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Mensaje del Rector

Este es un año muy especial para la Universidad Columbia del Paraguay, el 1º. de Junio 
Columbia cumplió 80 años como institución educativa. Fundada por don Rubén Urbieta 
Valdovinos, joven emprendedor con una visión de futuro y apostando por una educación 
de calidad para el Paraguay.

Desde el 2022 estamos volviendo a la normalidad después de la terrible pandemia que 
padeció la humanidad y si bien, toda dificultad trae consigo una oportunidad, esa pande-
mia sirvió para que las personas pongan su ingenio para sobrevivir a la misma.

La universidad no se quedó atrás, hemos aprovechado los conocimientos virtuales que 
veníamos aplicando y rápidamente los hemos adaptado a las dificultades, trabajando ar-
duamente para que no se resienta y sobre todo sin descuidar la calidad educativa que la 
Universidad Columbia del Paraguay mantuvo siempre entre sus objetivos.

La investigación, uno de los pilares de la educación universitaria y sin publicación 
realmente no tiene ningún impacto. La revista Omnes que está a disposición de todos 
aquellos que se dedican a investigar, consiente de esa necesidad, ofrece a profesores, estu-
diantes e investigadores la posibilidad de ver plasmado su esfuerzo en un material factible 
de ser usado por todos aquellos que necesiten profundizar su investigación en determi-
nadas áreas del conocimiento.

 Mis felicitaciones y agradecimientos a todos los colaboradores, les inculco a seguir 
con ese ánimo investigando, sobretodo escribiendo y publicando, ya que, tal cual me ex-
presé más arriba, una investigación que no se publica y no puede darse a conocer, pierde 
su efecto.

No olvidemos algo que siempre expreso, en esta Universidad la calidad es innegocia-
ble. Nos encontramos con muchas ofertas, pero la seriedad de una institución es la mejor 
garantía para una educación de calidad.

Dr. Roberto Elías Canese † 
29/08/1945 - 27/05/2023
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Editorial

Este año, la Universidad Columbia del Paraguay cumple 80 años de vida institucional, motivo 
de satisfacción, orgullo y alegría. Mucho tiempo pasó desde aquel 1ro de Junio de 1943, cuando 
un joven, Rubén Urbieta Valdovinos fundó la primera escuela de dactilografía del Paraguay, 
comenzando a hacer realidad el sueño de brindar educación y formación de excelencia.

Hoy, 80 años después, seguimos trabajando día a día con el mismo objetivo, muchas 
personas formaron parte de nuestra historia y dejaron su huella marcando el camino a 
seguir. Hoy, en medio de toda esa alegría también nos toca despedir con gran tristesa a 
quien por 25 años fuera nuestro Rector, el Dr. Roberto Elias Canese.

Muchas cosas podemos decir del Dr. Elias Canese, podemos hablar de su trayectoria 
académica diciendo que fue egresado de la Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción 
con el título de Licenciado en Ciencias Contables y Administrativas y posteriormente el 
de Doctor, que hizo una Especialización en Diseño y Gestión Social en el INDES (Institu-
to Interamericano para el Desarrollo Social), Washington, USA, que fue Master en Marke-
ting y Comunicación Social por la Universidad del Salvador de Buenos Aires. 

Podemos decir que fue representante Titular de los Rectores de Universidades Priva-
das en el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), Presidente de la Asociación 
Paraguaya de Universidades Privadas (A.P.U.P.), del Consejo de Universidades y del Con-
sejo de Rectores, que fue Docente y que escribió varios artículos técnicos en periódicos 
y revistas especializadas, que también participó en la elaboración del libro “Viajes a la 
Naturaleza y la Cultura” editado por la UNESCO, año 2002 y “Fronteras Europeas y Lati-
noamericanas” editado por la Universidad de León, España, 2007, que dictó conferencias 
en seminarios y congresos en el país y en el extranjero. 

Todo eso habla de lo que fue el Dr. Roberto Elias Canese como profesional, su ética 
y su famosa frase “la calidad no se negocia” marcaron la vida de docentes y estudiantes a 
lo largo de sus 25 años como Rector de la Universidad Columbia del Paraguay, pero más 
importante aún es la calidad humana que lo caracterizó y su generosidad para compartir 
conocimientos, el día a día, sus bromas y la certeza de saber que podiamos contar con él 
deja un gran espacio vacío que intentaremos llenar honrando su memoria poniendo en 
práctica todas las enseñansas que nos dejó.

Este número de OMNES va dedicado a él, a su memoria y al enorme legado que deja 
en nosotros como institución y como personas.

Norma Caballero
Jefe Editor
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Análisis de la calidad del servicio en 
entidades bancarias mediante Servqual en 
Paraguay

Analysis of the quality of service in banking 
entities through Servqual in Paraguay

Chap Kau Kwan Chung  
MiguEl ÁngEl alEgrE BrítEz  

resumen
El trabajo tiene como objetivo analizar la calidad del servi-
cio en entidades bancarias  mediante el modelo Servqual 
en Paraguay. Se basó en un estudio cuantitativo de corte 
transversal y descriptivo. La muestra fue de 384 partici-
pantes y se obtuvo una tasa de respuesta de 88.8% equiva-
lente a 341 encuestados quienes accedieron a completar el 
cuestionario. El único criterio de inclusión fue pertenecer 
como cliente activo de alguna entidad bancaria localizada 
en el Paraguay. El muestreo fue por conveniencia, a través 
del WhatsApp durante los meses de octubre a diciembre de 
2020. El instrumento utilizado fue el modelo Servqual de 
22 ítems clasificados en cinco dimensiones (Tangibilidad, 
Fiabilidad, Respuestas, Seguridad y Empatía) adaptado de 
Parasuraman, Zeithaml y Berry a través de la escala de Li-
kert de 5 puntos. Los resultados más relevantes fueron: Las 
medias de las puntuaciones correspondientes a las cinco di-
mensiones son: Elementos Tangibles (x-:4,1), Confiabilidad 
(x-:3,8), Capacidad de respuestas (x-:3,9), Seguridad (x-:4,1) y 
Empatía (x-:4,0). Se concluyó que los ítems más valorados 
por los clientes del sector bancario son la seguridad en las 
operaciones, la rapidez para solucionar inconvenientes y la 
existencia de cero error en los servicios prestados.  
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abstract
The objective is to analyze the quality of service in bank-
ing entities through the Servqual model in Paraguay. It 
was based on a quantitative transactional and descriptive 
study. The sample was made up of 384 participants and a 
response rate of 88.8% was obtained, equivalent to 341 re-
spondents who agreed to complete the questionnaire. The 
only inclusion criterion was to belong as an active client 
of a bank located in Paraguay. Sampling was for conveni-
ence, through WhatsApp during the months of October 
to December 2020. The instrument used was the Servqual 
model of 22 items classified in five dimensions (Tangibility, 
Reliability, Responses, Security and Empathy) adapted from 
Parasuraman, Zeithaml and Berry through the 5-point Lik-
ert scale. The most relevant results were: The means of the 
scores corresponding to the five dimensions are: Tangible 
Elements (x-:4,1), Reliability (x-:3,8), Responsiveness (x-:3,9), 
Security (x-:4,1) and Empathy (x-:4,0). It was concluded that 
the items most valued by the banking sector’s customers are 
the security in operations, speed to solve problems and the 
existence of zero errors in the services provided.
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introducción
La calidad es una característica que siempre ha estado ac-
tiva en cada una de las actividades del ser humano (Ca-
lixto-Olalde, Okino Sawada, Hayashida, Costa Mendes, 
Trevizan y De Godoy, 2011), donde une el uso esperado 
del cliente según el servicio que recibe (Bustamante, Zer-
da-Barreno, Obando y Tello-Sánchez, 2019). Prácticamen-
te, corresponde al conjunto de características y atributos 
de un producto respecto de las necesidades y expectativas 
del consumidor, por el precio que se está dispuesto a pagar 
(Horovitz, 1991; Aguayo, 1993). Por otro lado, el servicio es 
conocido como la relación con las acciones, procesos y eje-
cuciones intangibles que comprenden hechos que se reali-
zan para los clientes (Zeithaml y Bitner, 2001). Así mismo, 
la satisfacción es la percepción íntima que experimenta el 
usuario y a la evaluación de la misma, respondiendo al al-
cance y/o superación o no de las propias expectativas (Zei-
thaml y Bitner, 2001).

En cuanto a la industria financiera, específicamente la 
banca como la pieza principal del sector financiero (Chen, 
2021), está orientada exclusivamente al servicio del cliente, 
donde el consumidor es el centro de atención y el servicio 
se ha convertido en un factor crítico de éxito para la su-
pervivencia dentro de dicho sector industrial. No obstan-
te, el desafío de los bancos tiende a obtener bajos costos, 
incremento de eficiencia e incremento en la satisfaccion 
del consumidor (Chakravarty, 1996 citado en Mohd, Falah 
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y Musallam, 2013) y el significado de la calidad de servicio 
comercial en la Banca esta muy bien documentada en la li-
teratura de Buttle (Buttle, 1996). Por lo tanto, la relevancia 
de la calidad del servicio es reconocido como un valor clave 
estratégico para las organizaciones y/o empresas (Mohd, 
Falah y Musallam, 2013).

Las relaciones entre la calidad de servicio y la satisfac-
ción del consumidor han sido examinadas con intensidad 
por Parasuraman et al. (1985) y Cronin, Baker y Hawes 
(1994). Algunos estudios que relacionan con el tema de in-
vestigación son: evaluación de la escala Servqual  (Calixto, 
et al., 2011), comparación de las escalas Servqual y Servperf 
en Banca y Finanzas (Mohd, Falah y Musallam, 2013), cali-
dad de servicios (Chen, 2021), calidad versus satisfacción 
en términos de retención al cliente (Lewis, 1991; Wang, Lo 
y Hui, 2003; Zouari y Abdelhedi, 2021; Srivastava y Vish-
nani, 2021), lealtad (Anderson y Sullivan, 1993; Bloemer, 
de Ruyter y Peeters, 1998; Bloemer y Odekerken-Schrö-
der, 2002,  Oliver, 1999; Jones y Farquhar, 2003; marke-
ting enfocado a la banca (Adil, Al Ghaswyneh, & Albkour, 
2013), rentabilidad (Lee y Hwan, 2005), calidad de servicios 
en la banca móvil (Arcand, Promtep, Brun y Rajaobelina, 
2017; Zhou et al., 2021), calidad de servicio y satisfacción 
del cliente en la banca online (Mahajan, Kumar y Malati, 
2021); costo versus mayor beneficios (Adil, 2013; Edvard-
soon, Gustavsoon y Riddle, 1991).

Partiendo de la importancia de la literatura en el siste-
ma bancario, es preciso y necesario analizar y evaluar los 
servicios que éstos ofrecen en el mercado nacional para-
guayo. Por lo tanto, la pregunta que se desprende de este 
contexto es: ¿cuál es la percepción de los clientes ante la 
calidad del servicio que reciben en entidades bancarias a 
través del modelo Servqual en Paraguay?

Los resultados obtenidos en la investigación serán de 
gran utilidad para la industria bancaria, puesto que merece 
la pena subrayar que los bancos se encuentran dentro del 
sector terciario y el aspecto fundamental de ésta se des-
taca en la intangibilidad de sus productos. Además, será 
propicio para los Bancos conocer las debilidades generales 
existentes y analizar luego cada una dentro de sus institu-
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ciones para poder encontrar una solución más eficiente a 
dicho problema, con el fin de elevar el nivel de competiti-
vidad y o bien encontrar una ventaja competitiva con el fin 
de seguir compitiendo dentro del mercado local.

metodología
El trabajo de investigación enfocó a un estudio cuantitati-
vo, no experimental de corte transversal y descriptivo. La 
muestra de 384 participantes fue calculada con un nivel de 
confianza de 95%, margen de error de 5% y grado de he-
terogeneidad de 50%. Se obtuvo una tasa de respuesta de 
88.8% equivalente a 341 encuestados quienes accedieron a 
completar el cuestionario. El único criterio de inclusión 
fue el de pertenecer como cliente activo de alguna entidad 
bancaria localizada en el Paraguay. El muestreo fue por 
conveniencia, a través del WhatsApp durante los meses de 
octubre a diciembre de 2020. 

