractual permite la 

discrecionalidad frente a la aplicación de sus normas y principios 

Se concluirá entonces que la actuación contractual de las entidades territoriales está sujeta a las normas y principios que regulan esta materia en 

Colombia, por lo cual, ni la autonomía territorial, ni la permisividad judicial y ciudadana justifican que un mandatario local contraríe el 

ordenamiento superior, contratando bajo sus propias modalidades de selección y sus propios reglamentos, situación que hoy en día se sigue 

presentando cotidianamente y que exige acciones inmediatas, por parte de los órganos de control, de las autoridades judiciales, y las personas que 

en ejercicio de los medios previstos en la Ley pueden ejercer control sobra las actuaciones de los funcionarios que están al servicio del interés 

común 

7 Román Márquez, A. 2019 Analizar la relación coste-eficacia en la nueva regulación 

contenida en la LCSP 

Se ha reconfigurado el principio de eficiencia del gasto público en este ámbito, modificando su contenido, el cual evoluciona desde la tradicional 

eficiencia económica a la nueva eficiencia “social”, en el convencimiento, por parte de las autoridades comunitarias, de que el uso de criterios de 

sostenibilidad social en la contratación pública contribuye a una mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos, pues los mayores costes 

asociados a la contratación socialmente responsable serán compensados por los ahorros generados en políticas sociales. 

8 Béjar, Luis. 2019 Encontrar las similitudes y las diferencias en lo que en un 

principio sería una institución de comportamientos 

completamente distintos y que, sin embargo, persiguen los 

mismos objetivos y procuran evitar prácticas similares 

Los contratos administrativos en México, en principio, se hallan fuertemente regulados por la legislación y por el sometimiento de la Administración 

a la ley; en Canadá, prima la autonomía de la voluntad para contratar, prácticamente no haciendo ningún tipo de distinción entre el contrato privado 

y el contrato administrativo. 

9 Miranzo, J. 2020 Analizar desde una perspectiva crítica el Acuerdo de 

Contratación Pública (ACP) 

Su funcionamiento, claramente ligado a la identidad de grupo, pone en peligro la primacía y aplicabilidad del principio de no discriminación en el 

que se basa el derecho global de contratación pública. Al mismo tiempo, los mecanismos actuales de revisión del GPA no garantizan el 

cumplimiento administrativo, a nivel contractual, de las normas de no discriminación. 

10 Ascanio Pacheco, M. 2021 Examinar la importancia de los principios generales de la 

contratación pública incorporados en el Acuerdo de Libre 

Los principios de igualdad de los oferentes, transparencia y libre concurrencia han traspasado fronteras, siendo acogidos por muchas legislaciones 

y convirtiéndose en principios comunes en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo, por lo que su crecimiento en el derecho 
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Comercio entre la República de Chile y la República de Colombia administrativo universal ha hecho que se pueda considerar que, lo que hace global a la contratación pública son sus principios generales, ya que se 

ha evidenciado en el transcurso de este estudio, que estos principios coinciden con los principios establecidos por las disposiciones de los 

ordenamientos jurídicos de Chile y Colombia, así como con las disposiciones de carácter internacional aquí analizadas, demostrándose que a nivel 

internacional los principios de igualdad de los oferentes, libre concurrencia, transparencia y trato nacional y no discriminación, basados estos en 

una efectiva aplicación de la publicidad, el debido proceso, la imparcialidad, la buena fe, la economía y la responsabilidad como principios generales 

del derecho, se han comprendido en contexto al cimiento de los reglamentos de contratación pública y que son estos los que han ido creando la 

normatividad existente en esta materia. 

11 Navarro Medal, K. 2017 Reflexionar acerca de los principios generales del Derecho de la 

Contratación en la ley de Contrataciones del sector público de 

Nicaragua, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo 

y el Banco Centroamericano de Integración económica 

Entre los principios generales de la contratación en las normativas analizadas, sobresalen por encima de todos los relacionados con los principios 

de transparencia, publicidad, igualdad, competencia y debido proceso. 

12 Romero, C. y 

Gómez, L. 

2020 Análisis del principio de balance Una contratación equilibrada y balanceada entre todas las políticas primarias y secundarias conduce a mejores probabilidades de transparencia, 

integridad y eficiencia durante las etapas del ciclo de contratación pública donde juega un papel fundamental el principio estudiado a partir de su 

relación con otros principios de igual importancia para lograr una contratación pública efectiva. 

13 D’oleo, O. 2020 Analizar el marco legal Europeo, entronizando en la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que 

notoriamente ha influido en las Directivas Europeas 2014/23/UE 

y 2014/24/UE y el derecho español de la contratación pública 

regulado por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y el 

derecho dominicano al amparo de la ley 340/06 sobre Compras y 

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y el 

reglamento de aplicación de la ley contenido en Decreto No. 543-

12, y la jurisprudencia incipiente que comienza a consolidarse en 

el derecho dominicano 

se observa una tendencia a erigir la planeación como moneda de nuevo cuño en la contratación pública y como panacea al combate de todos los 

males que presenta la misma, si bien es cierto, la planeación o planificación constituyen un arma poderosa para evitar la improvisación, no menos 

cierto es el hecho de que se vislumbra una tendencia jurisprudencial inflexible, que plantea como prisma la declaración de nulidad de los contratos 

que no estén fundamentados en una planificación previa, lo cual, para países subdesarrollados como el nuestro, declaraciones generalizadas de 

nulidad de contratos, supondrían un caos, parálisis en múltiples proyectos constructivos, reclamos en responsabilidad y una afectación grave a la 

actividad económica que pende en gran medida del sector construcción y las obras públicas. 

14 Carrodeguas 

Méndez, R. 

2018 Efectuar un estudio detallado de la figura del contrato menor y de 

su actual regulación normativa, analizando, desde un punto de 

vista práctico, las consecuencias que puede tener la nueva 

regulación en el ámbito de la Administración Pública 

En el ámbito de la Administración Local, una buena utilización del contrato menor puede convertirse en una herramienta útil para este tipo de 

organizaciones administrativas, atendiendo a su tamaño y a sus medios, y sobre todo, a sus necesidades de contratación. 

15 Moreno Molina, J. 2015 Reflexionar acerca de la importancia de los principios generales 

de la contratación pública en la aplicación e interpretación del 

Derecho en la materia 

Una importante característica común a las legislaciones nacionales sobre compras públicas en América latina es su reconocimiento expreso de los 

principios generales que rigen en la materia y que desarrollan cada vez más una decisiva función interpretativa. Ante la enorme cantidad de normas 

legales y reglamentarias que en la actualidad regulan los contratos públicos, los principios generales de la contratación pública se presentan como 

un necesario elemento unificador. 

16 Rodríguez Arana, J. 2016 Analizar los principios del derecho global en la contratación 

pública 

En materia de contratación pública se trata de facilitar a los ciudadanos servicios, suministros y obras públicas que repercutan positivamente en las 

condiciones de vida de los habitantes. Para ello, los tradicionales poderes de la Administración en los países de contrato administrativo han de 

entenderse de otra manera, como poderes que pueden operarse cuando lo exija el interés general concreta y puntualmente argumentado. 

17 Razquin Lizarraga, 

M. 

2019 Analizar la aplicación práctica los principios de la 

contratación pública de la Unión Europea 

y de España, centrándome en el examen de tres de ellos: igualdad 

y no discriminación, confidencialidad e integridad 

Los Tratados recogen principios generales que son aplicables a todos los ámbitos de actuación de la Unión Europea y que vinculan a los Estados 

miembros en todas sus políticas, por tanto, también en la contratación pública. Por otra parte, los Reglamentos y Directivas desarrollan dichos 

principios respecto del ámbito material que regulan. 

18 Moreno Molina, J. 2018 Analizar la importancia de los principios generales del derecho 

en el desarrollo del derecho administrativo europeo, y la especial 

relevancia que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea tiene sobre los principios generales de la 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido destacando de forma reiterada, en los últimos años, que la obligación de respeto de los 

principios de objetividad, imparcialidad y no discriminación en la adjudicación de los contratos públicos, que son la esencia de la regulación 

normativa de estos, se extiende no sólo a los limitados contratos que caen dentro del ámbito de aplicación de las directivas comunitarias sobre 

contratación pública, sino también a todos los contratos que celebren los órganos de contratación sujetos a las directivas, ya que así lo exigen 
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contratación pública distintos preceptos de los tratados de derecho originario, tal y como han sido interpretados por el propio Tribunal. 

19 Portero Hernández, 

P. 

2020 Conocer en detalle las dificultades que conlleva la 

materialización en la práctica de las modificaciones de contratos 

públicos, conforme a las previsiones que establece la ley y la 

enorme casuística que configura la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. 

La publicidad de las modificaciones de contrato se ha visto fortalecida con la LCSP 2017, en aras de una mayor garantía del principio de 

transparencia, y supone un instrumento de gran relevancia como paso previo al control de legalidad y al ejercicio de los derechos e intereses 

legítimos de cualquier persona física o jurídica que, directa o indirectamente, se pueda ver afectada por la modificación de un contrato público. 

20 Díez Sastre, S. 2021 Expones el contexto de surgimiento de los contratos «open-

house» en el Derecho alemán y su tratamiento en el Derecho 

europeo. 

Los contratos «open-house» ponen de manifiesto que los contratos públicos no siempre son necesariamente la forma óptima de garantizar el buen 

funcionamiento del mercado. 

21 Rincón, A. 2019 Estudiar la posibilidad que tienen los sujetos de derecho público 

de ser contratistas de la administración tanto en un contrato 

estatal, como en un contrato de la commande publique (I), 

enseguida, conviene visualizar las consecuencias en materia de 

publicidad y de competencia a partir de la identificación de un 

candidato al contrato con naturaleza de derecho público 

Una de las causales que permiten la contratación directa entre ciertos sujetos de derecho público es la causal de contratos de quasi-regie o in house, 

los cuales presentan una serie de requisitos que buscan no afectar el mercado y conciliar los principios de libertad de organización de personas 

públicas y de libre competencia. 

22 Moreno Molina, J. 2019 Analizar los principios generales de la LCSP 2017 

 

La LCSP 2017 dedica el primero de sus preceptos a los principios generales de la contratación pública y así establece en su apartado 1 que la norma 

tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las 

licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Otros principios que 

reconoce el precepto son los de eficiencia, libre competencia, selección de la oferta económicamente más ventajosa y el de integridad. 

23 Garrido Mayol, V. 2020 Analizar el principio de buena administración y la gobernanza en 

la contratación pública 

Principio de buena administración que, como ya he destacado, es hoy un derecho de los ciudadanos, que reclama mayor objetividad en la toma de 

decisiones, mayor intensidad en la defensa de los derechos de los ciudadanos, más transparencia, más control y, sobre todo una más proactiva 

rendición de cuentas. 

24 Villarejo, H. y 

Calonge, A. 

2018 Analizar las principales novedades de la nueva Ley 9/2017 La nueva ley regula los contratos del sector público con el objetivo de asegurar una eficiente utilización de los fondos públicos en conexión con el 

objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, de acuerdo con los principios de integridad, libertad de acceso a las licitaciones, publicidad 

y transparencia, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. También pretende salvaguardar la libre competencia y la selección de 

la oferta económicamente más ventajosa. 