El instrumento utilizado fue el modelo Servqual de 
22 ítems clasificados en cinco dimensiones (Tangibilidad, 
Fiabilidad, Respuestas, Seguridad y Empatía) adaptado de 
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) a través de la esca-
la de Likert de 5 puntos (ver Cuadro 1). El procedimiento 
de recolección de datos consistió en los siguientes pasos: 
1. Adaptación del instrumento al tema de investigación; 

Variable Dimensiones Definición

Calidad del servicio

Elementos tangibles
(P1, P2, P3, P4)

Refiere a la apariencia e instalaciones físicas 
(infraestructura, equipos, materiales y personales) del lugar.

Fiabilidad
(P5, P6, P7, P8, P9)

Enlaza con la habilidad para ejecutar el servicio prometido 
de forma fiable y cuidadosa. 

Respuestas 
(P10, P11, P12, P13)

Relata la buena voluntad de ayudar a sus clientes y brindar 
un servicio rápido.

Seguridad
(P14, P15, P16, P17)

Relaciona al conocimiento y atención de los empleados y sus 
habilidades para inspirar credibilidad y confianza.

Empatía
(P18, P19, P20, P21, P22)

Entiende como el nivel de atención individualizada que 
ofrecen las empresas a sus clientes.

cuadro 2  Variables y 
dimensiones de Servqual.

fuente Adaptado de Parasuraman, Zeithaml y 
Berry (1985) y Zeithaml, Bitner y Gremler (2009)
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2. Identificación de los encuestados y envío del enlace de la 
encuesta suministrada a través del Google Form; 3. Análi-
sis de los datos mediante estadística descriptiva obtenida 
con el SPSS versión 25. 

resultados
Una vez analizado los resultados de la encuesta realizada 
a 341 participantes de la investigación se presenta a conti-
nuación los siguientes resultados. En el Gráfico 1, se visua-
liza las medias de las puntuaciones correspondientes a las 
cinco dimensiones: Elementos Tangibles (x-: 4,1), Confia-
bilidad (x-:3,8), Capacidad de respuestas (x-:3,9), Seguridad 
(x-:4,1) y Empatía (x-:4,0). Se refleja que las dimensiones Ele-
mentos Tangibles y Seguridad ambos con x-:4,1 consiguen la 
mayor media de puntuación mientras que la dimensión 
Confiabilidad x-:3,8 logra el menor nivel de puntuación.

En el Gráfico 2, se observa los 22 ítems correspondien-
tes al modelo Servqual. Y atendiendo a las medias de pun-
tuaciones ninguno de los ítems alcanza un valor máximo 
de 5 puntos (Totalmente de acuerdo). No obstante éste 
refleja que la P3 “Los empleados del banco tienen una apa-
riencia pulcra” ha obtenido la más alta media de frecuen-
cia de x-:4,5 siguiendo así la P17 “Los empleados deben ob-
tener el apoyo adecuado de estas empresas para hacer bien 
su trabajo” con x-:4,3. Mientras que las puntuaciones más 
bajas se los llevan la P6 “Cuando el cliente tiene un proble-
ma, el banco muestra un sincero interés en solucionarlo” y 
P13 “Los empleados nunca están demasiado ocupados para 
responder a las preguntas de los clientes” ambas con x-:3,6.

graf.  1  Medias de puntua-
ciones de las dimensiones: 
Elementos Tangibles, Confiabi-
lidad, Capacidad de respuestas, 
Seguridad y Empatía
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conclusiones 
En cuanto a las percepciones de los usuarios sobre la cali-
dad de servicios en las entidades bancarias, se detectó que 
en la mayor parte de los ítems analizados en cada una de 
las dimensiones estudiadas, los participantes mostraron 
niveles elevados. Así mismo, las dimensiones que tuvieron 
mayores pesos o preferencias a la hora de evaluar la calidad 
de servicio fueron: los Elementos Tangibles y la Seguridad 
ambas con  (x-:4,1). Sin duda alguna, los aspectos físicos y 
aspectos visuales en término de infraestructura e imagen 
de sus recursos humanos, forman partes esenciales de di-
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cha percepción, así como la confianza de las transacciones 
realizadas en sus operaciones.

En contraste, se presentaron déficit de calidad en el 
servicio en cuanto a los atributos de Confiabilidad y Capa-
cidad de Respuestas, ambos con  (x-: 3,6).  Éstos se centraron 
en el interés de resolver los problemas con rapidez por par-
te de las entidades bancarias, actitud de los colaboradores 
y registros exentos de errores en las operaciones, siendo 
las áreas de prioridad para los clientes activos de una ban-
ca. Dichas entidades deberán de buscar soluciones más 
efectivas para minimizar las debilidades mencionadas, con 
el fin de seguir ofreciendo sus servicios de una manera más 
eficiente y competitiva dentro del sector financiero local. 

La gestión de la calidad de servicios financieros desde 
la percepción de los usuarios se traduce finalmente en el 
único factor: la satisfacción. Sería conveniente utilizar o 
insertar ítems al instrumento enfocados exclusivamen-
te a la evaluación de la calidad para servicios de la banca 
electrónica, puesto que existen dimensiones como la cus-
tomización, atención personalizada online, tipo de comu-
nicaciones empleada y seguridad online que se deberían de 
tener en cuenta para alcanzar una satisfacción integrada.

Algunas limitaciones del presente estudio consistieron 
en no haber podido obtener un número exacto de clien-
tes activos del sector bancario, puesto que por políticas de 
privacidad del sector financiero se resguardan datos per-
sonales de todos sus clientes. Además, tampoco se pudo 
identificar la entidad bancaria de cada uno los encuestados 
puestos que el cuestionario se había dirigido a un público 
que utiliza los servicios bancarios en forma general. Des-
de una mirada holística a los resultados de la presente in-
vestigación, se aprecia que la evaluación realizada por los 
clientes de las entidades bancarias sobrepasa al 50% de las 
expectativas. Se concluye que los clientes bancarios no se 
encuentran lo bastante satisfechos con respecto al servicio 
de los empleados en buscar una solución rápida a sus in-
convenientes, al interés y las promesas del banco en solu-
cionar los problemas de sus clientes a tiempo y mantener 
cero error en los servicios prestados.  
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resumen
El mundo económico tuvo varias transformaciones a lo 
largo de la historia de la humanidad, sin embargo, el ini-
cio de la revolución industrial fue un hito sin precedentes 
en las naciones. Este trabajo tuvo como objetivo conocer el 
crecimiento económico de Paraguay gracias al proceso de 
industrialización. La metodología tuvo una modalidad bi-
bliográfico-documental, siendo el nivel de la investigación 
descriptivo y de tipo cualitativo. Entre los resultados se pue-
de mencionar los diferentes trazados de trayectoria indus-
trial como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, así como 
los países de tradición industrial latinoamericana como 
Brasil y Argentina. Al analizar el caso de Paraguay, luego de 
analizar los diversos impedimentos para que la industriali-
zación permita su crecimiento, se observó que la clave para 
el desapegue del país estaría relacionada al incentivo en 
ciencia y tecnología, sobre todo cuando estamos ante una 
quinta revolución como ser la era del conocimiento. 
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abstract
The economic world had several transformations throu-
ghout the history of humanity, however, the beginning of 
the industrial revolution was an unprecedented milestone 
in the nations. The objective of this work was to know the 
economic growth of Paraguay thanks to the industrializa-
tion process. The methodology had a bibliographic-docu-
mentary modality, being the level of descriptive and qua-
litative research. Among the results, we can mention the 
different paths of industrial trajectory such as England, 
Germany and the United States, as well as countries with 
a Latin American industrial tradition such as Brazil and 
Argentina. When analyzing the case of Paraguay, after 
analyzing the various impediments for industrialization to 
allow its growth, it was shown that the key to the country’s 
detachment would be related to the incentive in science 
and technology, especially when we are facing a fifth revo-
lution such as the age of knowledge.
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introducción
La historia de la industrialización entrega un conocimien-
to que conduce a comprender la transformación económi-
ca y social de las naciones (Cabrera, 2013). Una transfor-
mación que se dio, luego de cambios trascendentales en 
la historia mundial, como la revolución inglesa y que los 
demás países siguieron con la idea de transformar y mo-
dernizar sus sociedades. Un proceso de transformación 
de una economía tradicional agraria a una sociedad cuyos 
pilares son los de las tecnologías de las máquinas (Kemp, 
1979, pág 11). 

El objetivo del trabajo fue conocer el desarrollo econó-
mico de Paraguay gracias al proceso de industrialización. 
Situándose primero en Inglaterra del siglo XVII, Barga 
(2015) indica que fue el momento y lugar donde se daba 
la revolución inglesa, para luego dar lugar a la Revolución 
Industrial alrededor del año 1780, seguidamente, en la se-
gunda mitad siglo XIX, se extendió a países como Estados 
Unidos y Alemania (Cabrera, 2013). En los países latinoa-
mericanos como Paraguay, Argentina y Brasil la industria-
lización llegó de forma tardía en el siglo XIX. 

Desde que empieza el siglo XVII empezará también 
la conciencia de que hay períodos en la vida de la so-
ciedad en los cuales surgen dificultades en la estruc-
tura, en el desenvolvimiento de la vida colectiva, 
respecto de los cuales se reputa que la sociedad  no 
funciona al modo ordinario: en ellos se complican 
las relaciones de grupo a grupo, de hombre a hom-
bre, surgen alteraciones en lo que éstos desean, en 
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lo que esperan, en lo que hacen, impulsados por ese 
mismo sentimiento de que las cosas han cambiado. 
Maravall (1990, como se citó en Gibella 2002, pp. 1-2). 
Dentro de este periodo de dificultades sociales, se dan 

las bases para los primeros pasos de la industrialización. 
Para entender el proceso debemos comprender qué es la re-
volución industrial, este término según Landes (citado por 
Chaves, 2004) suele referirse al complejo de innovaciones 
tecnológicas que, al sustituir la habilidad humana por la 
maquinaria y la fuerza humana y animal por energía mecá-
nica, provoca el paso desde la producción artesana a la fa-
bril, dando así lugar al nacimiento de la economía moderna.

Así la revolución industrial tiene sus inicios con las re-
voluciones burguesas de los siglos XVII a XIX, llamadas así 
porque fue la burguesía la que definió dichos procesos re-
volucionarios, y son importantes en la historia económica 
porque con su triunfo se crearon las nuevas instituciones 
de la sociedad resultando en la base para el desarrollo del 
modo de producción capitalista para sustituir el orden so-
cial y modo de producción feudal (Cabrera, 2013).

En la tabla 1 se puede observar los acontecimientos más 
resaltantes en los países que implementaron los primeros 
cambios industriales, el transcurso del siglo XVII Ingla-
terra pasó de ser una economía dinámica e interesante, 
a una economía capaz de iniciar y conducir la revolución 
economía del mundo, para la década de 1690 ya se encon-
traba en el umbral de la revolución industrial (Hobsbawm, 
1971, pág 86). 

tabla 1  Nacimiento y  evolu-
ción de la industrialización en los 
siglos XVII, XVIII y XIX 

fuente Elaboración propia en base a informa-
ción de Cabrera (2013), Gonzalorena (2000), Gibella 
(2002), (González, 2001), Hobsbawm (1971, p. 86).

Inglaterra Alemania Estados Unidos 

• siglo XVII Revolución Burguesa
• 1620 - 1670 Inglaterra se transformó 

en una economía dinámica.
• 1690, revolución en su política 

que subordinó en adelante a todos 
los otros fines a un mercantilismo 
tendiente a la acumulación de capital.

• 1830, Industrialización basada en la 
industria textil.

• 1834, se estableció la unión 
aduanera, para ampliar el mercado y 
hacer posible la libre circulación de 
mercaderías.

• 1838, el gobierno impulsó la 
construcción de redes ferroviarias y 
así comenzó el despertar económico 
alemán.