25 Moreno Molina, J. 2017 Analizar las disposiciones sobre gobernanza que introduce como 

novedad frente a la regulación anterior la Directiva 2014/24/UE 

sobre contratación pública y su incorporación en la nueva ley 

española de contratos del sector público. 

Del conjunto de la nueva regulación europea, así como de la importante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sí se 

desprende en cambio la necesidad de un nuevo paradigma en la contratación pública que garantice el derecho a una buena administración y los 

principios de eficacia, eficiencia, transparencia e integridad. 

26 Terrón, D. 2019 Analizar el texto legal desde la perspectiva del nudge Luego razones de eficacia y eficiencia económica en el uso de fondos públicos, se traducen en la necesidad de que la Administración Pública o el 

ente contratante definan previamente las necesidades públicas a satisfacer con el contrato, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de 

la oferta económicamente más ventajosa. 

27 Neira Gaitán, H. 2018 Análisis jurídico-comparativo de las nuevas normas: Ley 1882 de 

2018 (Colombia) y LCSP de 2017 (España) profundizando en el 

estudio de los principios generales de la contratación pública 

La primera parte o eje de la nueva Ley 1882 de 2018, incorpora importantes novedades en materia de contratación estatal, acordes con los principios 

de transparencia, selección objetiva, igualdad, libertad de concurrencia y responsabilidad. 

28 Sena, S. 2019 Analizar, comparar y determinar la existencia de diferentes o 

similitudes en la consagración de los principios de transparencia 

e integridad en la contratación pública, tanto en el ordenamiento 

español como en el uruguayo 

En la legislación española como se ha señalado por algunos autores el principio de transparencia “vertebra” toda la contratac ión pública. Estando 

así mandatado en múltiples sentencias, tanto en los Tribunales de Justicia Europeos como en los españoles.  

En el derecho uruguayo si bien el principio de transparencia ha tenido reciente consagración como principio de la contratación pública, el mismo 

ya contaba con consagración constitucional, además de estar recogido en diferentes normas del derecho vernáculo. 
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29 Iglesias, P. 2020 Presentar desde un punto de vista técnico-jurídico, el trabajo 

elaborado por la Comisión Técnica de Prevención de la 

Corrupción 

Las OCEX están llamadas a desempeñar un papel protagónico apoyando a las instituciones públicas en la consolidación de sus sistemas de 

integridad, promoviendo y fomentando las buenas prácticas, contribuyendo a la mejora de la calidad de la contratación pública bajo el principio de 

mejora continua, que requiere una actuación coordinada y transversal y una composición multidisciplinar de los equipos de auditoría en los que los 

profesionales de la auditoría y los abogados aporten una solución óptima a estos efectos tanto en la auditoría como en la prevención de la corrupción. 

30 Romero, C. 2021 Reflejar los resultados de investigación jurídica relativos a la 

rendición de cuentas en materia de contratación pública 

colombiana desde su marco constitucional, legal y 

jurisprudencial, haciendo énfasis en los principios de la función 

pública y de la contratación 

La rendición de cuentas supone un contenido sustancial más que formal con base en los principios de integridad, publicidad, transparencia y 

responsabilidad. 

31 Moreno, B. 2020 Analizar una cuestión de máxima actualidad en el Ordenamiento 

jurídico español, a saber: la publicidad de la información 

generada en los procesos de contratación pública 

En términos macroeconómicos la contratación del sector público resulta crucial para la buena marcha de la economía de española. La transparencia 

se convierte en el mejor aliado de la contratación pública para conseguir una economía de mercado libre, en la que los diferentes operadores puedan 

concurrir a las licitaciones. 

32 González, I. 2019 Delimitar y concretar el significado del término transparencia 

aplicado a la contratación pública 

La transparencia pública es una exigencia que el TFUE anuda a la buena gobernanza y a la participación ciudadana, en un reconocimiento abstracto 

y general respecto a toda la actuación pública. Podemos decir que la transparencia tiene dos caras, una interna, que afecta a la actuación de las 

Administración públicas y otras entidades públicas y privadas (que ha de ser transparente, visible), y otra, externa, que se predica de la relación con 

la ciudadanía, y que se manifiesta en el derecho a conocer la actuación pública y a participar en los asuntos públicos. 

33 Alves, C.y Romao, 

L. 

2021 Analizar la contratación pública, en la última década, en lo que 

respecta a la transparencia de los procedimientos de contratación 

pública y la promoción de la competencia entre los operadores 

económicos en la búsqueda del interés público 

La investigación permitió comprobar que la transparencia de los procesos de contratación ha ido en aumento, aunque existen puntos de mejora, y 

que la apertura a la competencia, por parte de los órganos de contratación, ha tenido una evolución favorable, pero todavía puede lograr mejores 

resultados, ya que se recurre excesivamente a los ajustes directos. Mayor competencia y mayor transparencia en el uso del dinero público son 

beneficios de la implementación del Código de Contratos Públicos, impulsado por la obligación de publicar los contratos públicos en el portal 

BASE y por la contratación pública electrónica. 

34 Duque, J. 2020 Hacer un acercamiento al fenómeno de la corrupción y cómo este 

se relaciona con la contratación estatal en Colombia 

Las causas y escenarios de corrupción en Colombia se presentan diferentes a las de otros países de la región, y, adicionalmente, han permanecido 

en el tiempo haciendo somera la aplicación eficiente de la normativa. En esa medida, la transparencia y la publicidad de la información que 

comprenden los procesos y procedimientos relativos a la actividad contractual del Estado se consolidan como herramientas fundamentales e 

imprescindibles en la lucha contra la corrupción, pues la publicación de los documentos del proceso y del contrato mismo permite a los interesados 

analizar la forma como las entidades gestionan y ejecutan los recursos públicos. 

35 Miranzo, J. 2019 Analizar las diferentes vertientes que tiene actualmente el 

principio de transparencia en el derecho de la contratación 

pública global 

Una contratación pública transparente debería cumplir con todas las precisiones expuestas a lo largo de este trabajo: perseguir la igualdad y no 

discriminación y la libre concurrencia, pero también la integridad y la buena administración a través de información a la ciudadanía y una eficiente 

rendición de cuentas, así como un elemento participativo para con la sociedad civil. 

36 Bertazzo, S. 2016 Investigar la posibilidad de insertar criterios ecológicos en las 

distintas etapas de los procedimientos de contratación pública 

El principio de imparcialidad de la actuación administrativa, en relación con el principio de igualdad de trato y de transparencia, que, como ha 

declarado reiteradamente el Tribunal, son el fundamento de las directivas sobre los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, implica 

que los licitadores deben hallarse en las mismas condiciones, no sólo momento de preparar y presentar sus ofertas, sino también cuando son 

evaluados por la autoridad contratante. 

37 Gimeno, J. 2016 Analizar la situación de la contratación pública desde la 

perspectiva del principio de eficiencia 

Las disfunciones del sistema regulatorio y practico de la contratación pública obliga a una profunda reforma normativa que descanse sobre el 

principio de eficiencia. Un principio que, si bien etimológicamente parece coincidir con el de eficacia, presenta notas propias.  

38 Mesa, M. y Muñoz, 

A. 

2019 Analizar las principales actuaciones por las cuales se vulnera el 

principio de planeación en los contratos de obra pública 

El principio de planeación debe desarrollarse bajo valores axiológicos, como la responsabilidad, transparencia e idoneidad, como consecuencia de 

la importancia que tiene para el Estado administrar de una manera adecuada los recursos del erario público y el cumplimiento de los fines estatales. 

39 Vásquez, Jorge  2018 Trabajar el problema público como componente inicial del 

enfoque de ciclo, que en este caso se emplea para exponer 

deficiencias en la planeación de la contratación estatal y definir 

El Estatuto General de Contratación de 1993 fortaleció con principios generales, referente normativo que impregna la formulación, diseño y 

ejecución de políticas públicas entre las que se debe incorporar la planeación de la contratación estatal a través de la cual se cumple la función 

administrativa de la entidad territorial. 
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cuáles de ellas son problemas públicos para una política pública 

40 Restrepo, J. y 

Betancur, G. 

2020 Mostrar de qué manera el paradigma constitucional y 

principialista de nuestro ordenamiento jurídico condiciona de 

manera fehaciente todo el andamiaje de la contratación pública 

El principio de planeación se convierte en un postulado fundante e integrador que irradia absolutamente y despliega sus efectos en todo el iter 

contractual, que actúa de manera envolvente en interdependencia con todos los demás principios, y que es sin duda, el eje fundamental sobre el 

cual se desarrolla el proceso de ejecución de obras, y la adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades estatales. 

41 Gallastegui, I. y 

Arnáez, V. 

2022 Plantear algunas vías de compaginación, en las que, si bien la 

integridad y la eficiencia tienen un peso capital, debe hacerse 

hincapié en la necesidad de una voluntad política real de 

conseguirlo 

La libre competencia constituye el pilar fundamental de la contratación pública y que está presente en el resto de principios que la informan. 

42 Galvis, I. 2018 Analizar la aplicación y naturaleza jurídica que ostenta el derecho 

a la libre competencia económica en el ámbito de los procesos de 

selección de contratistas desarrollados por las distintas entidades 

del Estado colombiano 

El derecho a la libre competencia económica en el ámbito de la contratación estatal colombiana encuentra un evidente desarrollo a partir de la 

institución del principio de libre concurrencia de oferentes, según el cual está proscrito cualquier tipo de discriminación para el acceso o 

participación en procesos de selección de contratistas del Estado, a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la 

contratación. 

43 Halonen, K. 2021 Examinar la contratación pública verde aplicando una 

metodología de derecho y economía, con el objetivo de combinar 

los enfoques de diferentes disciplinas y encontrar formas en las 

que los objetivos ambientales puedan abordarse de manera 

efectiva a través de la regulación de la contratación 

Para cumplir con los objetivos de protección ambiental establecidos para la contratación pública, es fundamental poder monitorear el impacto de 

las medidas tanto en el medio ambiente como en la sociedad en general en el futuro. Esta revisión debe prestar atención al impacto de la regulación 

en los costos de adquisición, la competencia y los cambios en el comportamiento del mercado de consumo privado. 

44 Borowiec, A. 2017 Identificar las soluciones más importantes para apoyar el 

desarrollo de la competencia en la economía a través del sistema 

de contratación pública, así como examinar los obstáculos y 

riesgos que conlleva el propio sistema 

Los resultados indican las soluciones más importantes que respaldan el desarrollo de la competencia. Incluyen los siguientes: facilitar el acceso a 

la información sobre pedidos, mejorar la eficiencia de las autoridades estatales en la detección de licitaciones colusorias, reducir la posibilidad de 

utilizar el potencial de terceros y aumentar la disponibilidad de datos sobre los resultados de las licitaciones. 

45 Cynthia, R. 2017 Ensayar una serie de principios que pueden ser elaborados como 

propios y específicos de la buena administración en la 

contratación pública, que complementan los formulados como 

inherentes a la “buena administración” en general, así como los 

señalados como propios de la contratación pública globa 

El análisis de institutos y/o aspectos que son relevantes en la contratación pública, nos permiten delinear -para los contratos administrativos- 

principios específicos que complementan los que hacen a la esencia de la buena administración en general, y los que se han señalado como inherentes 

a la contratación pública global. 

46 Kirn et al. 2019 Contribuir a mejorar la legislación y la práctica de la contratación 

pública 

Los principales hallazgos del artículo son que a lo largo de los años de aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas en sus versiones ZJN-2 y 

ZJN-3, aumentó el número de violaciones al principio básico de transparencia, siendo las violaciones más frecuentes las relativas a criterios 

discriminatorios fijados por la contratantes y su implementación en la fase de selección- y que los órganos municipales locales violaron el principio 

de transparencia con más frecuencia que los órganos estatales. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado minuciosamente cada una de las posturas presentadas por los distintos 

autores y confrontarlas entre ellas, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

1. La contratación pública es una herramienta fundamental y necesaria para las entidades del 

estado, pues a través de este medio adquieren bienes, servicios y obras, que tienen como 

objetivo la satisfacción del interés público; y, por lo tanto, mejorar las condiciones de vida de 

los ciudadanos. Sin perjuicio de lo mencionado, no hay que perder de vista los otros modelos 

de contratación mencionados en el presente trabajo, los que podrían dar soluciones más 

eficientes.    

2. Los principios generales aplicados a la contratación pública son de obligatorio cumplimiento 

en las distintas legislaciones del mundo, esto se debe en gran medida a la función integradora 

e interpretativa que cumplen. Por ello, es importante conocerlos y difundirlos, pues muchos de 

ellos coadyuvan a tener procedimientos de selección transparente que permiten reducir la 

corrupción en la contratación pública.   

3. La gran mayoría de legislaciones del mundo han tenido a bien reconocer dentro de sus 

normativas de contratación pública a los siguientes principios generales: transparencia, libre 

concurrencia, igualdad de trato, sostenibilidad, competencia, eficacia y eficiencia.   

En cuanto a las recomendaciones: En base a lo desarrollado en el presente trabajo, se presenta 

las siguientes sugerencias: 

1.  Analizar exhaustivamente el modelo de contrataciones open house utilizado en Alemania y 

determinar la viabilidad de aplicar un modelo semejante en el Perú.    

2. Modificar la ley de contrataciones públicas, a fin de que se agregue el principio de planeación 

en aquellas legislaciones que no lo incluyen. Pues este garantiza la eficiencia de las 

contrataciones. 

3. Unificar principios generales de la contratación pública a nivel mundial, a fin de que los 

distintos postores tanto nacionales como internacionales comprendan la importancia que tienen 

y la obligatoriedad de los mismos. 

Declaración de los autores: Los autores aprueban la versión final del artículo.  

Conflicto de interés: Los autores declaran no tener conflicto de interés.  

Financiación: Con financiación propia. 

Contribución del autor: Jonathan Harry Ochoipoma Guerrero y Felipa Elvira Muñoz Ccuro: 
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R E S U M E N 

La transformación educativa es un proceso de diálogo participativo, democrático y nacional 

en el sistema educativo paraguayo, con la finalidad de construir un acuerdo nacional sobre la 

educación paraguaya, definido en un plan nacional de transformación educativa y hoja de ruta, 

que aborden las transformaciones necesarias en este campo en todo el país, según los objetivos y 

metas definidos a corto, mediano y largo plazo del año 2040. El presente artículo pretende ser un 

aporte al debate del proceso de la formación docente continua mediante la transformación 

educativa en el Paraguay. Se adoptó la técnica del análisis documental, basada en la revisión de 

documentos oficiales como el Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 (PNTE-2030) y 

otros referidos a la formación docente continua. Definitivamente el PNTE-2030 plantea avances 

sobre la política docente con énfasis en la evaluación del desempeño docente y cuenta con 

estrategias de mejoramiento de la carrera docente y el desarrollo profesional. Sin embargo, habría 

que considerar otros aspectos como la búsqueda de mejora de las instituciones formadoras de 

docentes con el fin de fomentar la cultura de la innovación, autonomía profesional, uso de TIC y 

trabajo en colaboración entre los mismos docentes. 

Palabras clave: formación; educación; política educacional; docentes; procesos de 

aprendizaje; Paraguay  

A B S T R A C T 

The educational transformation is a process of participatory, democratic and national dialogue 

in the Paraguayan educational system, with the purpose of building a national agreement on 

Paraguayan education, defined in a national educational transformation plan and road map, which 

address the necessary transformations. In this field throughout the country, according to the 

objectives and goals defined in the short, medium and long term of the year 2040. This article 

aims to be a contribution to the debate on the process of continuous teacher training through 

educational transformation in Paraguay. The documentary analysis technique was adopted, based 

on the review of official documents such as the National Plan for Educational Transformation 

2030 (PNTE-2030) and others related to continuous teacher training. Definitely, the PNTE-2030 

proposes advances on teacher policy with emphasis on the evaluation of teacher performance and 

has strategies to improve the teaching career and professional development. However, other 

aspects should be considered, such as the search for improvement in teacher training institutions 

in order to promote a culture of innovation, professional autonomy, use of ICT and collaborative 

work among teachers themselves. 
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INTRODUCCIÓN 

La formación docente continua, conocido como desarrollo profesional del docente, constituye 

un proceso en el cual intervienen un conjunto acciones cuya finalidad tiende a fortalecer las 

capacidades y aprendizajes a lo largo de la trayectoria docente (Sistema de Información de 

Tendencias Educativas en América Latina [SITAEL], 2019), operando como mediadores de la 

formación plena y continua  (Marcelo y Vaillant, 2015). Existe un reconocimiento del papel 

central de la formación de docentes para la eficacia en la implementación de las políticas 

educativas. Así Rivas (2019) considera que: 

Cualquier iniciativa será muy limitada y poco eficiente si se le concibe apartada de otras 

variables claves como la formación y la carrera profesional docente (un tema que 

incluye la mejora de los salarios), la organización de las escuelas o la mediación y 

certificación de los aprendizajes. (p. 211). 

Según Ávalos (2007) las políticas de formación continua desarrollados en la región se basan 

en el reconocimiento del derecho a la educación durante toda la carrera profesional, e incluyen 

acciones de actualización y fortalecimiento de los conocimientos curriculares y la didáctica, el 

mejoramiento de las prácticas de aula, y acciones referidas a la comprensión y aplicación de 

innovaciones impulsadas por las reformas educativas y habilidades TIC. Existe un 

reconocimiento de la importancia de la práctica como una “nueva estrategia para avanzar hacia 

una mayor autoconciencia del propio conocimiento profesional” (Calvo, 2020, p. 43). Por su 

parte Rivas (2019) recupera la importancia del aprendizaje desde la práctica en el profesional 

educador, basada en el método científico de la indagación, considera que todo docente necesita 

basarse en la ciencia y su práctica para generar conocimiento, al respecto afirma: 

El educador es un profesional que se construye un oficio en la práctica. La posición 

científica lo obliga a hacerse preguntas sobre la práctica: sistematizar el conocimiento, 

hacer hipótesis y constrastarlas, leer la producción académica para referir sus 

prácticas, mantenerse alejado de las modas y los estilos infundados y evitar guiarse por 

pura intuición. Desarrollar este poder del espíritu científico es,quizá, uno de los 

grandes desafíos de la formación docente. (p. 225). 

Por su parte Alliaud (2014) al realizar un estudio comparativo de la oferta y organización de la 

formación docente inicial y continua de algunos países de la región latinoamericana indica  

problemas en la articulación de las políticas entre niveles de la estructura de gobiernos (locales, 

regionales y  nacionales), detectando problemas de discontinuidades de las políticas y la falta de 

evaluación sistemáticas de los mismos; las ofertas educativas, aparte de ser poco variadas. 

También, describe las estrategias formativas basadas en estrategias tradicionales, 

descontextualizadas de las necesidades formativas de docentes, énfasis en la formación individual 

que como colectivo docente, por lo que las posibilidades de formación para la colaboración y el 

trabajo en equipo es afectada, generalmente las oferta son de cursos de actualización masivos, 

cursos de posgrados, especializaciones, pero también con emergencia de “nuevos dispositivos y 

formas alternativas centradas en el análisis y reflexión de las prácticas y en la implementación de 

proyectos en las escuelas” (Alliaud, 2014, p. 40), la investigación y extensión en las modalidades 

presenciales, online y semipresenciales. 

Las políticas de formación docente continua, se basa en la consideración de la necesidad de 

darle continuidad a la formación inicial recibida por los docentes, ya desde la posición de 

docentes en ejercicio, situación que enfrenta nuevos problemas educativos y nuevos desafíos 

formativos. La docencia en general, en el contexto latinoamericano, cuenta con desafíos 

vinculados a características de la población estudiantil con diversidad cultural y económica muy 

variada a cargo de docentes: 

Los desafíos que enfrenta la región en relación a la política docente se orientan 

a una mayor atención de la diversidad social, cultural, étnica y económica de 

quienes actualmente se encuentran marginados y quieren iniciarse y desarrollarse 
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en el ejercicio de la profesión docente. Asimismo, el fortalecimiento de la 

movilización de recursos materiales y simbólicos para promover el trabajo 

colaborativo en un contexto regional que avanza a propuestas meritocráticas, la 

formación de tutores y capacitadores, la práctica docente… (Calvo, 2019, citado 

en SITAEL, 2019, párr.5). 

Según Cuenca (2018) en la región las ofertas formativas para docentes en ejercicio (formación 

docente continua) se encuentran programas tradicionales, basadas en la transmisión de 

conocimientos (cursos y otros) con estrategias más novedosas apoyadas en la reflexión sobre la 

práctica docente (talleres, mentorías y estrategias de acompañamiento, entre otros), con sistemas 

de evaluación bajo estándares de desempeño en aula. Estas nuevas estrategias de la formación 

docente, más centrada en las necesidades de docentes y la realidad local e institucional de 

docentes y sus estudiantes requieren para la UNESCO una pedagogía de colaboración (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2021): 

La pedagogía debería organizarse en torno a los principios de cooperación, 

colaboración y solidaridad. Debería fomentar las capacidades intelectuales, sociales y 

morales de los alumnos, para que puedan trabajar juntos y transformar el mundo con 

empatía y compasión (…). La enseñanza debería seguir profesionalizándose como una 

labor colaborativa en la que se reconozca la función de los docentes de productores de 

conocimientos y figuras clave de la transformación educativa y social. La labor de los 

docentes debería caracterizarse por la colaboración y el trabajo en equipo. La reflexión, la 

investigación y la creación de conocimientos y nuevas prácticas pedagógicas deberían ser 

parte integrante de la enseñanza. Esto significa que hay que respaldar la autonomía y la 

libertad de los docentes, y que estos deben participar plenamente en el debate público y el 

diálogo sobre los futuros de la educación. (p. 9). 

La formación docente debe darse tomando en cuenta las necesidades de docentes y 

estudiantes, es decir, contextualizados en situaciones reales del aula, las instituciones educativas 

y la comunidad. 