• 1914, al comienzo de la Primera 
Guerra Mundial se había convertido 
en la mayor potencia industrial. 
Elementos que ayudaron al proceso:
- aumento de la población,
 -dotación de recursos naturales,
- creciente conocimiento
- 1862 Ley Morrill. 
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Al comienzo de la Primera Guerra Mundial Estados 
Unidos se había convertido en la mayor potencia indus-
trial del mundo. Fueron líderes en el proceso de industria-
lización encontrándose entre sus actividades económicas 
la producción de petróleo, de hierro y acero, de automóvi-
les, y los servicios de telecomunicaciones (Cabrera, 2013). 
Este periodo de transición de la economía tradicional a 
una economía industrializada tomó un largo periodo de 
tiempo, pero logró extenderse para ser el punto de partida 
del crecimiento económico de muchos países.

materiales y  métodos
El diseño de la investigación se basó en la modalidad bi-
bliográfico-documental, el nivel de la investigación es des-
criptiva y de tipo cualitativa. Primeramente, se realizó una 
línea de tiempo con los acontecimientos más resaltantes 
en los países Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y su 
posterior llegada a los países latinoamericanos Argentina, 
Brasil y Paraguay. Para los países latinoamericanos se pro-
cedió a la misma metodología anterior, esta vez con una 
comparación de las medidas implementadas en el periodo 
de estudio.

resultados
Industrialización en América Latina

tabla 2  Inicios de la indus-
trialización en Paraguay, Brasil y 
Argentina

fuente Elaboración propia en base a información 
de (Pastore, 1993), (Blinn Reber, 1999), (Herken y 
Krauer, 2011), (Cohn,1971), (Suzigan, 1996), (Villanue-
va, 1972).

Paraguay Brasil Argentina

• 1852 contaba con una moderna 
manufactura de bienes y plantas 
industriales, gracias a la libre 
navegación del río Paraná deshecho 
posteriormente por la guerra de la 
Triple Alianza.

• 1870 la administración paraguaya se 
abocó a un modelo de crecimiento 
land surplus

• 1990 reformas económicas 

• finales del siglo XIX se dio con la 
abolición del régimen de trabajo 
esclavo, la concentración de la 
renta y el incentivo a la entrada de 
trabajadores europeos.

• 1930 antes de esta década no 
existía aún una preocupación por la 
promoción de la industrialización.

• 1950 período de ISI

• 1970 se da el  milagro económico 
brasilero, luego de periodo de crisis 
económica y política 

• 1920 para facilitar la entrada de 
las empresas tecnológicamente 
avanzadas adoptó las siguientes 
políticas: a) protección tarifaria 
adecuada b) la preservación de los 
derechos de exclusividad sobre 
tecnologías y marcas por la vía de las 
patentes

• 1950 período de ISI
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En la tabla 2 se ven los cambios principales de los países 
de estudio en latinoamérica, Paraguay (citado por Pastore, 
1994) contaba con producción de manufacturas de las cua-
les se destacaban la fundición de hierro y arsenal que cons-
tituirán una versión a escala reducida de una industria de 
bienes de capital, los recursos liberados gracias a la libre 
navegación del río se dedicaron a la moderna manufactura 
de bienes y planta industriales (Blinn Reber, 1999). 

Dadas las circunstancias posteriores a las guerras, el go-
bierno de Paraguay estableció políticas que apuntaban al 
ingreso de capitales extranjeros, la atracción de estas para 
actividades dio lugar a una economía de grandes enclaves 
productivos, donde capitales extranjeros impulsaron las 
exportaciones de materias primas hacia los mercados ex-
tranjeros (CADEP, 2020).

En 1948 aparece un impulso a nivel teórico proveniente 
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
con una formulación a los problemas de la región, en la 
cual se criticaba a las teorías del crecimiento económico 
y del comercio internacional (Korol, Sabato, 1997). Así en 
1950 se da el periodo de sustitución de importaciones (ISI) 
recomendada por la CEPAL.

La idea del modelo ISI surgió a raíz de la alta depen-
dencia de los países “atrasados” de bienes manufacturados 
producidos por los países desarrollados, la misma consis-
tió en la producción de bienes donde la demanda interna 
ya era existente y se producirían bienes fáciles de sustituir 
(Fitzgerald, 2008). 

Argentina y Brasil participaron dentro de este proceso 
productivo y por más que en Paraguay no se implantara 
este proceso se tomaron algunas medidas influidas por di-
cho modelo, creándose empresas del Estado como petro-
leras, siderúrgica y cementeras, principalmente, durante 
estos años, Paraguay creció con base en la agro exporta-
ción, y el Estado mantuvo bajos aranceles externos y un 
relativo equilibrio macroeconómico (Borda y Masi, 1998; 
CADEP, 2020). 

La baja competitividad de la producción nacional pa-
raguaya fue un problema abordado oficialmente en los 
inicios de la década del 90 con el inicio de reformas eco-
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nómicas. En la figura 1 se puede ver cómo afectó esto al 
largo plazo, mientras Argentina y Brasil se encontraban en 
periodo de recesión, Paraguay se encontraba en auge de la 
industrialización, por más que existían algunas industrias 
estatales no había precisamente industrialización.

A este período de transición pertenecen prácticamente 
todos los instrumentos de promoción de la competitividad 
vigente actualmente en el Paraguay (Masi, 2006), en la ta-
bla 3 se pueden observar las medidas implementadas más 
resaltantes desde ese año 
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fig.  1  Industrialización, valor 
agregado (% del PIB) - Paraguay, 
Argentina, Brasil. Periodo 2005-
2014

fuente Elaboración propia 
en base a información del Banco 
Mundial

tabla 3  Políticas implementa-
das por el estado paraguayo para 
la promoción de la competitivi-
dad desde 1990

fuente Elaboración propia en 
base a información de Congreso 
de la Nación

Año Medidas implementadas

1990 Ley 60/90 régimen de incentivos fiscales a la inversión de capital

1992 Mercosur

1995 Ley Nº 523/95 Que autoriza y establece el régimen de Zonas 
Francas

1997 Ley Nº 1064 "De la Industria Maquiladora de Exportación"

2002 Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

2004 Decreto N° 4328 "REDIEX"

2006 Ventanilla única de Exportación (VUE)

2009 Decreto N° 1642 de propiedad intelectual

2012 Ley N° 4.838 Política Automotriz Nacional (PAN)

2013 Ley N° 4903/13 de parques industriales

2014 Decreto Nº 2.794 se establece el Plan Nacional de Desarrollo, 
Paraguay 2030 (PND)

2017 Registro Industrial en línea (RIEL)
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La primera medida ha sido la ley 60/90 de promoción 
de inversiones, ofrece incentivos fiscales para la inversión 
de capital de origen nacional o extranjero. Según la Direc-
ción de Desarrollo Industrial tiene como objetivo promo-
ver e incrementar las inversiones de capital extranjero o 
nacional que busquen el acrecentamiento de la produc-
ción de bienes y servicios, la creación de fuentes de trabajo 
permanente, el fomento de las exportaciones y la sustitu-
ción de importaciones y la incorporación de tecnologías, 
mano de obra y recursos energéticos nacionales.

En la tabla 4 podemos observar que en los primeros 
años de la serie hubo un incremento en la cantidad de 
proyectos, la mano de obra empleada, y la participación 
extranjera del 37%, 20% y 9% respectivamente, y una dis-
minución de la participación nacional del 5%. La crisis 
financiera internacional del 2009 tuvo un impacto en la 
inversión extranjera en nuestro país ese año, con una dis-
minución abrupta del 99%. 

En el penúltimo periodo de la tabla 4 se puede ver un 
aumento del 798% en la inversión de origen extranjero esto 
puede deberse al proyecto de Ley N° 5061 que establece el 
nuevo régimen tributario y dispone otras medidas de carác-
ter tributario en el año 2013. En el periodo 2013-2014 se ob-
serva una disminución en el número de proyectos del 15% 
pero un aumento de la mano de obra empleada del 70%.

La Ley Nº 1064 “De la Industria Maquiladora de Ex-
portación”, en su primer artículo se cita “tiene por obje-

tabla 4  Inversiones realizadas 
bajo la Ley 60/90 en el periodo 
2005 - 2014

fuente Elaboración propia con 
datos del BCP. 

Inversiones realizadas

Categoría 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nro. de proyectos s/d s/d 65 89 64 122 135 139 155 132

Mano de obra empleada s/d s/d 1694 2038 1393 2794 2658 2865 2461 4202

Inversión nacional (en 
millones de U$S)

s/d s/d 92 179 64 181 239 276 204 184

Inversión total extranjera 
(en millones de (U$S)

s/d s/d 52 116 1 284 181 366 46 413

Participación nacional s/d s/d 64% 61% 98% 39% 57% 43% 82% 31%

Participación extranjera s/d s/d 36% 39% 2% 61% 43% 57% 18% 69%
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to promover el establecimiento y regular las operaciones 
de empresas industriales maquiladoras que se dediquen a 
realizar procesos industriales incorporando mano de obra 
y recursos nacionales, destinados a la transformación de 
mercancías de procedencia extranjera importadas tempo-
ralmente para su reexportación”.

Para alcanzar estos objetivos la ley prevé algunos in-
centivos, un tributo único del 1% sobre el valor agregado 
nacional, suspensión de aranceles e impuestos para la im-
portación de bienes de capital, no impone capital mínimo 
de inversión y amplia libertad para la instalación dentro 
del territorio paraguayo (Ministerio de Industria y Comer-
cio, 2014). 

En el 2014 se contaban con 72 empresas registradas con 
programas de inversión aprobados, en la figura 2 se obser-
van el área de pertenencia de las mismas.

fig.  2  Industrias manufacture-
ras según área de participación 
hasta el 2014

fig.  3  Evolución del número de 
proyectos de empresas aprobadas 
bajo el régimen de maquila por 
año. Periodo 2005-2014
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En la figura 3 se puede observar que luego de la promul-
gación de la ley hay escasa participación de empresas en el 
país, puede deberse a la falta de infraestructura proveída 
por el país en cuanto a servicios de línea de energía eléctri-
ca (MOPC, 2019) o a la promoción de marca país.

Como incentivo a las exportaciones se establecieron 9 
zonas franca localizadas en Argentina, Brasil, Chile y Uru-
guay, y en el 2006 la ventanilla única de exportaciones, 
este es un sistema integrado de facilitación de trámites de 
operaciones de exportación, que integra procesos simpli-
ficados (MIC, 2019). 

En el total exportado por Paraguay predomina la pro-
ducción de bajo contenido tecnológico, mientras que en 
el total importado prevalece la producción de contenido 
tecnológico medio, en especial los productos alimenticios 
siendo el promedio de 62% entre los años 2012-2017 (ALA-
DI, 2020).

Para desarrollar estos sectores se establece el PND Pa-
raguay 2030, presenta ejes estratégicos definidos bajo la 
visión de un Paraguay como principal exportador y pro-
ductor de alimentos y otros objetivos como la atracción 
de inversiones, comercio exterior, la diversificación de la 
oferta en base a productos de medio-alto contenido tec-
nológico.

Paraguay en la búsqueda de mejorar la competitivi-
dad, atracción de inversiones y transferencia tecnológica 
aprobó la ley de establecimiento de parques industriales. 
Actualmente Paraguay cuenta con 5 parques industriales 
de los cuales solo uno de ellos es de carácter público y los 
restantes son de carácter privado, en las mismas se en-
cuentran operando 12 industrias (Ministerio de Industria 
y Comercio, 2011).

Procurando aprovechar la alta oferta de mano de obra 
y diversificar la producción del Paraguay lanza PAN regla-
mentada por la Ley N° 4.838 de incentivos fiscales para es-
timular la fabricación y/o ensamble de vehículos motori-
zados y no motorizados, autopartes, etc. (MIC,2019). 

En la figura 4 se puede observar como los productos 
manufacturados fueron ganando lugar dentro de las ex-
portaciones de mercaderías, el pico más alto fue en el año 
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fig.  4  Exportaciones de pro-
ductos manufacturados en por-
centaje del total de exportaciones 
de bienes de Paraguay periodo 
2005-2014

fuente Elaboración propia con 
datos del Banco Mundial 

fig.  5  Mano de obra empleada 
en el sector industrial periodo 
2005 - 2014  

fuente Elaboración propia con 
datos de la OIT.

2014 de 9,46%, con un crecimiento absoluto de 2,24% en-
tre el 2005 y 2014, pero según los datos del BCP la expor-
tación de bienes y servicios tuvo su punto más bajo en el 
2014 siendo 34,8% del total del PIB.

En cuanto a la mano de obra ocupada, figura 5, la in-
dustria en su conjunto según los datos de la Organización 
Internacional del trabajo para el 2014 emplea a 607.828 
personas, desde el 2005 hasta el 2014 hubo un aumento 
del 56% de mano de obra empleada por la industria, en el 
2005 el total de mano de obra empleada fue de 388.789.

Cabe resaltar que los productos manufacturados na-
cionales se han introducido al mercado mundial gracias a 
REDIEX que en los últimos años ha sido de gran utilidad 
para esta tarea y la promoción de la marca país introdu-
ciendo nuevos productos, mostrando la diversificación 
productiva nacional en los últimos años (Gimenez, 2021).
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Igualmente, entre 2002-2008 Argentina y Brasil si-
guieron con las políticas para el desarrollo industrial con 
especial énfasis en el desarrollo de las ciencias y tecnolo-
gías, innovación, exportaciones de las tecnologías de la 
información y biotecnología (Coatz y Schteingart, 2016). 
Paraguay aún tiene como materia pendiente, revisar las 
ventajas y desventajas de otras políticas e incentivos a lo 
largo de los años como la ley de la Maquila que cuentan 
con tributo único. 

La industrialización sin duda dejó cambios trascenden-
tes en la historia de los países, un proceso de transforma-
ción económica que ayudó a la modernización de los pro-
cesos productivos. Inglaterra, Alemania y Estados Unidos 
que tuvieron su primer contacto con este proceso tuvieron 
cambios notables en el crecimiento de sus economías. En 
Latinoamérica la industrialización llegó de forma tardía y 
algunos países como Brasil y Argentina fueron capaces de 
aprovecharla con mayor rapidez que otros. 

Paraguay no logró seguir el mismo ritmo de crecimien-
to que los países vecinos; si bien implementó varias polí-
ticas con miras a la producción de manufacturas, queda 
como desafío incentivar las políticas de innovación en 
ciencia y tecnología, de manera a lograr modernizar los 
procesos y productos de producción nacional y no quedar 
rezagados en procesos productivos. Asimismo, se debería 
revisar las ventajas y desventajas de políticas e incentivos 
como la ley de la Maquila.
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resumen
Los ambientes virtuales de aprendizaje en la Educación 
Superior comprenden un espacio donde docentes y es-
tudiantes interactúan entre sí, creando un entorno de 
aprendizaje direccionado a adquirir los conocimientos 
esperados. Este trabajo presenta los resultados de un es-
tudio realizado en la Facultad de Economía y Empresa, Fi-
lial Itá de la Universidad del Norte, llevado a cabo durante 
el primer semestre del período 2021. A través del objetivo 
general se buscó analizar la correlación entre la satisfac-
ción estudiantil ante la pedagogía aplicada en ambientes 
virtuales de aprendizaje (AVA) y el rendimiento académico. 
Se aplicó un enfoque mixto, en el que se destacó el enfo-
que cuantitativo, siendo en este caso la investigación del 
tipo CUAN-cualitativo.  Para la realización de este estudio 
se tomó una muestra de 184 estudiantes. Todo el releva-
miento de datos fue llevado a cabo a través del análisis 
documental y bibliográfico, la encuesta y la entrevista. La 
investigación fue del tipo correlacional, y los objetivos fue-
ron alcanzados en su totalidad, demostrando que el pro-
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ceso de enseñanza-aprendizaje mediado por AVA propició 
un intercambio de conocimientos entre la universidad y 
sus estudiantes. Así también se demostró, la correlación 
existente entre la satisfacción estudiantil, la pedagogía, los 
ambientes virtuales de aprendizaje y el rendimiento acadé-
mico en la Facultad de Economía y Empresa de la Univer-
sidad del Norte, Filial Itá, del primer semestre del periodo 
2021. Se comprueba así la hipótesis planteada, demostran-
do que existe una correlación positiva entre la satisfacción 
estudiantil, el uso de AVA y el rendimiento académico. 

abstract
Virtual learning environments in Higher Education com-
prise a space where teachers and students interact with 
each other, creating a learning environment aimed at ac-
quiring the expected knowledge. This paper presents the 
results of a study carried out at the Faculty of Economics 
and Business, Itá Branch of the Universidad del Norte, ca-
rried out during the first semester of 2021. Through the 
general objective, we sought to analyze the correlation 
between student satisfaction before applied pedagogy in 
virtual learning environments (VLE) and academic perfor-
mance. A mixed approach was applied, in which the quan-
titative approach stood out, being in this case the research 
of the QUAN-qualitative type. To carry out this study, a 
sample of 184 students was taken. All data collection was 
carried out through documentary and bibliographic analy-
sis, survey and interview. The research was of the corre-
lational type, and the objectives were fully achieved, de-
monstrating that the teaching-learning process mediated 
by VLE fostered an exchange of knowledge between the 
university and its students. Thus, the existing correlation 
between student satisfaction, pedagogy, virtual learning 
environments and academic performance in the Faculty 
of Economics and Business of the Universidad del Norte, 
Filial Itá, in the first semester of the 2021 period, was also 
demonstrated. thus the hypothesis raised, demonstrating 
that there is a positive correlation between student satis-
faction, the use of VLE and academic performance.
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introducción
La sociedad del conocimiento y la información, desde la 
opinión de Flores et al. (2017), traza nuevos retos educa-
tivos, ya que, considerando planteamientos tradicionales, 
no es posible llevar a cabo el desarrollo de competencias 
requeridas y adaptadas a la realidad. De allí que, Mercado 
Borja, Guarnieri & Rodríguez (2018), hacen referencia a la 
interactividad educativa a partir del uso de ambientes vir-
tuales de aprendizaje (AVA). Es así que, en Paraguay, la so-
ciedad es considerada un elemento clave, donde el origen 
social se halla regido por la clase diferenciada y adquirida 
a partir de un nivel sociocultural cuyo impacto se halla re-
flejado en el sistema educativo.

En este sentido, bien es cierto que la epidemia causada 
por el COVID-19 ha mantenido en suspenso y conmociona-
do al mundo. Sobre el punto, Britez (2020) afirma que, a raíz 
del avance del COVID-19, tanto Paraguay como el mundo, 
han sufrido variaciones en cuanto al estilo de vida de sus ha-
bitantes. Al respecto, Esteche Cabaña & Gerhard Wasmuth 
(2020) mencionan que, el confinamiento, originado a raíz 
de la pandemia dentro del territorio paraguayo, ha afectado 
considerablemente tanto el proceso educativo como otras 
actividades, centrando su interés en la virtualidad, y gene-
rando diversas transformaciones en la educación a partir de 
la creación de nuevos escenarios para su desarrollo.

Ante dicha situación, sigue mencionando el autor, las 
diferentes instituciones educativas han considerado pla-
nes alternativos de contingencia basados en procesos de 
enseñanza-aprendizaje llevados a cabo a través de Internet 
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denominados: e-learning, donde dichas estrategias serían 
aplicadas durante el plazo que durara el confinamiento es-
tablecido.

Considerando lo expuesto, la Universidad del Norte 
no se ha mantenido ajena a las disposiciones emanadas de 
la mencionada situación, y ha adoptado el uso de la pla-
taforma Moodle como medio de apoyo educativo desde 
el año 2017 como complemento a las clases presenciales, 
impartiendo talleres y cursos cortos y, en el 2019, para la 
especialización de Didáctica Universitaria en la modalidad 
semipresencial, lo cual indica que no se trata de un meca-
nismo innovador ni recientemente aplicado, sino que se 
ha llevado una rápida aclimatación y adaptación por parte 
de docentes y estudiantes de la institución.

Por su parte, el objetivo general se centró en analizar la 
correlación entre la satisfacción estudiantil ante la peda-
gogía aplicada en ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) 
y el rendimiento académico en la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad del Norte, Filial Itá, del primer 
semestre del período 2021.

De este modo, esta investigación se llevó a cabo en el 
Departamento Central, específicamente en la Universidad 
del Norte, Filial Itá, y teniendo como objetos de estudio a 
184 alumnos de las carreras de Administración de Empre-
sas, Ingeniería Comercial, Ciencias Contables e Ingeniería 
Comercial con Énfasis en Administración de Empresas, 
respectivamente. 

pedagogía aplicada
Tomando como referente al pedagogo Paulo Freire, cuyo 
pensamiento establece un aporte interesante al campo 
educativo durante el siglo XX, y junto a las diversas expe-
riencias procedentes de su metodología, Rodríguez et. al 
(2007) llevan a cabo una síntesis a través de un breve aná-
lisis bibliográfico y examinan los métodos utilizados y los 
aportes del pedagogo brasileño a fin de relacionarlos con 
problemáticas puntuales de la educación, tanto de jóvenes 
como de adultos, combinados con las áreas de la Comuni-
cación y la Cultura. Así pues, a modo de contextualización, 
se presentan diversas definiciones que ayudarán a orientar 
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al lector en el marco de la comprensión lectora. De igual 
forma, serán expuestos los modelos pedagógicos tradicio-
nales junto con sus principales referentes.  Dentro del mis-
mo contexto, desde el punto de vista de diversos autores, 
se hará referencia a la andragogía y a sus aportes ante los 
requerimientos de la sociedad actual, así como a la teoría 
de la actividad representada por Vygotsky. En lo que res-
pecta a la formación pedagógica mediada por tecnologías, 
se dará especial énfasis a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) implementadas dentro del campo 
educativo junto con el panorama de las tendencias de la 
educación a distancia.

Garcés-Prettel, Ruíz-Cantillo, & Martínez Ávila (2014) 
apuntan que la transformación pedagógica permite al do-
cente utilizar la innovación a partir del modelo pedagógico 
junto con sus dimensiones centrales, las cuales involucran: 
metas de formación, metodologías, comunicación entre 
colegas, evaluaciones y ritmos de aprendizajes; todo ello 
con el fin de que el estudiante logre participar activamente 
de la gestión, generación y uso del conocimiento, lo cual 
permitirá al mismo acrecentarse en autonomía, responsa-
bilidad, capacidad de expresión y todas aquellas competen-
cias que conducirán a la formación integral del estudiante. 
Así pues, sigue indicando el autor, hoy en día, los debates 
generados en base a transformaciones pedagógicas hacen 
alusión a la necesidad de hacer uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación, en adelante TIC, a través 
de las cuales se busca el mejoramiento e innovación de es-
trategias pedagógicas que han de implementarse dentro y 
fuera del aula a fin de generar el desarrollo de nuevos esce-
narios educativos mediados por recursos tecnológicos.

ambiente virtual de aprendizaje  (ava)
De acuerdo con Salinas-Padilla et al. (2020), un ambiente 
virtual de aprendizaje (AVA) comprende un área o espacio 
donde docentes y estudiantes interactúan entre sí con el ob-
jeto de crear un ambiente de enseñanza-aprendizaje y bus-
car adquirir aprendizajes esperados. Así pues, los elementos 
del AVA constituyen una parte importante de los procesos 
de comunicación entre quienes interactúan en ellos.
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Sin embargo, no bastan para conseguir la asimilación 
cognitiva de cada uno de los contenidos, ya que necesita 
de recursos didácticos apropiados, un contexto acorde que 
permita el desarrollo del aprendizaje, y tiempo para lograr 
una comunicación asertiva en los diferentes medios, sean 
estos preestablecidos o no. Por su parte, Cedeño Romero 
(2019) menciona que los AVA han adquirido mayor pro-
tagonismo dentro del proceso de enseñanza-aprendiza-
je, donde la tecnología, por su parte, se ha convertido en 
un desafío para los diferentes modelos pedagógicos. Ante 
dicha situación, surge la necesidad de utilizar técnicas y 
estrategias innovadoras que impulsen al desarrollo de ca-
pacidades que permitan a los estudiantes desarrollar ca-
pacidades críticas y reflexivas de conocimientos desde los 
diferentes entornos en los que se desempeñan. 

Por último, sigue mencionando el autor, los impactos 
generados a partir de la implementación de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) han logrado al-
canzar las ramas educativas, ya que la creación de las dife-
rentes plataformas virtuales se han constituido como apli-
caciones informáticas cuya función radica en la generación 
de comunicación tanto académica como pedagógica en un 
entorno con sus respectivos participantes; en efecto es po-
sible que el entorno virtual posea un complemento con lo 
presencial o incluso una mezcla de ambos, y hasta se podría 
manejar de forma exclusivamente a distancia.

rendimiento académico
A nivel mundial se ha podido notar a través de diversas 
investigaciones que hacen referencia a los estilos de apren-
der, entre ellas las de autores como Estrada García (2018) y 
Gallego & Martínez (2011) en las cuales coinciden que bien 
es cierto que siempre existirá una diferencia en la manera 
en que las personas adquieran sus conocimientos, perci-
ban su entorno, analicen sus ideas y su forma de actuar, 
lo que hace que cada quien opte por una estrategia de 
aprendizaje que permita optimizar el conocimiento obte-
nido. Dentro de este orden de ideas, y en lo que atañe a 
la didáctica moderna, los autores manifiestan que, tanto 
el docente como el estudiante, deberán mantener una es-
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trecha relación a fin de guiar y/o aportar un mayor prota-
gonismo al estudiante, quien deberá sentirse motivado a 
la hora de generar sus propios conocimientos, cuyas ac-
ciones influenciarán de manera directa en el rendimiento 
académico de estos. 