Por su parte, los desafíos de la digitalización de la educación, los sistemas de gestión de 

aprendizaje y la evaluación, las posibilidades de uso de plataformas educativas, la realización de 

actividades colaborativas remotas entre docentes, la ubicuidad de la información y el 

conocimiento, la inteligencia artificial, la aplicación de los avances de la neurociencia en la 

educación y los diversos modos de aprendizajes facilitados por los avances tecnológicos (desde 

internet hasta las creación de software de realidad virtual) hacen de los sistemas educativos 

(sistema educativo flotante), debido a la digitalización y puesta de prácticamente casi la totalidad 

en la nube y con característica de ubicuidad (educación que no tiene tiempo ni lugar). (Rivas, 

2019, p. 90). 

El aporte de las TIC está siguiendo rutas diversas en la formación de docentes y en relación a 

los sistemas educacionales, entre las principales Rivas (2019) observa la de reforzamiento de los 

sistemas tradicionales de educación, donde las nuevas tecnologías siguen las lógicas de la 

educación presencial basadas en el reforzamiento del modelo de aprendizaje conductista. 

Asimismo, la tecnología adopta la función de puente entre las formas presenciales y virtuales y; 

con la integración en línea de plataformas educativas y redes sociales, configuran un nuevo 

ecosistema de medios conectivos. (Ván Dijch, 2016, citado en Lion, 2020, p. 10). 

Política de formación docente continua en Paraguay 

En Paraguay, actualmente se lleva implementando La Nueva Formación Docente Inicial y en 

Servicio, como política diseñado a partir de una serie de consultas a actores educativos diversos: 

temas centrado en un currículo abierto, centrado en el aprendizaje, enseñanza basada en la 

articulación de la teoría y la práctica, las habilidades para la vida, el aprendizaje experiencial y 
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colaborativo, la articulación de la educación superior no universitaria con la universitaria, 

ambiental entre otras (Ministerio de Educación y Ciencias [MEC], 2020). 
A la par de la implementación de esta política de formación docente continua en el país, se ha 

iniciado una serie de procesos de diagnóstico sobre la educación actual en el marco de un proceso 

denominado Transformación Educativa, procesos iniciados en el 2017, a partir del 

proyecto Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030 (Resolución 

N° 61/2017), cuyo objetivo general es “Desarrollar el Plan Nacional de Transformación 

Educativa 2030 de Paraguay, con la Hoja de Ruta 2018-2023, en base a un Pacto Nacional para el 

mejoramiento de la calidad educativa” y cuyos objetivos específicos son según el Fondo para la 

Excelencia y la Educación y la Investigación [FEEI] (2022): 

- Disponer de estudios especializados y actualizados, que sirvan de base para el 

desarrollo y ejecución de la propuesta.  

- Desarrollar un modelo de gobernanza participativa para acompañar y monitorear 

el diseño y la implementación de las estrategias y acciones definidas en el Plan Nacional 

de Transformación Educativa 2030.  

- Identificar las áreas del sistema educativo que necesitan intervenciones y proponer 

soluciones específicas para su mejoramiento. Realizar recomendaciones y proveer 

lineamientos para los focos de inversión del Fondo para la Excelencia de la Educación y 

la Investigación y; 

- Diseñar e implementar estrategias y procesos de diálogo social y comunicación con 

diversos actores involucrados en el universo educativo.  

La coordinación del mismo está a cargo del Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de 

Planificación y la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República y un Comité Estratégico 

de Transformación Educativa (Decreto Presidencial N° 1083). Entre sus acciones se prevé la 

realización de eventos participativos presenciales como virtuales desde una página web; 

plataforma de consulta ciudadana; seminario, sesiones de análisis de las políticas; los programas 

y proyectos; conversatorio y mesas técnicas con especialistas (actores claves del sector educativo 

y la sociedad civil); paneles; foros regionales y congresos; elaboración de informes técnicos y de 

diagnóstico (documentos de propuestas de hoja de ruta educativa para la preparación del plan 

nacional de transformación educativa 2030). Asimismo, los ejes del proyecto son Desarrollo 

Profesional docente, Desarrollo Curricular y habilidades para el siglo XXI, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, Gestión educativa y marco legal y Financiamiento Educativo, 

siendo trasversales la interculturalidad, la inclusión y el enfoque de derechos vinculados a todos 

los niveles y modalidades de la Educación Inicial, Educación Escolar Básica, Educación Media y 

Educación Permanente del sistema educativo paraguayo.  

Entre sus primeros productos se encuentran la realización de un diagnóstico participativo y, a 

partir de aportes realizadas en los diversos eventos organizados para el efecto se publicó 

documentos para el debate, organizados según los ejes señalados más arriba, referidos tanto al 

diagnóstico como líneas que pudieran ser incorporados en las futuras políticas educativas 

(Transformación Educativa [TE], 2022) y el documento para el debate y consulta nacional, 

denominado “Primer Acuerdo para el diseño de la Transformación Educativa del Paraguay 2030” 

(TE, 2021a). Otro documento publicado por la Transformación Educativa, es el Plan Nacional de 

Transformación Educativa y Hoja de Ruta (PNTE-2030) en julio del 2022, donde incorpora las 

políticas educativas del Paraguay, como propuesta a ser debatida y aprobada. Incluye 9 políticas 

con sus Líneas Estratégicas (LE), como resultados de los procesos sistematizados en el Primer 

Acuerdo (2021a). 

Diagnóstico sobre la docencia en el marco de la Transformación Educativa 

El proceso de consulta nacional, involucró a varios actores, desde expertos y especialistas, 

docentes, padres, estudiantes, organizaciones sociales y gremiales, actores del sector económico, 

académico y de la sociedad civil, proceso que se orientó en 5 ejes: El diagnóstico se correspondió 

en 5 ejes estratégicos: currículum, desarrollo del profesional educador, gestión educativa, 
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investigación y evaluación, TIC, marco legal y financiamiento, concluyendo en su Primer 

Acuerdo, documentos puestos para el debate. Es importante considerar que entre las causas de los 

problemas educativos del país citados en el documento Plan Nacional de Transformación 

Educativa -2030 [PNTE] (s.f.), son algunas relacionadas a la docencia, entre las que se citan: 

Causa 3: Incipiente carrera del educador (p. 27); Los docentes en Paraguay perciben una 

remuneración relativa inferior a la media regional. (p. 27); Causa 7: ausentismo docente. La causa 

ausencia del docente (causa 7) según se puede entender en el documento se refiere a la ausencia 

de docentes en el momento que se aplicó la prueba PISA – D (antes y durante) (TE, 2022). De 

hecho, las causas de los problemas educativos superan ampliamente lo señalado en el documento 

PNTE-2030 (TE, 2022), y con relación al docente pareciera ser que el diagnóstico hace referencia 

a la incipiente implementación de carrera docente, el bajo salario docente y el ausentismo, sin 

hacer referencia a los problemas del por qué estas situaciones son así (problemas políticos, 

económicos, administrativos y otros). Tampoco hace referencia a problemas de gestión del MEC 

para garantizar la efectiva carrera del educador. No se plantea posibles mejoras al sistema de 

carrera docente. Tampoco, se hace referencia a causas de la baja formación de los docentes y 

alternativas para superarlas.   

El documento en la sección Desarrollo profesional docente (política 2) hace una amplia 

referencia sobre la docencia en Paraguay, sobre los marcos normativos, documentos producidos 

en el marco de la Reforma Educativa del 93, estudios publicados y otros documentos 

internacionales (UNESCO, Banco Mundial, BID) (publicaciones ente los años 90 al 2020) y de 

contenidos del Plan Nacional de Educación 2024.  

En el contexto de pandemia por Covid-19 y los avances de las tecnologías en la educación 

implicaron desafíos para la educación y los docentes, ante los cuales se reconoce la importancia 

de la participación de los docentes y sus organizaciones como constructores y ejecutores de las 

políticas de formación docente, sobre las condiciones laborales, la innovación y el diseño e 

implementación de políticas educativas del sector y de políticas educativas en general (TE, 2022). 

En parte del documento comenta que las evidencias de estudios nacionales se corresponden a 

hallazgos de estudios internacionales sobre la situación docente y sus desafíos en términos de 

formación. Se afirma:  

El diagnóstico brindado por el Proyecto Nacional de Transformación de la Educación (PNTE), 

muestra coherencia con los datos aportados por diversos estudios científicos realizados, en la 

última década, sobre el estado de la formación de los docentes paraguayos, por ejemplo, por 

especialista nacionales como Dominique Demelenne [Seminario sobre desafíos de la 

transformación de la Formación Docente, año 2018], Rodolfo Elías y Patricia Misiego [Seminario 

sobre política docente, año 2017]  u organismos internacionales como el Banco Mundial [año 

2014], la OCDE [Año 2013]  y el SNEPE [resultados 2018 y publicado en 2020]. Coherencia de 

antecedentes que muestra la existencia de coincidencias en la necesidad de generar propuestas de 

formación donde los docentes sean capacitados en los mismos parámetros de innovación, 

creatividad y solvencia pedagógica que, luego, ellos deberán aplicar en el aula. Teniendo en 

cuenta, igualmente, los resultados distritales y departamentales de las pruebas nacionales e 

internacionales de calidad de los aprendizajes de los alumnos; los datos sobre el nivel de logro de 

competencias básicas de los educadores paraguayos; aportados por los diversos procesos de 

oposición para acceder a cargos docentes e, inclusive, las diferentes demandas pedagógicas 

sistematizadas a partir de los encuentros que se realizan a lo largo del año lectivo con los 

educadores (TE, 2022, p. 37). También, se describen las principales necesidades de la formación 

docente como desafíos, fundamentalmente vinculados a la formación del campo de competencias 

generales: Para lograr esto es pedagógicamente imprescindible pensar en una formación integral 

y permanente en que los educadores, desde su mundo socioemocional, sus vivencias, sus 

construcciones neurocognitivas, su integridad ética y su capital cultural, tengan contacto directo y 

experiencial, ya sea en la modalidad presencial y/o virtual, con el desarrollo de prácticas y 

https://twitter.com/hashtag/Transformaci%C3%B3nEducativaPy?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Transformaci%C3%B3nEducativaPy?src=hashtag_click
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conocimientos multidisciplinarios innovadores, creativos y democráticos; contextualizados en la 

realidad cultural, comunitaria, regional y nacional de un Paraguay que dialoga e interactúa 

sistemáticamente con un mundo en cambio (TE, 2022, p. 37). Sin embargo, no se sintetiza el 

diagnóstico de la situación docente como resultado del diagnóstico realizado en los procesos 

previos a la elaboración del PNTE-2030, los resultados del diagnóstico realizados por actores e 

instituciones, especializadas o no, quienes formaron parte de los eventos de consultas en el marco 

de las convocatorias desde la conducción de la Transformación Educativa y que aportaron al 

diagnóstico de la situación docente en el Paraguay. 

Un aspecto del proceso señalado en el párrafo anterior se rescata al referirse a los resultados de 

las diversas mesas organizadas en el marco de la Transformación Educativa, se resalta que es 

necesario la innovación de la formación docente. Pero, la innovación está relacionada al uso de 

datos de pruebas nacionales e internacionales para orientar el diseño la política de formación 

docente, expresa:  

La necesidad de innovar en la Formación Docente, incorporando, por ejemplo, los 

resultados de las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje del SNEPE, PISA o de 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (UNESCO). 