Por tanto, teniendo en cuenta lo sostenido por Navarro 
(2003), el rendimiento académico inicia su complejidad a 
partir de su conceptualización, ya que en ocasiones es se-
ñalado como desempeño académico, rendimiento escolar 
o aptitud escolar. Sin embargo, las diferencias de conceptos 
son explicadas por meras razones semánticas, teniendo en 
cuenta que, en textos de vida escolar y experiencia docente, 
los mismos son utilizados como sinónimos. De igual for-
ma, Erazo (2012) expresa que el rendimiento académico, 
consiste en un sistema, el cual mide o dimensiona en los 
estudiantes, tanto los logros como la construcción de co-
nocimientos, los cuales surgen a partir de la intervención 
de didácticas educativas, las cuales son evaluadas, median-
te métodos cuantitativos y cualitativos en una materia. 

Así pues, sigue mencionando el autor que el rendi-
miento académico es el método que permite medir la 
construcción de conocimientos y competencias académi-
cas, las cuales son creadas a través de la intervención de es-
trategias y didácticas educativas, las cuales son evaluadas 
por medio de métodos tanto cualitativos como cuantitati-
vos en una materia.

satisfacción estudiantil
En opinión de Surdez-Pérez et al. (2018), el avance de un 
país dependerá en gran medida de la calidad educativa exis-
tente en el mismo, brindado a través de sus universidades, 
donde la satisfacción estudiantil se convertirá en el indi-
cador principal para evaluarla. De allí que, para lograr una 
mejor comprensión, se definirá a la satisfacción estudiantil 
desde la opinión de diversos autores, teniendo en cuenta el 
enfoque de la satisfacción del estudiante, como así también 
los factores que influyen en la satisfacción del mismo.

Antes de explicar todo lo que concierne a la satisfac-
ción estudiantil, primeramente, es preciso señalar sus an-
tecedentes. Así pues, Flores Barboza (2014) apunta que la 
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satisfacción del cliente hace referencia a la prestación de 
un servicio y/o entrega de un producto, donde los mismos 
cumplen o superan las expectativas o necesidades del con-
sumidor, como así también a los indicadores que serán los 
determinantes en cuanto a niveles de satisfacción, a partir 
del producto y/o servicio prestado. En efecto, se considera 
que la satisfacción se halla estrechamente ligada a la leal-
tad que el cliente demuestre a la organización. En efecto, 
siguiendo las ideas del autor, y haciendo una extrapolación 
conceptual de la satisfacción del cliente al campo de la edu-
cación superior; es necesario tomar en cuenta que, el estu-
diante no solo asume el rol de coparticipante, sino que en 
diversos países es un cogobernante de la institución en la 
cual desempeña su función, viviendo su experiencia univer-
sitaria durante un lapso de tiempo, la cual le permite esta-
blecer lazos sociales y culturales muy estrechos, logrando de 
este modo un sentido de pertenencia institucional que lo 
cobija, cuyo efecto ha dado origen a la expresión alma mater, 
haciendo alusión al carácter espiritual del estudiante.

Por su parte, Bullón Villaizán (2007) plantea que la sa-
tisfacción producida en los clientes externos, guarda di-
recta relación con la satisfacción estudiantil, ya que estos 
componen el grupo de destinatarios inmediatos a quienes 
son ofrecidas las ofertas educativas, sean estas la enseñan-
za ofrecida, las carreras de grado, las especializaciones, en-
tre otros.

 Las ofertas educativas no constituyen bienes tangibles, 
pero sí, servicios de conocimiento. De igual forma, la sa-
tisfacción estudiantil se halla direccionada, enfocándose a 
la atención de las necesidades educativas a través de sus 
múltiples manifestaciones, así como hacia el logro de los 
intereses planteadas por la institución educativa en dicho 
ámbito. Es por ello que Gento (2002) expresa que la satis-
facción estudiantil comprende unos de los indicadores de 
calidad de la oferta educativa.

métodos
Este trabajo tiene un enfoque mixto, en el que prevalece el 
cuantitativo. Se consideró un nivel de confianza del 95%, 
y un error del 5% para el cálculo del tamaño muestral. Los 
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sujetos de estudio de esta investigación fueron estudiantes 
de las carreras de Administración de Empresas, Ingenie-
ría Comercial, Ciencias Contables e Ingeniería Comercial 
con Énfasis en Administración de Empresas de la Univer-
sidad del Norte, correspondientes al primer semestre del 
período 2021. El rango de edad considerado fue de 17 a 29 
años, donde el 66% (n=122) son mujeres, y el 34% (n=62) 
hombres, llegando a un total de 184 estudiantes. En esta 
perspectiva, el tipo de muestreo fue no probabilístico, in-
tencional y aleatorio. Fueron utilizadas tres técnicas de re-
colección de datos: el análisis documental y bibliográfico, 
la encuesta y la entrevista. La investigación corresponde 
a un corte transversal, pues el relevamiento ha sido rea-
lizado por una única vez en un lapso de 30 días, especí-
ficamente abarcando el mes de agosto del año estudiado. 
El análisis bibliográfico se dio a partir de las miradas de 
diferentes autores; en tanto que, para la encuesta, la reco-
pilación de datos fue realizada a través de la herramienta 
Google Forms; para finalmente, llevar a cabo entrevistas 
telefónicas a los participantes. Para el procesamiento de 
datos cuantitativos, se utilizó la plataforma de software 
estadístico IBM SPSS Statistics V21 Multilenguaje; en tan-
to que, para la tabulación del instrumento y para facilitar 
la comprensión, se utilizaron todas las funciones de pro-
grama de Microsoft Excel en su versión 2016, además del 
programa de Microsoft Word 2016. Por su parte, para el 
análisis cualitativo, los datos fueron recolectados a través 
de las entrevistas telefónicas realizadas a los estudiantes; 
posteriormente fueron transcriptas. 

resultados

Perfil del Estudiante
El 66% de los encuestados son de género femenino, mien-
tras que el 34% de género masculino.  Aproximadamente el 
38% de los participantes residían en la ciudad de Itá, mien-
tras que el 24% en Asunción, y el 38% restante, en las de-
más ciudades del Departamento Central. Por otro lado, el 
75% de los encuestados, se hallaban laboralmente activos, 
en tanto que el 25%, se encontraban desempleados. 
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En la Figura 1 se puede observar que, en cuanto a las 
carreras seleccionadas, el 45% pertenecía a la carrera de 
Administración de Empresas; el 23%, a la carrera de In-
geniería Comercial. Por su parte, el 21%, a la carrera de 
Ciencias Contables, y, por último, el 11%, formaban parte 
de la carrera de Ingeniería Comercial con Énfasis en Ad-
ministración de Empresas.  Por tanto, se evidenció que, 
los sujetos de estudio que mayor participación tuvieron 
en esta investigación, fueron estudiantes de la carrera de 
Administración de Empresas. De igual forma, consideran-
do el nivel desocupación laboral, el 75%, de los estudiantes, 
se hallaban trabajando; mientras que el 25%, restantes 
estaban desempleados.  Por tanto, entre los encuestados, 
predominaron los que laboralmente se hallaban activos. 
Finalmente, tomando en consideración el medio de tras-
lado hasta la universidad, el 60% de los participantes, llega 
a la universidad en transporte público; mientras que el 32% 
lo hace en vehículo, y finalmente, el 8% restante, lo hace a 
través de familiares y/o amigos. En efecto, los encuestados 
en su mayoría se trasladaban a la universidad utilizando el 
transporte público. 

Pedagogía Aplicada
El 40% de las personas, consideró interesante a los recursos 
pedagógicos utilizados por los docentes; mientras que el 
39%, los consideró muy interesante. Por su parte, un 13%, 
lo consideró algo interesante. En tanto que lo restante, se 

fig.  1  Perfil del estudiante
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distribuyó entre poco interesante, y nada interesante.  En 
efecto, la percepción de los encuestados se centró en su 
mayoría en que los recursos pedagógicos utilizados por los 
docentes les resultó interesantes. 

En la Figura 2 es posible observar que, al 39% de los en-
cuestados, las técnicas de enseñanza-aprendizaje docente 
les resultó muy interesante. Al 38%, interesante; en tanto 
que el 14% lo consideró como algo interesante, mientras 
que al 9% restante le pareció poco interesante. Es así que, 
para un poco menos del 50%, la percepción en cuanto a las 
técnicas de enseñanza-aprendizaje aplicada por los docen-
tes les resultó muy interesante. De igual forma, en cuanto al 
método de evaluación docente, el 48%, lo consideró relevan-
te. Por su parte, al 30%, les resultó muy relevante; mientras 
que al 15% de los participantes les resultó poco relevante. 
En tanto que el porcentaje restante, fue considerado como 
irrelevante. Por tanto, la percepción de métodos de evalua-
ciones aplicadas por el docente reflejó predominio en la 
opción bastante relevante.

Ambientes Virtuales de Aprendizaje
El 53% de los participantes, consideró el acceso a la platafor-
ma virtual como normal; mientras que el 23% consideró su 
manejo como sencillo. Por su parte, el 13% lo percibió como 
muy sencillo. Sin embargo, el 9 % lo consideró complicado, 
y finalmente, un débil 2% lo consideró como muy compli-
cado. En efecto, la mayoría de los encuestados consideró 

fig.  2  Percepción del estudiante 
en cuanto a la pedagogía aplicada
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el acceso a la plataforma virtual con un nivel de dificultad 
normal. De la misma manera, el 72% de los participantes, 
accedió de manera frecuente al aula virtual desde su domi-
cilio; mientras que el 20% lo hizo desde algún sitio que con-
taba con Internet, y el 8% restante, lo hizo desde su lugar de 
trabajo. Es así que, la mayor parte de los encuestados adujo 
acceder a la plataforma virtual desde su domicilio. 

En la Figura 3, es posible notar que, en cuanto a la per-
cepción de las clases a través de la plataforma virtual, el 53% 
de los encuestados, manifestaron que las clases impartidas 
a través de la plataforma virtual les resultó interesante. Por 
su parte, el 20%, lo percibió como muy interesante. El 15%, 
equivalente a 28 personas, lo consideró algo interesante. 
Del mismo modo, el resto de los participantes, distribu-
yó sus opiniones entre poco interesante y nada interesante.  
Por tanto, los encuestados en su mayoría, consideraron a 
las clases impartidas a través de las plataformas virtuales 
como interesante. Así también, acorde a los datos recaba-
dos en cuanto a medios de accesos a plataforma, el 48% de 
los encuestados, manifestó acceder a las clases impartidas 
a través de plataformas por medio de una notebook. Por 
su parte, el 41% lo hizo a través de su teléfono celular. Así 
también, el 10%, lo realizó a través de una computadora 
de escritorio, y el 1% restante, accedió haciendo uso de Ta-
blets. En efecto, la mayor parte de los encuestados, accedió 
a las clases virtuales a través de una notebook. Así también, 

fig.  3  Uso de plataformas 
virtuales
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tomando en consideración la percepción de las clases a tra-
vés de la Educación a Distancia, el 34% de los encuestados, 
consideró que las clases impartidas a través de la educa-
ción a distancia implicó contar con recursos a disposición. 
Por su parte, el 31% pensó que, le generó más tiempo libre 
a modo personal. Así también, para el 30%, representó eco-
nomía para sus bolsillos; en tanto que para el 5% resultó 
una mayor interacción. Es así que, los investigados en su 
mayoría, consideraron que las clases impartidas teniendo 
en cuenta la educación a distancia, fueron sinónimo de 
poseer recursos a disposición. 

Rendimiento Académico
El 42% de los encuestados, tuvo una buena percepción en 
cuanto a la retroalimentación docente; en tanto que el 
20% lo percibió como muy bueno, el 18% como suficiente, 
el 14% como excelente, y un débil 7% lo consideró insufi-
ciente. En efecto, los encuestados en su mayoría, han con-
siderado que la retroalimentación llevada a cabo por sus 
docentes fue buena. 