Incorporación de información cualificada que posibilitará que las capacitaciones se 

puedan orientar específicamente en relación con los niveles de desempeño de los 

estudiantes, a nivel local y nacional. (TE, 2022, p. 38). 

Sumado a lo anterior, en otra sección del documento PNTE-2030 considera como prioritario la 

formación en posgrado, orientados a la preparación de estudiantes en mejorar la calidad de 

experiencias de aprendizajes y resultados de las pruebas PISA, dice: 

Se denota una expectativa real sobre la necesidad de que gradualmente se pueda 

conseguir que la mayoría de los docentes obtengan una especialización de posgrado, 

gracias a la cual, por citar una posible derivación, se generen tesis, seminarios o 

proyectos de investigación desde las problemáticas concretas del día a día del aula, que 

afectan directamente a la calidad de las experiencias de aprendizaje de los alumnos y que 

luego se traducen en los resultados de las pruebas PISA. (TE, 2022, p. 38). 

Considera que uno de los desafíos de la formación de docentes es la necesidad de la formación 

vivencial, el fortalecimiento de la identidad y con capacidades instaladas “que los educadores 

deben pasar por la experiencia existencial de un desarrollo profesional docente transformador, 

con identidad propia y dentro de la riqueza cultural del pueblo paraguayo, ellos deben ser la 

capacidad pedagógica instalada del Sistema Educativo Nacional” (TE, 2022, p. 39). Otros 

desafíos en el sistema de la carrera docente, son las mejoras en las condiciones laborales y 

formativas de los docentes y la implementación de sistemas de acreditación de las instituciones 

formadoras de docentes, puesto que aún persisten nudos críticos, especialmente en la formación 

inicial, en donde el sistema no ha podido dar respuestas efectivas en cuanto a cubrir con docentes 

según perfil requerido para cada necesidad, nivel y modalidad educativa.  

En cuanto al sistema de formación continua persisten aún inconvenientes. Por un lado, el 

sistema de apoyo al docente en ejercicio sigue prevaleciendo las necesidades burocráticas, 

mientras que la oferta formativa es fragmentada, discontinua y alejadas de las necesidades y 

realidades de los docentes, sus prácticas y escuelas. Por otro lado, estudios reportan que las 

prácticas tradicionales de los docentes, como ser la verticalidad en la relación docente-estudiante, 

actividades organizadas por docentes poco centrados en estudiantes, no han sufrido cambios 

significativos con el tiempo (TE, 2021b). 

La atención de la diversidad de problemas educativos de los sistemas educacionales, 

específicamente en el marco de la Transformación Educativa, requiere el reconocimiento del 

docente como actor clave de las políticas (Vezub, 2007, 2019). Por este reconocimiento es que se 

vuelven hoy más relevantes las políticas del desarrollo profesional del docente, en donde deberán 

de incluir las políticas de carrera docente, formación inicial y continua. Cabe mencionar que entre 

los diversos problemas que se expresan son los bajos niveles de aprendizaje escolar y las 
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deficiencias en la calidad del desempeño laboral de docentes (TE, 2021b). Sin embargo, reconoce 

la importancia de docentes y sus organizaciones como importantes en las políticas educativas, y 

en particular en las políticas docentes. En el Plan Nacional 2024 los docentes son considerados 

como sujetos de derechos y reconocidos como educadores y educadoras. En orientación a este 

análisis se definen algunas políticas de la formación docente, pero en un concepto más amplio, el 

de desarrollo profesional del educador (TE, 2021b) en el Eje 2, con el objetivo de “integrar un 

sistema que atraiga, desarrolle y respalde a los educadores a lo largo de sus vidas, orientado al 

mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje de toda la comunidad educativa” (p. )8 y como 

meta: “al 2030, la docencia es una  profesión atractiva y desafiante, de alta valoración social” 

(TE, 2021b, p. 8), que se presenta como acuerdo para definir un acuerdo final de la 

transformación educativa paraguaya, en el caso que nos ocupa en este estudio, referido al 

desarrollo profesional del docente 

Políticas educativas del Plan Nacional de Transformación Educativa Paraguay (PNTE - 

2030) 

La política docente expresada en el PNTE-2030, corresponde a la Política 2 del Desarrollo del 

profesional y sus líneas estratégicas, de un conjunto de 9 políticas educativas y, reconoce la 

importancia de los docentes, quienes serían ejecutores concretos del Proyecto Nacional de 

Transformación de la Educación (TE, 2022 p. 38). Para lo cual, dichos educadores necesitan ser 

capacitados y no caer en el “riesgo de que simplemente se reproduzcan las prácticas que han 

demostrado ser infructuosas a lo largo de tiempo” (TE, 2022, p. 38). El PNTE - 2030 no explicita 

cuál sería el objetivo de esta política, pero en el documento del Primer Acuerdo (TE, 2021a) 

afirma que se debe “integrar un sistema que atraiga, desarrolle y respalde a los educadores a lo 

largo de sus vidas, orientado al mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje de toda la 

comunidad educativa” (p. 8). El mismo documento expresa como meta: “Al 2030, la docencia es 

una profesión atractiva y desafiante, de alta valoración social” (TE, 2021a, p. 8). 

Además, el PNTE-2030 resalta: 
1.  La importancia del concurso público de oposición, la meritocracia como 

mecanismo de ascensos. 

2. La importancia de la formación docente (con nuevos temas neurociencia y otros), 

la importancia de los Institutos de Formación Docente; la importancia de experiencias 

significativas de aprendizaje y la ética docente. 

Estrategias de la política del desarrollo profesional docente en Paraguay 

Las estrategias de formación docente continua en el Plan de Transformación Educativa es una 

continuidad a las definidas en el Plan Nacional 2024, como puede apreciarse en el siguiente 

cuadro 1. 

Cuadro 1: Comparación de metas 

Estrategias Plan Nacional 2024 Plan de Transformación 

Educativa 

 Carrera del educador profesional 

 Formación continua e integral 

 Condiciones de apoyo pedagógico para 

el ejercicio profesional del educador 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Fuente: Adaptada del Plan Nacional 2024 y Plan de Transformación Educativa 

Sobre el término integral, en el marco de la formación docente el documento Primer Acuerdo 

(TE, 2021a), aclara:  

Esta línea implica articular la formación docente inicial con la formación en servicio, 

para establecer una trayectoria formativa continua a lo largo de la vida, basada en las 

necesidades de cada comunidad educativa. La formación continua debe suceder 
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preferentemente en las instituciones educativas donde se desempeñan los educadores, lo 

que requiere de una gobernanza articulada del sistema educativo. (p. 9). 

Para esta línea estratégica se prevé fortalecer la oferta de formación continua, instalar centros 

especializados de docentes, lograr que al 2025 el 50% de los docentes accedan a ofertas de 

formación y al 2030 ya alcancé al 100% de los mismos (TE, 2022).  

En cuanto a las condiciones de apoyo pedagógico para el ejercicio profesional del educador 

son considerados importantes para el ejercicio de la docencia que explica el documento Primer 

Acuerdo (TE, 2021a), y dice:  

El ejercicio profesional requiere de estrategias de acompañamiento y aprendizaje 

permanentes. Es fundamental establecer condiciones en las instituciones educativas 

procurando la disposición del tiempo necesario para realizar todas las labores que 

implica la docencia y contar con recursos pedagógicos. (p. 9). 

El apoyo pedagógico está expresado en metas en tres etapas, años 2025, 2030 y 2040, con el 

indicador de logros de que cada institución educativa cuente con un equipo de apoyo pedagógico 

(20%, 60% y 100% de instituciones con equipos según las etapas por años señalados), apoyados 

en estrategias de mentorías y tutorías (TE, 2022). En cuanto a las líneas estratégicas sobre 

docencia del PNTE-2030 (LE1: Implementación de la Carrera del educador profesional; LE2: 

Formación continua e integral del educador; LE3: Condiciones de apoyo pedagógico para el 

ejercicio profesional del educador), éstas son consideradas como líneas generales sin novedades 

significativas e incompletas, si la comparamos con la política definida en el Plan 2024. Sus metas 

para evaluar están referidas al desempeño del docente y la política docente está orientada a lograr 

aumento de aprendizajes de estudiantes en las pruebas nacionales e internacionales. 

Énfasis en la evaluación de docentes y sus instituciones formadoras en el marco de la 

política de desarrollo profesional del docente 

A continuación, se presenta una primera aproximación sobre la comparación de las políticas de 

formación docente continúa expresadas en el PNTE-2030 y Plan Nacional 2024 (Plan 2024). El 

PNTE - 2030 define fundamentalmente los logros del desarrollo profesional del docente, es decir, 

de su formación docente continua, reflejados en logro de metas referidas a la evaluación de 

desempeño, que se constituye en el indicador de logros (ver cuadro 2): 

Cuadro 2. Metas sobre el desarrollo profesional de docente en PNTE – 2030 según año 

Año Indicator 

2025 50% docentes son evaluados en su desempeño 

2030 100% docentes son evaluados en su desempeño 

2040 No se registra meta 
Fuente: PNTE – 2030 citado en TE (2022) 

Las mejoras en el sistema de evaluación de desempeño estarían relacionadas a las ya 

existentes. Por ejemplo: en cuanto al desempeño, el MEC cuenta con el sistema de evaluación del 

personal docente, directivo, administrativo en todas sus instancias, a lo cual es individual, anual y 

obligatoria. Aunque no muy claro cómo sería el seguimiento realizado para este proceso. Por su 

parte, otra instancia referida al desempeño está a cargo de la Dirección de Acceso a la Carrera 

Docente y Evaluación del Desempeño del Educador, dependiente del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (INEE), que es la instancia de este proceso para todo el personal del MEC, 

que, entre sus otras funciones, la referida al desempeño expresa la Ley Nº 5749, Art. 51, inciso d: 

Evaluar el desempeño de los educadores con participación de la comunidad 

educativa y proyectar acciones derivadas de los resultados con incentivos, ascensos y 

otros mecanismos que promuevan la elevación del prestigio de los educadores y el 

mejoramiento de la educación pública. (Congreso de la Nación Paraguay, 2017). 

Otra experiencia sobre la evaluación docente fue desarrollada en el Programa de Capacitación 

a Educadores para el Mejoramiento de los Aprendizaje de Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos a 
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Nivel Nacional (PROCEMA), en carácter piloto, y se refiere a un mecanismo de evaluación de 

desempeño docente: Sistema de Acompañamiento Pedagógico (2017-2018).  

La evaluación de desempeño es la realizada al docente por el director (el director no se evalúa, 

es el evaluador, con apoyo externo), es individual y formativa y con calificación. Elementos de la 

misma son la práctica pedagógica en el aula, con mecanismos de la observación o registro en 

vídeos de las clases, con instrumentos de lista de cotejos. El proceso incorporó la autoevaluación 

docente y procesos de retroalimentación al docente como parte de la mejora del desempeño 

docente cuya experiencia fue implementada entre los años 2017-2018. (PROCEMA, 2022).  

No obstante, la sistematización de la experiencia de evaluación realizada resaltó la importancia 

de la necesidad de acuerdos políticos para implementar un sistema de evaluación, la debilidad 

institucional del MEC para llevar a cabo este sistema a nivel nacional por dificultades en la 

infraestructura, personal, formación técnica (PROCEMA, 2022). Por su parte, el Plan 2024, en 

referencia a la política de docencia la ubica en políticas de Calidad de la educación en todos los 

niveles/modalidades educativas (Plan 2024) y considera el mejoramiento del sistema de admisión 

a la docencia, fortalecimiento de la formación docente inicial conforme al contexto; formación 

continua (fortalecimiento e innovación); carrera del educador; evaluación de la calidad de las 

instituciones educativas; fortalecimiento y mejora de las instituciones formadoras de los 

educadores y las educadoras; evaluación sistemática de desempeño de educadores y educadoras 

para la certificación profesional en el marco de un nuevo perfil del docente, estrategias de 

formación y política de formación docente. 

En cuanto a las instituciones formadoras de docentes, el mencionado plan establece metas 

sobre de licenciamiento de los Institutos de Formación Docentes (IFD) del país, como sigue (ver 

Tabla 1): 

Tabla 1. Metas del Plan 2024 sobre licenciamiento de IFD según año 

Año Indicador: % de IFDs del país con licenciamiento 

2013 10% 

2018 30% 

2024 45% 
Fuente: Plan 2024 

DISCUSIÓN 

El PNTE-2030 plantea avances sobre la política docente con énfasis en la evaluación del 

desempeño docente y cuenta con estrategias de mejoramiento de la carrera docente y el desarrollo 

profesional. En cuanto a las instituciones de formación de docentes a cargo de los Institutos de 

Formación Docente (IFD) expresa la evaluación: Proceso iniciado, a partir del Plan 2024, en el 

cual se estableció un sistema de licenciamiento de las instituciones educativas formadoras de 

formadores. Estos procesos de política docente, con énfasis en la evaluación del desempeño 

docente y de las de las instituciones formadoras de docentes, son procesos iniciados con el Plan 

Nacional 2024. 

Si bien las mejoras en los sistemas de evaluaciones son necesarias, éstos aún insuficientes 

como políticas referidas a la mejora de la formación docente continua. Es necesario incorporar 

otros aspectos que podrían introducir innovaciones. Entre algunos elementos necesarios en el 

proceso de debate nacional y plan de transformación educativa se encuentra la necesidad de 

profundizar articulaciones entre los IFD con las universidades, apoyar las experiencias de 

educación realizadas en el país y que por lo general son desconocidas en los espacios de 

formación docente, establecer un diálogo amplio con gremios docentes y sobre la política de 

formación docente continua, apoyar la formación desde la práctica, la investigación y la 

construcción colectiva del conocimiento (Elías et al., 2019). 

Otra necesidad en el debate sobre la búsqueda de mejora de las instituciones formadoras de 

docentes tiene que ver con mejorar la oferta formativa de los docentes, tal como algunos 

consideran, que, para elevar el nivel de la calidad de la oferta de educación superior actual, es 



Rodas Garay                                      La formación docente continua y los procesos de transformación educativa… 

Revista científica en ciencias sociales, Vol.5. N°1 Junio, 2023: 91-101                                       100

   

necesario migrar de la educación superior no universitaria al universitario. Cambio que 

posibilitará una mayor calidad formativa centrada en la innovación, la autonomía profesional, el 

uso de TIC y el trabajo en colaboración entre docentes (Caballero, 2020). 

Declaración del autor: El autor aprueba la versión final del artículo.  

Conflicto de interés: El autor declara no tener conflicto de interés.  
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R E S U M E N 

El marco teórico (MT) es un apartado de la metodología de la investigación al que se da poco 

énfasis en los diferentes escenarios del ámbito académico. Su importancia radica en ser el 

fundamento y soporte teórico de una investigación. Es por ello que el objetivo de este artículo fue 

analizar y sistematizar información para implementar un MT dentro de la investigación 

cuantitativa. Para el estudio, se empleó el método cualitativo de tipo documental. El análisis de la 

literatura se realizó mediante el mecanismo de la revisión sistemática de documentos de las bases 

de datos como WoS, SCOPUS, Scielo, Redalyc y otras revistas de alto impacto. El análisis ha 

permitido recopilar información valiosa para implementar el MT. Ha hecho posible identificar las 

funciones, los niveles de abstracción, el proceso de construcción del MT en 8 pasos metódicos y 

se pudo identificar 7 errores en los cuales se incurre al momento de desarrollarlo. Se concluye 

que, para iniciar la construcción del MT es indispensable identificar el problema y las variables; 

los cuales tendrán que ser nutridos con información de bases de datos confiables. Asimismo, se 

debe evitar la dispersión temática ajena a las variables.  

Palabras clave: método de investigación; metodología; método científico; análisis 

cuantitativo; investigación teórica; investigación  

A B S T R A C T  

The theoretical framework is a section of the research methodology that is given little 

emphasis in the different scenarios of the academic field. Its importance lies in being the 

foundation and theoretical support of an investigation. That is why the objective of this article 

was to analyze and systematize information to implement a theoretical framework within 

quantitative research. For the study, the qualitative method has been used accompanied by a 

documentary-type design. The analysis of the literature was carried out through the mechanism of 

a systematic review of documents from databases such as WoS, SCOPUS, Scielo, Redalyc, and 

other high-impact journals. The analysis has allowed the collection of valuable information to 

implement the theoretical framework. It has allowed identifying the functions, the levels of 

abstraction, and the process of construction of the theoretical framework in 8 methodical steps 

and it was possible to identify 7 errors that are incurred when developing it. It is concluded that to 

start the construction of the theoretical framework, it is essential to identify the problem and the 

variables; that will have to be fed with information from reliable databases. Likewise, thematic 

dispersion unrelated to the variables must be avoided.  
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INTRODUCCIÓN 

En el campo de la ciencia y por ende en la investigación científica, no existe el conocimiento 

que se desarrolle de manera aislada de la teoría. De ahí que las investigaciones científicas 

requieren de un Marco Teórico (MT) para abordar la realidad problemática, ya que este expone 

proposiciones generales y específicas, supuestos, postulados, categorías y conceptos respecto de 

aquello que será motivo de estudio (Ander, 2011). Por otro lado, el MT es una guía y soporte 

conceptual de los diferentes elementos y relaciones a investigar (Gallego, 2018). “Una buena 

plataforma teórica permite el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo, sin esta no se sabe 

cuáles elementos se pueden tomar en cuenta, y cuáles no” (Passos, 2015, p. 49); al mismo tiempo, 

tampoco se podrá organizar los resultados y exponer las conclusiones (Del Cid y Méndez, 2011). 

Así como señala Monje (2011), el MT implica dotarle al investigador una perspectiva teórica 

para interpretar los resultados y que solo así cobrará sentido y podrá configurarse como aporte al 

conocimiento. Es así que, siendo la investigación científica un instrumento que permite generar 

conocimientos, es necesario su fundamentación teórica para que se ponga en marcha la obtención 

del conocimiento. En consecuencia, el MT es un apartado de la metodología de la investigación 

que permite y posibilita darles un sustento teórico a todas las partes de la investigación, 

principalmente al problema en estudio, dándole solución. Durante la construcción, la redacción 

del MT debe cumplir cabalmente ciertos criterios, porque debe estar intrínsecamente relacionado 

con todas las partes o capítulos de la investigación científica —problema, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, discusión y conclusión—. Los autores presentan grandes desafíos al 

momento de sustentar o justificar con un MT las investigaciones que realizan, se complica aún 

más cuando muchas personas desconocen el significado del MT y terminan desarrollando un 

marco conceptual u otras teorizaciones que no tienen relación con el problema de estudio. Estos 

aspectos han terminado por incrementar la cantidad de investigaciones rechazadas y no 

publicadas. Del mismo modo, es frecuente en quienes se inician en el proceso de la investigación 

científica, pasar por desapercibida la importancia y existencia de una teoría, es por ello que se 

pierde la eficacia en la investigación, no permitiendo acercarse a los conocimientos reales (Daros, 

2002); es más, el MT es desarrollado con una diversidad de citas, pero la investigación se ejecuta 

de manera aislada, solo con el apoyo del puro sentido común, hasta incluso se llega a creer que no 

es necesario apoyarse en lo teórico (Jablonska, 2008); otros en cambio, tienen una visión bastante 

estrecha de lo que constituye un MT (Lederman & Lederman, 2015). Por otro lado, la fuerza o la 

intensidad con la que se aborda el MT en muchas instituciones académicas es de poca relevancia; 

así mismo, es abordado en menor grado en los cursos y libros de metodología de la investigación 

(Gallego, 2018). Es por ello que muchos trabajos de investigación poseen carencias en la 

redacción del MT y resulta ser un mero compromiso; mas no de análisis, reflexión e 

interpretación, para luego procesar la información y poder dotar de mayor luz a la investigación 

científica. En tal sentido, es necesario contar con una guía general que posibilite estructurar el 

MT. Será un beneficio para quienes se están iniciando en el proceso de investigación tanto en 

pregrado y posgrado, al tiempo que aportará también en la guía de muchos docentes como 

instrumento didáctico de enseñanza académica, para explicar la fundamentación del MT, sobre 

todo en su constructo. Por lo mencionado, el propósito del presente trabajo es analizar y 

sistematizar información para implementar un MT dentro de la investigación cuantitativa. 

METODOLOGÍA 

Para lograr el objetivo del presente estudio, se ha empleado el enfoque cualitativa que va 

acompañada de un diseño de tipo documental (Arias, 2012, 2019a) que consiste en revisar y 

evaluar documentos científicos (Parra, 2018). Con la finalidad de recabar información se accedió 

a la base de datos de WoS, SCOPUS, Scielo, Redalyc y revistas científicas especializadas de alto 

impacto; así mismo, se ha recurrido al buscador Google académico. Para la búsqueda, se aplicó 

las siguientes palabras clave: (marco teórico) AND (construcción del marco teórico) AND (la 

teoría en la investigación) AND (tipos de marco teórico) AND (investigación cuantitativa) AND 

(metodología de la investigación), en español, inglés y portugués respectivamente. El análisis de 
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la literatura científica, se desarrolló mediante el mecanismo de la revisión sistemática que posee 

un protocolo riguroso (Aguilera, 2014; Ferreira et al., 2011; Guirao, 2015; Linares et al., 2018; 

Pardal y Pardal, 2020; Rodríguez et al., 2015; Torres y López, 2014) el cual a continuación se 

describe: 1. Planificación del proceso de la revisión sistemática; 2. Preparación de los recursos 

informáticos necesarios para el proceso de recopilación de la información y redacción; 3. 

Definición del problema que se pretende investigar; 4. Elaboración de las variables de estudio 

para la búsqueda de la información e implementación de los criterios de selección de la literatura 

científica (criterios de inclusión y exclusión); 5. Búsqueda de la información bibliográfica en base 

de datos y fuentes documentales; 6. Selección de los documentos científicos con base en el 

criterio de la selección PRISMA (ver figura 1); 7. Selección final de los estudios científicos; 8. 