En la Figura 4 se deja notar que, en cuanto a la percepción 
de las clases a través de la plataforma, al 39% le pareció bueno; 
el 26% lo percibió como muy bueno. Por su parte, el 17%, lo 
consideró suficiente; en tanto que el 15% lo percibió como ex-
celente, y el 3% restante lo consideró insuficiente. En efecto, los 
encuestados en su mayoría, consideraron que los materiales 
didácticos proveídos por sus docentes fueron buenos. Acorde 
a lo expuesto, en cuanto a la percepción, en cuanto al contenido 

5% (9)

Insuficiente

Percepción de las clases a través de la plataforma Percepción en cuanto al contenido y plan académico

45% (83)

Bueno

39% (72)

Bueno

20% (37)

Muy bueno

26% (47)

Muy bueno

16% (29)

Excelente

17% (32)

Excelente

3% (6)

Insuficiente

14% (26)

Suficiente

15% (27)

Suficiente

fig.  4  Evaluación Docente
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y plan académico, el 45% de los encuestados, lo consideraron 
como bueno. Por su parte el 20% lo consideró muy bueno; 
mientras que el 16% lo percibió como excelente. Así también, 
el 14% lo consideró suficiente, y el 5% restante, lo vio como in-
suficiente. En efecto, la mayoría de los encuestados consideró 
que existe una buena coherencia entre el contenido desarro-
llado por el docente y el plan académico propuesto. 

Satisfacción Estudiantil

El 55% de los encuestados, equivalentes a 101 personas, 
han manifestado sentirse satisfecho; el 17%, equivalente a 
32 personas, muy satisfecho; el 16%, equivalente a 29 per-
sonas, han indicado sentirse levemente satisfecho; mientras 
que el 5%, equivalente a 10 personas, han señalado sentirse 
insatisfecho. Por su parte, el 3%, equivalente a 6 personas, 
fue asignado tanto a levemente insatisfecho, como también 
a muy insatisfecho respectivamente. Todo lo antes mencio-
nado, permite determinar que la calificación predominan-
te ante la consulta fue la que opción de satisfecho.

Acorde a las respuestas obtenidas a partir de las entre-
vistas realizadas fue posible notar que, los estudiantes se 
encuentran satisfechos en cuanto al rendimiento acadé-
mico que han tenido durante la virtualidad.

Por su parte, en la tabla 1 es posible observar el coe-
ficiente de correlación entre las variables escalares so-
metidas a la prueba, “calificación durante la pandemia y 
calificación antes de la pandemia”, han arrojado como re-
sultado rxy= 0,570, lo cual implica que existe una correla-
ción fuerte entre los valores de las variables. 

39% (72)

Satisfecho

26% (47)

Muy
satisfecho

17% (32)

Levemente
satisfecho

3% (6)

Levemente
insatisfecho

3% (6)

Muy
insatisfecho

15% (27)

Insatisfecho

fig.  5  Satisfacción del 
rendimiento académico en la 
virtualidad
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En este contexto, es posible afirmar, que el desarrollo 
de las clases en la modalidad virtual, arrojan prácticamen-
te los mismos resultados académicos en relación a las cla-
ses impartidas a través de la modalidad presencial, por lo 
que, estadísticamente poseen la misma efectividad.

De igual forma, se exponen los datos cualitativos obte-
nidos a partir de entrevistas telefónicas llevadas a cabo a 5 
(cinco) estudiantes, los cuales han sido seleccionados a partir 
de la predisposición demostrada dejando sus contactos en 
la encuesta censal realizada, buscando de este modo, seguir 
aportando al seguimiento de la investigación. Para llevar a 
cabo dichas entrevistas fueron realizadas consultas puntua-
les y disparadoras, las cuales crearon un espacio de confian-
za entre el investigador y los participantes, cuyas respuestas 
permitieron conocer la percepción de cada uno de los es-
tudiantes involucrados. Toda la información recopilada, ha 
servido para complementar el estudio cuantitativo realizado.

discusión
Según el análisis realizado y los resultados del estudio, se 
observa que, la percepción que  tuvieron los estudiantes en 
cuanto al uso de AVA, en los procesos de enseñanza utili-
zados en la Facultad de Economía y Empresa de la Univer-
sidad del Norte, Filial Itá, del primer semestre del período 
2021, fueron positivas y favorables para la institución, con-
siderando que el proceso de enseñanza-aprendizaje me-
diado por AVA, propició un intercambio de conocimientos 
entre la universidad  y sus estudiantes, favoreciendo de este 

tabla 1  Correlación entre 
variables antes y durante la pan-
demia del COVID-19

nota 1 .  La correlación fue 
efectuada entre las variables ca-
lificación antes de la pandemia y 
calificación durante la pandemia.

nota 2.   **. La correlación 
es significativa al nivel 0,01 
(bilateral).

Calificación antes 
de la Pandemia

Calificación durante 
la Pandemia

Calificación 
antes de la 
Pandemia

Correlación de 
Pearson

1 0,057**

Sig. (bilateral) 0,000

N 184 184

Calificación 
durante la 
Pandemia

Correlación de 
Pearson

0,570** 1

Sig. (bilateral) 0,000

N 184 184
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modo la interacción y por sobre todo, fomentando la auto-
nomía del estudiante y restableciendo el rol del docente.

Así  también, los estudiantes reportaron o comunica-
ron su rendimiento académico en relación al uso de AVA, 
en los procesos de enseñanza utilizados en dicha la Facul-
tad a través de la satisfacción que los mismos tuvieron en 
cuanto al desarrollo del trabajo de sus docentes, ya que 
consideraron que si estos poseen las competencias ne-
cesarias para llevar adelante el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediados por AVA, ellos poseerán 
mayor comprensión, que como resultado arrojará un ren-
dimiento académico positivo y satisfactorio.

Por otro lado, el nivel de satisfacción estudiantil con 
respecto al uso de AVA en la Facultad de Economía y Em-
presa de la Universidad del Norte, Filial Itá del primer 
semestre del período 2021 fue reconocido a través de las 
diversas opiniones positivas expresadas por los sujetos de 
estudio, los cuales desde el primer momento demostraron 
predisposición para formar parte de esta investigación, si-
tuación que no sería posible si los mismos poseyeran una 
percepción negativa ante lo solicitado.

Finalmente, y a partir de la investigación llevada a cabo 
acerca de la existencia de una correlación entre la satis-
facción estudiantil y el rendimiento reportado por los es-
tudiantes en la modalidad virtual de la Facultad de Eco-
nomía y Empresa de la Universidad del Norte, Filial Itá, 
del primer semestre del período 2021, se da a través de las 
opiniones positivas emanadas de los mismos, ya que la 
pandemia causada por el COVID-19, obligó a toda la co-
munidad educativa a asumir nuevos desafíos  dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En dicho proceso el 
protagonista principal fue la mediación de los AVA como 
una herramienta vital que ha permitido la continuidad del 
desarrollo de las clases dentro de la universidad.

conclusión
Una vez realizados los análisis de los resultados obtenidos 
a partir de las técnicas de investigación aplicadas, se con-
cluye que, el aprendizaje mediado por Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje (AVA) fue  percibido de diferentes maneras 
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por parte de los estudiantes, quienes para continuar desa-
rrollando sus conocimientos y habilidades, a pesar de las 
dificultades y complicaciones generadas a partir de la crisis 
sanitaria derivada del COVID-19, debieron adaptarse a los 
cambios y nuevas metodologías de aprendizaje.

Las opiniones recolectadas permitieron conocer desde 
una perspectiva más holística la percepción de los estu-
diantes acerca de la mediación del uso de AVA en la Edu-
cación Superior, como así también la satisfacción de los 
mismos con relación al aprendizaje adquirido, y el rendi-
miento académico obtenido.

Considerando los objetivos específicos logrados en esta 
investigación, el primero, demostró que la percepción que 
han tenido los estudiantes en cuanto al uso de AVA, aplica-
dos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, fueron po-
sitivas y favorables para la institución, ya que propiciaron 
un intercambio de conocimientos entre la universidad y 
sus estudiantes, favoreciendo así la interacción y por, so-
bre todo, fomentando la autonomía del estudiante y resta-
bleciendo el rol del docente.

Los estudiantes reportaron  o comunicaron su rendi-
miento académico en relación al uso de AVA, a través de la 
satisfacción que los mismos tienen en cuanto al desarrollo 
del trabajo de sus docentes, ya que consideraron que si es-
tos poseyeran las competencias necesarias para llevar ade-
lante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
mediados por AVA, ellos obtendrían mayor comprensión, 
y como resultado arrojaría un rendimiento académico po-
sitivo y satisfactorio.

Por otro lado, el nivel de satisfacción estudiantil con 
respecto al uso de AVA fue reconocido a través de las di-
versas opiniones positivas expresadas por los sujetos de 
estudio, los cuales desde el primer momento demostraron 
predisposición para formar parte de esta investigación, si-
tuación que no hubiera sido posible si los mismos obtuvie-
ran una percepción negativa ante lo solicitado.

Finalmente, se pudo notar la existencia de una corre-
lación entre la satisfacción estudiantil y el rendimiento 
académico, el cual fue comprobado a partir de las opinio-
nes positivas emanadas de los mismos, ya que la pandemia 
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causada por el COVID-19, obligó a toda la comunidad edu-
cativa a asumir nuevos desafíos dentro del proceso de en-
señanza-aprendizaje, donde el protagonista principal fue 
la mediación de los AVA, como una herramienta vital que 
permitió la continuidad del desarrollo de las clases dentro 
de la universidad.

La importancia del estudio radica en que, a partir de 
los datos obtenidos, fue posible efectuar acciones de me-
jora que impulsen al desarrollo eficiente de herramientas 
tecnológicas, a fin de garantizar la calidad de la educación 
en caso de que la emergencia sanitaria persista, o de igual 
forma, utilizarlas como un soporte que permita comple-
mentar el desarrollo de las clases presenciales, situación 
que permitirá una mejor adaptación de los estudiantes 
ya desde la experiencia, estimulando en ellos el deseo de 
acrecentar sus conocimientos, y a su vez, la posibilidad de 
incrementar los niveles de satisfacción y rendimiento aca-
démico de cara al futuro adaptados a dicha modalidad de 
aprendizaje.

Considerando lo expuesto, las conclusiones obtenidas 
demuestran la correlación existente entre, la satisfacción 
estudiantil ante la pedagogía aplicada en ambientes vir-
tuales de aprendizaje y el rendimiento académico en la 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del 
Norte, Filial Itá, del primer semestre del periodo 2021. Con 
ello, se comprueba la hipótesis planteada al inicio de esta 
investigación demostrando que existe una correlación po-
sitiva entre la satisfacción estudiantil y el uso de AVA y el 
rendimiento académico. Por lo tanto, de esta manera se 
puede verificar que el rendimiento académico y la satisfac-
ción estudiantil están positivamente relacionados, y que si 
bien no se puede establecer la dirección de la causalidad, 
cuando aumenta la satisfacción también aumenta el ren-
dimiento académico.
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resumen
La construcción de edificios junto con el transporte y la 
industria son las principales causantes de la emisión ex-
cesiva de dióxido de carbono afectando la sostenibilidad 
del planeta tierra, considerándose como una de las gran-
des amenazas provocadas principalmente por el hombre. 
Ante este impacto negativo al medioambiente, se tornan 
imprescindibles los arquitectos, ingenieros y todo profe-
sional del área con consciencia ambiental y respetuosos 
con la naturaleza, que mediante la incorporación de mé-
todos y estrategias sustentables para la construcción ge-
neren cambios en la sociedad y mejoren la calidad de vida 
de la población. Con este artículo se busca promover una 
arquitectura más ecológica, mediante conceptos, normati-
vas, estrategias de arquitecturas sostenibles que mejoren el 
diseño, eficiencia y la calidad de las edificaciones a través 
del uso racional de los recursos naturales especialmente 
energía y agua, gestión de residuos hacia la mitigación del 
impacto ambiental directo e indirecto. 
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abstract
The construction of buildings together with transport and 
industry are the main causes of excessive carbon dioxide 
emissions, affecting the sustainability of planet earth, be-
ing considered as one of the great threats caused mainly 
by man. Given this negative impact on the environment, 
architects, engineers and all professionals in the area with 
environmental awareness and respect for nature become 
essential, who by incorporating sustainable methods and 
strategies for construction generate changes in society and 
improve the quality of life of the population. This article 
seeks to promote a more ecological architecture, through 
concepts, regulations, sustainable architecture strategies 
that improve the design, efficiency and quality of buildings 
through the rational use of natural resources, especially 
energy and water, waste management towards the mitiga-
tion of direct and indirect environmental impact.
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introducción
Hacia finales del siglo XX, los arquitectos comenzaron a 
preocuparse por el impacto que las construcciones pro-
ducen al medio ambiente, por lo que decidieron darle 
importancia a la sostenibilidad, con la cual llega también 
la eficiencia. Se puede decir entonces, que la arquitectura 
sostenible surgió como respuesta a la preocupación con-
temporánea por los efectos negativos que tiene la activi-
dad humana para con el medio ambiente. Justamente la 
palabra sostenible se utiliza para diferenciar esta arquitec-
tura de aquellas que no responden de igual manera a la 
preocupación por el medio ambiente. 