Extracción de manera sistematizada de la información científica; 9. Evaluación del riesgo de 

sesgos en la información recopilada; 10. Organización de la información científica; 11. Análisis y 

presentación de resultados. La información recopilada corresponde a fuentes primarias, 

secundarias e incluso a fuentes terciarias. En total se han recopilado 792 documentos científicos, 

de los cuales se descartaron 727 por el criterio de selección PRISMA, siendo así los criterios de 

inclusión: (a) trabajos publicados en inglés, español y portugués, (b) trabajos científicos actuales 

y de fuentes confiables, (c) libros y manuales de metodología de investigación; todas ellas 

relacionadas a la variable de la investigación. Y los criterios de exclusión fueron: (a) fuentes no 

confiables, (b) investigaciones disociadas a la variable de estudio, (c) trabajos repetidos, (c) 

investigaciones publicadas en otro idioma diferente al inglés, español y portugués. 

La gestión y sistematización de información se realizó durante los meses de julio a noviembre 

de 2022. No se estableció el rango de fechas para la gestión de información, con el fin de recabar 

una amplia gama de información.  

Figura 1. Diagrama PRISMA para la selección de trabajos 

 

Fuente: Elaboración propia (2022)  

DESARROLLO  

El marco teórico y sus funciones 

El MT es una abstracción de casos especiales, pero va más allá de ellos. Trata de la realidad y 

tiene sus raíces en la exploración de los sentidos, pero no solamente se limita a lo observable 

(Pezzetta, 2011). También, viene a ser una revisión bibliográfica de investigación que habla de 

las variables de estudio que están expuestos en estudios previos o semejantes donde se señala las 
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perspectivas y enfoques teóricos y analiza las propiedades y bondades (Reidl, 2012), pero supera 

a la simple revisión bibliográfica porque pasa por un proceso de análisis crítico, reflexión, 

inducción, deducción e interpretación (Monje, 2011). En síntesis, viene a ser una teorización que 

aborda todo el trabajo de investigación (Borsotti, 2007), es un sustento (Morán y Alvarado, 

2010), un soporte (Parra, 2018) y fundamento de la investigación científica (Cisneros, 2012); 

porque establece una conexión con la hipótesis, el método, selección de técnicas e instrumentos y 

análisis de resultados (Rojas, 2013). En tal sentido, “el marco teórico consiste en el conjunto de 

teorías y conocimientos que se tiene en torno al problema que se va a investigar” (Parreño, 2016, 

p. 37).  

Por otro lado, el MT es una aportación de ideas de varias personalidades que pertenecen a la 

comunidad científica, de allí que viene a ser un producto colectivo (Baena, 2017). Es por eso que 

la investigación no es un trabajo que se realiza de manera aislada, más al contrario, se nutre de 

otras fuentes para que la investigación tenga un sustento científico. 

El MT cumple diversas funciones (Daros, 2002; Del Cid y Méndez, 2011; Lederman & 

Lederman, 2015; Mendoza, 2012; Monje, 2011; Morán y Alvarado, 2010; Parreño, 2016; 

Pezzetta, 2011; Pimienta y de la Orden, 2017; Stracuzzi y Martins, 2012) y entre ellas se tiene las 

siguientes:  
1. Es el soporte teórico del estudio. 

2. Integra la teoría con la investigación. 

3. Es un eje integrador de todo el proceso de investigación. 

4. Distingue y define con claridad el objeto de estudio. 

5. Permite la delimitación del tema que se pretende estudiar. 

6. Hace posible describir con claridad el problema en las investigaciones. 

7. Permite realizar el análisis del problema. 

8. Encuadra, encierra, ubica y destaca el sentido del problema. 

9. Da cuenta de los objetivos. 

10. Hace posible la formulación de la hipótesis de investigación porque provee una 

explicación teórica. 

11. Orienta el trabajo de campo. 

12. Dota de un sentido lógico a los hechos y orienta la organización de los mismos. 

13. Hace posible la interpretación de los datos recopilados. 

14. Previene de aquellos errores que se han cometido en previos estudios realizados. 

15. Saca a la luz nuevas áreas y líneas nuevas de investigación. 

Consideraciones a tomar en cuenta para desarrollar el marco teórico 

En el desarrollo del MT es relevante tomar en consideración tres niveles de abstracción 

fundamentales: el paradigma, la teoría general y la teoría sustantiva. Con respecto al paradigma, 

se debe dar respuesta a la ontología, la epistemología, la axiología y la metodología; en lo que 

corresponde a la teoría general, se debe comprender cómo funciona el contexto o realidad de 

aquello que se pretende investigar; respecto a la teoría sustantiva, se refiere a una teoría que se 

utilizará específicamente para hacer afirmaciones que puedan ser probadas, o al menos para guiar 

el trabajo empírico y esto quedará a criterio del investigador dependiendo del tema que 

quiera investigar (Pezzetta, 2011). En tal sentido, para la redacción del MT se deben definir 

claramente los niveles de abstracción, empezando por el paradigma seleccionado, seguido de las 

teorías generales que darán luz y mejor orientación para el desarrollo de las teorías sustantivas, 

que, por medio de las cuales se podrá definir los objetivos y otros aspectos relevantes en las 

diferentes etapas de la investigación científica (Sautu et al., 2005). Sin embargo, en las 

investigaciones cualitativas se enfatizan los aspectos epistemológicos y al nivel de las 

investigaciones cuantitativas “el argumento teórico central tiene que ser elaborado alrededor de la 

teoría sustantiva” (Sautu, 2009, p. 171), porque las investigaciones cuantitativas enfatizan la 

discusión “en la teoría sustantiva del problema a investigar, ya que de ahí se derivan las 

proposiciones o conceptos que luego serán incorporados al objetivo de investigación” (Sautu et 
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al., 2005, p. 46) y estas deben estar conformados por un grupo de teorías que irán desde lo 

general a lo específico (Pezzetta, 2011). Queda claro entonces que el investigador inicia el 

constructo del MT dando respuestas a lo que concierne al paradigma, a la teoría general y a la 

teoría sustantiva. Y cabe aclarar que la teoría sustantiva es aquella que se concreta en el MT y 

que se da mayor énfasis en las investigaciones de carácter cuantitativo. Solo así, una 

investigación de corte cuantitativa, poseerá un MT válido que permita justificar la trascendencia y 

relevancia del trabajo científico. En tal sentido, el MT estará compuesto por conceptos, teorías y 

enfoques que estarán constituidos bajo una estructura lógica (Vicencio, 2018).  

Por otro lado, para mejorar la producción del conocimiento de lo que hoy existe, es necesario 

conocer y estar a la altura de los conocimientos teóricos y metodológicos que en la actualidad 

predominan y tomarlos como punto de inicio (Dieterich, 2008). Por ello, a continuación, se 

plantean aspectos que debe contener un MT en una investigación cuantitativa de manera más 

precisa. 

Los antecedentes en las investigaciones vienen a ser las tesis y artículos que están disponibles 

en repositorios institucionales y revistas especializadas que están indizadas (Carhuancho et al., 

2019); también se pueden encontrar en libros, ponencias, conferencias y resultados de congreso 

(Passos, 2015). Los antecedentes conllevan a precisar los avances, estancamientos  y/o retrocesos 

respecto al estudio que se pretende realizar (Pulido y Cabezas, 2015), evidencia como se ha 

resuelto un problema, saca a flote las limitaciones y posibles errores cometidos (Arias, 2019b); 

del mismo modo, ubica al investigador en un universo de investigaciones, explora las hipótesis y 

saca a la luz trabajos de investigación que se relacionan con el estudio a realizar (Gallego, 2018), 

establece raíces teóricas y clarifica la metodología. Es importante tomar en cuenta los 

mecanismos para elegir un antecedente y se debe tomar en cuenta ciertos criterios como: emplear 

variables o categorías que estén relacionadas con el objeto de estudio, el contexto, la población 

específica; y la metodología del estudio debe ser similar a lo que se pretende estudiar (Arias y 

Covinos, 2021). En un trabajo de investigación cuantitativa es importante definir los antecedentes 

de carácter internacional, nacional y local. Así, la estructura de un antecedente debe contener el 

título, el objetivo general, la metodología, los principales resultados y conclusiones; en su 

defecto, se debe precisar aquellos aspectos relevantes que sirva de antecedente a la investigación 

que se pretende realizar. 

Por otro lado, “las variables son conceptos, construcciones abstractas que representan 

cualidades, características, propiedades o factores de la realidad, y asumen valores no constantes 

o que varían” (Núñez, 2007, p. 178) y se clasifican en variables descriptivas (Oyola, 2021), 

variables independientes, variables dependientes y las variables intervinientes (Mendoza, 2012). 

Si existen diversas variables por cada tipo, es recomendable habilitar subtemas y tratar a 

profundidad las variables de estudio. Cada tema y subtema debe sustentar la teoría que se estudia; 

debe definir y describir las variables; debe expresar la hipótesis; debe enunciar el uso, las 

aplicaciones, las razones de corroboración y refutación; precisar si existe causa-efecto entre la 

variable independiente y dependiente o existe relación entre variables; evidenciar los significados 

estadísticos y evidentemente debe corresponder y respaldar el tema que se está estudiando 

(Mendoza, 2012). Para un mejor entendimiento, es importante y necesario el desarrollo de las 

variables  en el MT, de acuerdo al problema y objetivos de estudio (Bauce et al., 2018). Una 

apropiada definición de la variable posibilita la recolección de datos para contrastar la hipótesis 

de investigación. Para que ello suceda, debe recabarse suficiente información (Oyola, 2021). Sin 

embargo, las variables teóricas se traducen en propiedades observables y/o medibles 

concretamente mediante sus dimensiones e indicadores (Medina, 2015). 

Por último, las dimensiones e indicadores deben estar bien detallados y conceptualizados. La 

razón es porque permitirá pasar de lo abstracto a lo empírico, es decir, tendrá la capacidad de 

convertir al objeto de estudio en observable y medible; caso contrario, el MT dejará de cumplir su 

función como guía de la investigación (Gallego, 2018). Para precisar, la dimensión es la cualidad 

de una variable que debe concretarse con la medición y esta se apoya en el MT. Surge de la 

descomposición de las variables y origina los indicadores (Espinoza, 2019a). En cambio, un 
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indicador es la forma en que se manifiesta un fenómeno a las observaciones del investigador. 

Ponen de manifiesto la operación y el proceso al cual se refieren los conceptos. En tal sentido, el 

indicador viene a ser el elemento más específico de una variable (Núñez, 2007) y es aquello que 

se puede medir y verificar. Es el dato, el hecho y no deben surgir de la nada, al contrario, debe 

tener origen en el MT (Espinoza, 2019b). “Si los procedimientos de medida que se emplean en un 

estudio no son correctos, la validez interna y externa de los resultados, y por tanto la utilidad del 

estudio, se verá limitada” (Espinoza, 2018, p. 48). 

Proceso de construcción del marco teórico 

Es importante evidenciar que en el MT se construye conocimiento respecto a un tema en 

específico, porque se anuncia conceptos, teorías y perspectivas adoptadas (Barletta et al., 2020); 

si existe una mayor amplitud del sujeto de estudio, mayor será el nivel de abstracción y por el 

contrario, si existe una menor amplitud, menor será en nivel de abstracción (Trigo, 2021). Del 

mismo modo, se asume una perspectiva teórica que sirve a todo el proceso de investigación y de 

sobre manera enlaza el problema con la metodología para buscar una solución (Daros, 2002). 

Cabe aclarar que el MT no es un constructo que está aislado del resto de las partes de la 

investigación, porque mientras se desarrolla, va nutrir y orientar a cada apartado del mismo. En 

tal sentido, el MT debe ser dialogante con todas las partes de la investigación científica (Gallego, 

2018). A continuación, se plantean recomendaciones para el proceso de la construcción del MT: 

Paso 1: es imprescindible el planteo del problema de investigación (CohenMiller & Pate, 

2019), ya que el MT inicia desde el momento en que se formula el problema de la investigación 

científica (Gómez et al., 2010; Rojas, 2012) porque nace de una interrogante poco estructurada 

que se formula al identificar un vacío de conocimiento. Esta duda posibilita identificar los 

términos de búsqueda en una revisión y permite contextualizar la investigación, posibilita 

plantear el contexto histórico y la situación social donde se va a interpretar la investigación 

(Sautu, 2016).  

Paso 2: se debe precisar el objeto y campo de estudio y las variables que se pretenden estudiar 

(Matos y Matos, 2010). Este procedimiento posibilitará la búsqueda de la información 

bibliográfica de manera más precisa. 

Paso 3: Consiste en recopilar y extraer información relevante sobre el problema en estudio 

(Domínguez, 2015). Para ello se puede recurrir a fuentes primarias, secundarias y terciarias 

(Díaz, 2009; Gallardo, 2017; Matos y Matos, 2010; Ríos, 2017). La búsqueda bibliográfica se 

debe realizar en revistas especializadas o base de datos de manera específica (Sánchez et al., 

2021). Por lo tanto, es preferible recurrir a base de datos como WoS, SCOPUS, Scielo, Redalyc, 

Dialnet y buscadores como Google académico. Del mismo modo, se debe recurrir a revistas de 

alto impacto, libros con origen en editoriales reconocidas, capítulo de libros, investigaciones que 

se presentaron en congresos científicos y entrevistas a expertos. 

Paso 4: una vez recopilada la información, el siguiente procedimiento consiste en revisar 

(Cortés y Iglesias, 2004) y constatar que los documentos obtenidos tengan validez, confiabilidad 

y rigurosidad científica; del mismo modo, se debe descartar aquellos documentos que tienen 

orígenes dudosos. Después de haber recopilado y seleccionado la información, es recomendable 

realizar la organización de las mismas. Para tal efecto, se pueden emplear gestores bibliográficos 

como Mendeley, Zotero, Endnote Web, u otro Software a criterio del investigador. Para proceder 

con la organización de la literatura científica, es recomendable crear carpetas en el software 

bibliográfico de acuerdo a las variables de estudio. Este mecanismo favorecerá ubicar con mayor 

facilidad los documentos científicos de acuerdo al estudio que se está realizando, el cual permitirá 

mayor optimización del tiempo. 

Paso 5: se debe presentar un esquema tentativo del MT que debe contener todos los títulos —

capítulos y secciones—. Dicha estructura tentativa debe ser ordenada y jerárquica, yendo de lo 

general a lo específico. Es importante tomar en cuenta que los títulos tentativos que se planteen, 

deben integrar todo aquello que se intente abordar (Balestrini, 2006).  



Salinas-Atausinchi et al.                  ¿Cómo debería implementarse el marco teórico en la investigación cuantitativa? 

Revista científica en ciencias sociales, Vol.5. N°1 Junio, 2023: 102-113                                       108

   

Paso 6: este paso consiste en analizar la información obtenida (Rojas, 2013) identificando y 

analizando de manera crítica los conocimientos existentes que estén relacionados con el objeto de 

estudio (Monje, 2011). En esta parte el investigador debe manifestar una capacidad crítica, de 

síntesis, condensación y recapitulación (Ríos, 2017) para luego realizar la interpretación, es decir, 

buscar el significado real de la información disponible (Ander, 2011). 

Paso 7: se debe proceder con la redacción del MT. El investigador debe mostrar los hallazgos 

de manera ordenada y articulada hasta lograr una teoría que sustente, fundamente y justifique el 

estudio (Castañeda, 2014). La redacción debe ser clara y precisa (Lacon & Girott, 2011) 

realizando citas de manera apropiada (Hernández et al., 2014), identificar y recoger con claridad 

los postulados de los autores y respetar la propiedad intelectual (Miranda, 2013). En esta sección, 

el autor puede aportar ideas coherentes que alimenten el MT, o en su defecto, puede también 

contradecirlos. 

Paso 8: una vez terminado el proceso de redacción final, es conveniente realizar una 

evaluación crítica de aquellas informaciones que fueron extraídas y volver a corroborar y revisar 

los documentos científicos para evitar sesgos o tergiversaciones de los postulados o teorías de los 

autores citados. Del mismo modo, se debe aprovechar para corregir los errores ortográficos, 

gramaticales y de estilo. 

Finalmente, en una investigación es el propio autor quien construye el MT empleando un hilo 

argumental y discursivo de todo lo que se ha investigado, revisado y procesado (Toledo, 2019) y 

debe existir una cohesión entre los hallazgos encontrados (Parra, 2018) porque el desarrollo exige 

organización e integración de manera lógica y sistemática (Constanza, 2016). Además, respecto 

al estudio realizado, es importante responder a tres preguntas: ¿es suficiente, necesaria y 

pertinente la información recopilada?, ¿es válida la información que se ha recogido?, y ¿son 

fiables las técnicas empleadas para recoger la información? (Ander, 2011). De esta manera se 

podrá evidenciar si el MT realizado es consistente o no, caso contrario, se debe volver a revisar 

de manera minuciosa cada apartado de la redacción y corregirlos hasta alcanzar que la propuesta 

teórica justifique y signifique el soporte de la investigación científica que se pretende realizar. 

Así, la construcción del MT siempre será flexible (Ríos, 2017). En tal sentido, es pertinente 

resaltar que es el propio investigador, con su amplia capacidad creativa, capaz de establecer 

mecanismos o protocolos para redactar el MT.  Del mismo modo, es el propio investigador quien 

debe estructurar de manera lógica y coherente aquello que debe contener el MT. Es evidente que 

no existen fórmulas o recetarios para el constructo del MT, porque si fuese así, se estaría 

limitando la capacidad del investigador. 

Errores durante la implementación del marco teórico 

Existe una diversidad de errores que un investigador puede cometer al momento de construir 

el MT. Dichos errores pueden realizarse de manera consciente o inconsciente, que a continuación 

se detalla: 

Error 1: creer que el MT aporta poco o nada a la investigación que se pretende realizar. 

Asumirlo conlleva a realizar un MT carente y, por consiguiente, la investigación realizada no 

tendrá un sustento teórico en cual apoyarse. 

Error 2: realizar una mala determinación del objeto de estudio, esto conlleva a asumir un MT 

que no corresponde al estudio. Se hará evidente cuando se perciba la disyunción entre el 

problema, los objetivos, la metodología y el MT (Gallego, 2018). 

Error 3: el MT no debe confundirse con definiciones puntuales porque no es un diccionario. Al 

contrario, debe expresar una fundamentación científica respecto al objeto de estudio (Parra, 

2018). 

Error 4: al redactar el MT, existe un fuerte riesgo de que se genere una dispersión argumental 

—se colocan citas que no están relacionadas con el objeto de estudio—. Las desviaciones ocurren 

y salen a la luz cuando los argumentos que se desarrollaron en el MT se desvinculan del objeto de 

estudio (Toledo, 2019). Por otro lado, tampoco se trata de introducir contenidos teóricos con el 

objetivo de rellenar el MT, sin que estos presenten una vinculación con el problema en estudio; o 
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colocar citas que no tengan orígenes válidos y confiables con tal de poseer un contenido 

ampuloso en el MT.  

Error 5: redactar con una doble interpretación, con cacofonías, con barbarismos y repetir 

palabras de manera innecesaria (Morán y Alvarado, 2010). Se debe corregir tales vicios 

lingüísticos y la redacción debe ser impecable. 

Error 6: copiar y pegar sin un mero análisis la información científica. Dicha actividad es 

frecuente al momento de construir el MT. Este escenario conlleva a que el investigador no se 

familiarice con la parte teórica. Además, se caería en la omisión de una citación pertinente. 

Error 7: caer en la tergiversación u omisión de los postulados reales que plantea el autor al 

momento de la extracción de la información científica, no es nada ético. Por lo que la ética en los 

investigadores debe hacerse presente y manifestarse a través de las normas de citación y 

referencia (Salazar et al., 2018). De manera principal, se debe evitar el plagio —apropiación de 

ideas, imágenes, procesos, términos e incluso obras completas— (Espinoza, 2019a) y el 

autoplagio (Miranda, 2013). La presencia de lo ético en el mundo del desarrollo del conocimiento 

es fundamental y habla bien de los investigadores que los ponen en práctica.   

CONCLUSIONES 

El MT es la teorización de aquello que se pretende estudiar con la finalidad de solucionar un 

problema. Asimismo, es la contribución de muchos investigadores y es el apartado más sustancial 

de la investigación; por lo que, su construcción debe ser objetiva, coherente, lógica y debe ser 

dialogante con todas las partes de la investigación científica. Las funciones principales del MT 

tienen que ver con ser el soporte del estudio, posibilitar la formulación de las hipótesis, orientar el 

trabajo de campo y facilitar la interpretación de los resultados.  

En el MT existen tres niveles de abstracción como son: el paradigma, la teoría general y la 

teoría sustantiva. En la investigación cuantitativa, el énfasis está en desarrollar la teoría 

sustantiva. Asimismo, los antecedentes de la investigación, las variables, las dimensiones e 

indicadores deben estar claramente definidos. Los antecedentes permitirán que el investigador 

pueda identificar los avances que existen sobre el tema en estudio. Así, las variables desarrolladas 

de forma sistemática, posibilitará la obtención correcta de los datos para el estudio, ya que se 

podrán definir claramente las dimensiones e indicadores de cada variable en estudio; además, 

viabilizará adecuadamente la contrastación o rechazo de las hipótesis. Estos elementos metódicos 

permitirán una construcción apropiada del MT siempre y cuando sean abordados a profundidad; 

caso contrario, el MT no cumplirá su función de guía en la investigación científica. 

En el proceso de la construcción del MT es importante tomar en cuenta el planteamiento del 

problema y la identificación de las variables. Seguidamente, es relevante la visita a base de datos, 

revistas indexadas y otras fuentes de información de prestigio para recoger literatura científica. 

Ahora bien, se puede generalizar la construcción del MT en 8 pasos metódicos que permitirán 

desarrollar una estructura sólida del mismo. 

A través de la revisión bibliográfica, se pudieron identificar 7 errores en los que se incurren al 

momento de construir un MT. Se debe evitar errores como asumir de que el MT no aporta nada a 

la investigación, creer que en el MT solamente se deben colocar definiciones, generar dispersión 

argumental, rellenar con teorías de fuentes no confiables o informaciones que no tenga relación 

alguna con el objeto de estudio y pasar por alto las cuestiones éticas de la investigación científica. 
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