En los últimos años estos planteamientos sobre las 
problemáticas relacionadas con la arquitectura sostenible, 
se han vuelto prioritarios, sobre todo luego de la pandemia 
del Covid-19, lo que supone un reto en la arquitectura y la 
construcción con una mirada al medioambiente, es decir, 
relacionados con la sostenibilidad, la naturaleza y los ma-
teriales a utilizar (Domínguez, et al, 2019). Se pudo obser-
var un gran cambio en nuestro alrededor, esto fue algo que 
impulso a las personas a prestarle más atención al espacio 
en el que se encuentran y a cuestionarse temas como si 
el lugar en el que viven o transitan está bien cuidado, si 
hay cosas para mejorar y cómo podría hacerse. Cuestio-
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namientos que pueden responderse mediante la contra-
tación de buenos arquitectos que busquen optimizar los 
recursos naturales para convertirlo en un espacio mucho 
más agradable, sostenible y adaptable a las personas. 

Por lo tanto, la arquitectura sostenible es de suma im-
portancia porque sus beneficios incluyen la conservación 
y renovación de los recursos naturales, la reducción del 
consumo de energía, la preservación de los ecosistemas, 
la mejora de la calidad del agua y el aire, la reducción de 
los costos a largo plazo y mejora la calidad de vida de toda 
la sociedad, especialmente aquellos en situación de vulne-
rabilidad localizados en los asentamientos (UNEP, 1996). 
Además, el uso de materiales amigables con el medio am-
biente y reciclados combinados con fuentes de energía 
renovables, hace que los edificios sostenibles sean más 
económicos a largo plazo tanto en su construcción como 
mantenimiento (Clark, 1998), sumado a la protección de la 
capa de ozono que reduciría el impacto del calentamiento 
global (Castro, 2012).

Sin embargo, la construcción del siglo XIX se tornó 
cada vez más derrochadora y ambientalmente agresiva, 
hasta que sonaron las alarmas en las sociedades de fina-
les del siglo XX por la industrialización y se comenzó a 
prestar atención al desarrollo sostenible en la construc-
ción (Acha et al., 2013), siendo Antonio Gaudí, el precursor 
de la sostenibilidad y la biomimética como una discipli-
na dentro de la arquitectura desde hace 100 años (Salas 
et al., 2018). 

impacto de la arquitectura sostenible 
en el Ámbito general
La arquitectura y la construcción son actividades que 
contribuyen al desarrollo socioeconómico del país, rela-
cionados con la vivienda y el patrimonio arquitectónico 
nacional. Pero al mismo tiempo, generan un impacto en 
el medio ambiente, paisaje, explotación de recursos, gene-
ración de residuos, contaminación y degradación del suelo 
(Acosta, 2009). Por lo tanto, surge una importante renova-
ción formal en la arquitectura “la arquitectura sostenible”, 
que va más allá de ser solo un diseño o una creación a ser 
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realizada porque es algo que ayuda a minimizar el impac-
to ambiental de la construcción de los edificios. En una 
arquitectura sostenible se busca optimizar los recursos 
naturales, es por esto que un diseño sostenible integra pa-
rámetros bioclimáticos, que son determinantes en los es-
tudios de arquitectura relacionados con el medioambiente 
(Rojas, 2010).

Hoy en día, se usan energías renovables como la solar y 
la geotérmica para todo el edificio, ya sea para la ilumina-
ción, calefacción o refrigeración. Así también, el uso ma-
terial que minimicen la huella ambiental de la estructura, 
materiales acústicos y aquellos que se reutilicen lo máxi-
mo posible (Crippa, 2007).

Es trascendental tener en cuenta una gestión soste-
nible de los residuos que puede tener una construcción, 
de esa forma se puede incorporar materiales y procesos 
de construcción que colaboren con el medio ambiente. 
Además, un diseño sostenible cuenta con espacios verdes 
como serían unos jardines verticales, ya que esto también 
apoyará a la característica del edificio. En este contexto, 
la arquitectura sostenible cuenta con 7 elementos muy 
importantes: la iluminación natural, tecnología de apro-
vechamiento, edificios del consumo energético casi nulo, 
domótica, eliminación de puentes térmicos, jardines verti-
cales y reutilización de materiales (Structuralia, 2021).

Se torna imprescindible desarrollar y aplicar estrate-
gias tanto prácticas como específicamente concretas en 
el ámbito profesional como en la academia. Además, ar-
ticular y confrontar los problemas e impactos derivados 
de la arquitectura y de la construcción (Acosta, 2009). Por 
consiguiente, en la presente investigación se exponen un 
conjunto de conceptos, elementos que conforman la nue-
va arquitectura, normativas y desafíos en la aplicación de 
la arquitectura sostenible con el propósito de aumentar las 
construcciones de este tipo.

siete elementos que conforman la 
arquitectura sostenible
A continuación, en el cuadro 1 se visualiza los siete ele-
mentos de la arquitectura sostenible:
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En el cuadro 1, se observa algunos de los principales ele-
mentos que toda arquitectura sostenible debe trabajar 
para poner freno a la contaminación, el calentamiento 
global y la escasez de recursos naturales y a su vez, gene-
rar impactos ambientales positivos hacia una arquitectura 
más respetuosa con el medio ambiente.

normativas paraguayas para la 
construcción sostenible 
El Comité Técnico de Normalización CTN 55 “Construc-
ción Sostenible”, ha desarrollado las Normas Paraguayas 
de Construcción Sostenible para la ciudad de Asunción, 
para ser aplicadas de manera conjunta: NP 55 001 14 “Sitio 
y Arquitectura”, NP 55 002 15 “Recursos Materiales”, NP 55 
003 16 “Eficiencia en el uso del Agua”, NP 55 004 16 “Cali-
dad Ambiental Interior” y NP 55 005 16 “Energía y Atmós-
fera”. Estas normas abarcan todas las áreas durante todo 
el proceso de construcción con consideraciones necesarias 
para lograr un diseño y construcción efectivos utilizando 
recursos naturales propios o aprovechando procesos cons-
tructivos controlados que ayuden a minimizar la produc-

cuadro 1  Siete elementos 
que conforman la arquitectura 
sostenible.

fuente Adaptado de 
Structuralia (2021)

Iluminación natural Es el requisito previo más importante para 
ahorrar energía y garantizar que las instalaciones 
estén alimentadas con luz natural.

Uso de la tecnología Las simulaciones por ordenador se encargan de 
analizar la llegada de los rayos solares sobre la 
superficie para aprovechar el calor que irradia.

Edificios de Consumo 
Energético Casi Nulo 
(ECCN)

Edificios de energía casi nula, lo que demuestra 
que la energía renovable puede lograr un 
consumo de energía casi nulo.

Automatización del hogar Estas capacidades permiten hogares conectados 
e inteligentes.

Eliminación de puentes 
térmicos

Estos dificultan la eficiencia energética y la 
impermeabilidad, para combatirlos es necesario 
realizar actuaciones técnicas de aislamiento a 
base de materiales térmicos.

Jardines verticales Contribuyen a la regeneración del entorno, 
favoreciendo el aislamiento, ya que reviste 
paredes, muros y fachadas.

Reciclaje de materiales El reciclaje de materiales naturales y plásticos 
o aluminio contribuye a la sostenibilidad de los 
edificios, reduciendo el impacto negativo.



55

revista científica omnes

cañete et al.

vol v  no1  49–60

ción de residuos tanto en el presente como en el futuro, 
cabe mencionar que estas normas han sido homologadas 
por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización 
(INTN, 2014). Estas normativas, establecen en su conjunto 
35 requisitos para que las construcciones sean considera-
das como sostenibles, de estos, 7 son valorados como pri-
mordiales que toda obra debe aplicarlo ineludiblemente: 
selección del lugar; prevención y control de la contaminación; 
sistema de gestión de escorrentías pluviales; gestión integral 
de residuos sólidos en la construcción; reducción del uso del 
agua potable; ventilación para una calidad de aire interior 
aceptable y parámetros de diseño pasivo (Ordenanza Muni-
cipal, 2018).

Paraguay, cuenta con el Ministerio Urbanismo Vivienda 
y Hábitat (MUVH), organismo rector de políticas públicas 
de vivienda, urbanísticas y del hábitat, encargado de ges-
tionar planes, programas y acciones que favorezcan elevar 
la calidad de vida de la población, actualmente, se encuen-
tran desarrollando el “Manual de Construcción Sostenible 
Paraguay”, tendientes a reducir los efectos negativos del 
cambio climático, uso eficiente de la energía eléctrica y los 
recursos. Cabe mencionar que el manual tiende a la recu-
peración económica post COVID-19, abordando los desa-
fíos propios del cambio cultural y técnico, alineada con el 
Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que plantea la 
sostenibilidad ambiental como una de sus líneas transver-
sales (MUVH, 2021).                                                                       

En este contexto, en América Latina muchos países 
han venido regularizando y empleando normas técnicas en 
busca de una construcción más amigable con el ambiente, 
por citar algunos, encontramos en primer lugar a Brasil, 
con la posición quinta en el ranking mundial de sosteni-
bilidad entre 180 países según datos del USGBC (United 
States Green Building Council), creador del sistema LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design), actual-
mente cuenta con más de 1.500 edificios sustentables de 
los cuales 641 se encuentran certificados. Este país cuen-
ta con una legislación basta, destinada a la preservación 
del medio ambiente desde 1965, pero consolidada en 1988: 
Código Forestal de 1965, “Ley Nº 4.771/1965”, Ley de Fauna 
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(Ley Nº 5.197/1967), Política Nacional Ambiental (Ley Nº 
6.938/1981) entre otras (Guimaraes, 2021). Seguidamen-
te encontramos a México, tiene  Normas de edificación 
sustentable a nivel nacional, emitidas por la Secretaría de 
Energía (Sener), cabe señalar que no son obligatorias, pero 
son utilizadas como sistema de evaluación (Norma Mexi-
cana, 2001; Cervantes y Ramírez, 2016). Además, Argenti-
na, Colombia, Panamá, Chile, Uruguay y otros países que 
cuentan con leyes que regulan la construcción y preserva-
ción del medioambiente.

desafíos en la aplicación de la 
arquitectura sostenible                                              
La construcción de edificios sostenibles ha aumentado en 
los últimos años, pues presenta múltiples beneficios como: 
edificaciones energéticamente eficientes, llamados también  
edificios inteligentes que conllevan construcciones salu-
dables, además de diseño y estilo totalmente renovados 
(Peña, 2006; Vega, 2010); utilización racional del agua y del 
aire, varias son las técnicas implementadas que ayudan a 
reducir el consumo y mejoran la calidad y disponibilidad 
de agua potable como la limpieza de aguas residuales, al-
macenamiento y filtrado de aguas de lluvia entre otras téc-
nicas que reducen a largo plazo un 25% menos que un edi-
ficio tradicional; reducción de desechos mediante un mejor 
diseño de productos, reciclaje y reutilización de materiales 
que tendrá como resultado enormes reducciones en el uso 
de materias primas, en los impactos ambientales asociados 
y en el costo para el sector privado y los gobiernos locales 
en la eliminación de estos materiales (Alonso, 2012);  re-
ducción de ruidos y contaminación del aire, las paredes ver-
des llenas de plantas tienen la capacidad de amortiguar y 
absorber el ruido ponderado de 0.40, además de purificar 
el aire importante para la salud humana reduciendo las 
alergias, asma y la propagación de influenza (Construcción 
21, 2020); entre otras técnicas enfocadas a la construcción 
amigable y respetuosa con el medio ambiente y con la me-
jora de la calidad de vida de la población mundial y uso 
eficiente de los recursos disponibles en el planeta tierra. 
Atendiendo a lo mencionado anteriormente, aún no son 
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suficientes para sobrepasar la cantidad de demanda de re-
cursos naturales, para concientización de los beneficios de 
las construcciones sostenibles, para reducir la creencia de 
que son más costosos que los edificios tradicionales, para 
la aplicación de diseño integrado durante todas las fases de 
construcción. Ante estos desafíos se torna primordial con-
tar con ingenieros y arquitectos con formación académica 
en la construcción de edificaciones sustentables. 

Cabe mencionar algunos estudios científicos reali-
zados en Paraguay relacionados al tema investigado, por 
ejemplo: Martínez Arlandis (2018) en su trabajo final de 
grado denominado “Arquitectura contemporánea y sos-
tenibilidad. The Architect is present: Solano Benítez en 
Paraguay” menciona dentro del concepto de sostenible y 
moderno la proximidad de lo natural a lo artificial, igual-
mente, la importancia y el respeto de la convivencia con 
la vegetación “Frescura” que la naturaleza aporta a la ciu-
dad y el beneficio que trae, al mismo tiempo mejorar la 
calidad de vida de la población en concordancia con lo 
expresado en este trabajo, siendo la naturaleza uno de los 
7 elementos que conforman la arquitectura sostenible. 
Por su parte Arguello Meza (2020) “Sostenibilidad de ba-
rrios en América Latina”. Los problemas que plantean las 
metodologías universales para su certificación: LEED for 
Neighborhood Development y BREEAM Communities. 
“Caso de estudio: barrios de Asunción, Paraguay”, resalta 
que las instituciones públicas deben tomar la iniciativa 
de comprometerse con prácticas ecológicas en todos sus 
proyectos de construcciones tanto de hospitales, escuelas, 
instituciones públicas, entre otros y; dar ejemplo de la via-
bilidad de adoptar estándares ecológicos con la capacidad 
de adaptarse según evoluciona la sostenibilidad, este re-
sultado se encuentra en sintonía con lo expresado en el 
presente estudio que requiere ante estos desafíos contar 
con ingenieros y arquitectos con formación académica en 
la construcción de edificaciones sustentables impulsados 
por el Gobierno en todas las universidades del país tanto 
públicas como privadas.                            
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conclusión
La arquitectura sostenible es la exploración y aplicación de 
criterios tecnológicos y estructurales, mediante el aprove-
chamiento de los recursos naturales. Este tipo de arquitec-
tura tiene como objetivo evitar el mal uso de los recursos 
naturales, facilitando el manejo eficiente de los mismos 
por medio de la utilización de tecnologías ecológicas y su 
misma estructura, de esta manera la nueva generación de 
arquitectos y constructores tienden a lograr una relación 
estrecha entre el hombre y la naturaleza.

La construcción de edificios sostenibles se presenta 
energéticamente eficiente donde el uso de la energía es 
óptimo dando como resultado menor consumo y menor 
coste económico, uso racional de los recursos y materias 
traducido en menor cantidad de desperdicio de desechos, 
reducción del uso de agua potable, utilización de materia-
les reciclados, mejora del nivel de vida y calidad de la salud 
de la población, entre otros beneficios de la construcción 
sostenible amigable con el medio ambiente.

A pesar de que todavía existe un largo camino por reco-
rrer en la búsqueda de disminuir el daño causado al medio 
ambiente por las construcciones que utilizan recursos na-
turales de forma excesiva, el hecho de que cada vez exis-
tan más personas concientizadas con este tema, permite 
creer en un futuro mejor para las generaciones venideras, 
las cuales contarán con ciudades más verdes y adaptables 
a sus necesidades.   

Teniendo en cuenta los resultados de investigaciones 
anteriores realizadas en el país, el análisis de la presente 
investigación, plantea que el gobierno debe ser el prota-
gonista e impulsor de estructuras edilicias más sostenibles 
para mejorar la eficiencia energética de los hogares, espe-
cialmente de los más vulnerables. Por otro lado, para lo-
grar edificaciones sustentables y sostenibles, es fundamen-
tal contar con arquitectos e ingenieros profesionales con 
formación académica en la construcción de edificaciones 
sustentables, es decir, capacitados en la materia con ma-
nejo adecuado de materiales amigables con el ambiente, 
edificaciones que se integren con el medio ambiente y efi-
ciencia energética.
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Finalmente, Paraguay cuenta con normativas e insti-
tuciones para la construcción sostenible, manejo eficiente 
del agua, calidad ambiental, además, del Manual de Cons-
trucción Sostenible Paraguay, tendientes a reducir los 
efectos negativos del cambio climático, sin embargo, estas 
normativas no son suficientes para impulsar construccio-
nes sostenibles en la ciudad.



revista científica omnes vol v  no1  49–60

60

referencias  bibliogrÁficas

aCha,  C .  Et al.  (2013). Acondicionamiento am-
biental y habitabilidad del espacio arquitectónico.  
Madrid, Munilla-Lería.

aCoSta,  doMingo (2009). Arquitectura y cons-
trucción sostenible: conceptos, problemas y es-
trategias. Dearq, (4), 14-23. https://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=341630313002

alonSo,  r .  t.  (2012). Optimización del ciclo de vida 
del edificio mediante la construcción sostenible in-
dustrializada en base acero. http://digibuo.uniovi.
es/dspace/handle/10651/13485

argüEllo MEza,  paz (2020). Sostenibilidad 
de barrios en América Latina. Los problemas 
que plantean las metodologías universales 
para su certificación: LEED for Neighborhood 
Development y BREEAM Communities. Caso 
de estudio: barrios de Asunción, Paraguay. Tesis 
(Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM). https://
doi.org/10.20868/UPM.thesis.66334.

CaStro,  M.  g.  (2012). Los principios de la construc-
ción sustentable como una medida para  abatir el 
síndrome del edificio enfermo. Estudio de caso edi-
ficios académicos 10, 11 y 12 de la unidad profesional 
Adolfo López Mateos del IPN. México D.F. https://
tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/11037/301.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

CErvantES aBarCa,  a .  y  raMírEz alFérEz, 
a .  (2016) La edificación sustentable (Normativi-
dad en    México). Compilación de artículos de 
investigación 2016. Administración y tecnología 
para arquitectura, diseño e ingeniería. 91-109, 
2016.  https://administracionytecnologiapa-
raeldiseno.azc.uam.mx/publicaciones/congre-
so_2016/05.pdf

ConStruCCión 21  (2020). Los beneficios de la 
construcción sostenible. Ciencias Ambientales. 
España. Noticias Ambientales 03 Abril 2020. 
https://www.cienciasambientales.com/es/noti-
cias-ambientales/los-beneficios-de-la-construc-
cion-sostenible-18570

rojaS,  S .  E .  C .  (2010). Condiciones de aplicación 
de las estrategias bioclimáticas. Cuadernos 

dE invEStigaCión urBaníStiCa,  (69). Dis-
ponible en: file:///C:/Users/a/Downloads/344-
1024-1-PB.pdf

ClarK,  w.  h.  (1998). Análisis y gestión energética de 
edificios. Métodos, proyectos y sistemas de ahorro 
energético. Ed. Mc Graw Hill. 

Crippa,  M.  a . ,  &  antoni g.  (2007). De la Natu-
raleza a la Arquitectura. Alemania, TASCHEN. 

guiMaraES,  l .  (2021). Brasil destaca en edifica-

ciones sostenibles. Revista CLA. Construcción 
Latinoamericana. Junio, 2021.  https://www.cons-
truccionlatinoamericana.com/news/brasil-desta-
ca-en-edificaciones-sostenibles/8012804.article

intn (2014). Instituto Nacional de Tecnología, 
Normalización y Metrología. Norma Paragua-
ya. Construcción Sostenible. Sitio y Arquitectura. 
Requisitos Generales. Ed. Primera. 

MartínEz arlandiS ,  S .  (2018). Arquitectura 
contemporánea y sostenibilidad: The Architect 
is present, Solano Benítez en Paraguay (Doctoral 
dissertation, Universitat Politècnica de València).

Muvh (2021). Ministerio Urbanismo Vivienda y Hábi-
tat. https://www.muvh.gov.py/blog/2022/avan-
zan-los-trabajos-para-la-elaboracion-del-ma-
nual-de-construccion-sostenible-paraguay.html

norMa MExiCana.  (2013). Edificación sustentable, 
criterios y requerimientos ambientales mínimos. 
Secretaría de Economía. https://biblioteca.semar-
nat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/
DOFsr/DO3156.pdf

ordEnanza MuniCipal.  128/17 .  (2018). Nor-
mas sobre Construcción en Asunción. Revista 
Costos. Edición 278, noviembre 2018.  https://
issuu.com/costos/docs/revista_version_digi-
tal_issuu/s/19265

pEña CaStiñEira,  M.  (2006). Cómo detectar y 
tratar el síndrome del edificio enfermo. Gestión 
Práctica de Riesgos Laborales, (28), 32. 

r .  doMínguEz Et al.  (2019). Recursos naturales, 
medio ambiente y sostenibilidad: 70 años de pensa-
miento de la CEPAL, Libros de la CEPAL, N° 158 
(LC/PUB.2019/18-P), Santiago, Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

SalaS Mirat,  C . ;  BEdoya FrutoS,  C . ;  adEll 
argiléS ,  j .  M. ,  &  gaudí ,  a .  (2018). Precursor 
de la sostenibilidad y la biomimética en la arqui-
tectura, con 100 años de antelación. En: ACE: 
Architecture, City and Environment = Arqui-
tectura, Ciudad y Entorno, 13 (37): 71-98. http://
dx.doi.org/10.5821/ace.13.37.5348 

StruCturalia.  (22 de febrero de 2021). Sosteni-
bilidad en la Arquitectura: 7 elementos a tener en 
cuenta. https://blog.structuralia.com/la-impor-
tancia-de-la-sostenibilidad-en-la-arquitectura

unEp (1996). Industry and environment, “The 
construction industry and the environment”, 
UNEP. 2 (19).

vEga,  r .  r .  (2010). Estudio, análisis y discusión de las 
tecnologías utilizadas en el diseño y construcción de 
edificios sustentables en Chile. Santiago de Chile.  
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/
cf-ramirez_rv/pdfAmont/cf-ramirez_rv.pdf

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=341630313002
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=341630313002
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/13485
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/13485
https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.66334
https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.66334
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/11037/301.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/11037/301.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/11037/301.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/publicaciones/congreso_2016/05.pdf
https://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/publicaciones/congreso_2016/05.pdf
https://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/publicaciones/congreso_2016/05.pdf
https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/los-beneficios-de-la-construccion-sostenible-18570
https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/los-beneficios-de-la-construccion-sostenible-18570
https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/los-beneficios-de-la-construccion-sostenible-18570
file:///Users/mauriciovillamayor/Downloads/../../../../../a/Downloads/344-1024-1-PB.pdf
file:///Users/mauriciovillamayor/Downloads/../../../../../a/Downloads/344-1024-1-PB.pdf
https://www.muvh.gov.py/blog/2022/avanzan-los-trabajos-para-la-elaboracion-del-manual-de-construccion-sostenible-paraguay.html
https://www.muvh.gov.py/blog/2022/avanzan-los-trabajos-para-la-elaboracion-del-manual-de-construccion-sostenible-paraguay.html
https://www.muvh.gov.py/blog/2022/avanzan-los-trabajos-para-la-elaboracion-del-manual-de-construccion-sostenible-paraguay.html
https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf
https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf
https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf
http://dx.doi.org/10.5821/ace.13.37.5348
http://dx.doi.org/10.5821/ace.13.37.5348
https://blog.structuralia.com/la-importancia-de-la-sostenibilidad-en-la-arquitectura
https://blog.structuralia.com/la-importancia-de-la-sostenibilidad-en-la-arquitectura
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cf-ramirez_rv/pdfAmont/cf-ramirez_rv.pdf
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cf-ramirez_rv/pdfAmont/cf-ramirez_rv.pdf


61

revista científica omnes vol v  no1  61–69

enero a junio 2023

61

El impacto de la deforestación y la 
necesidad del análisis ambiental

The impact of deforestation and the need for 
environmental analysis

ruth Carolina CañEtE CaBallEro 1  
nanCy patriCia  villalBa gaona 2  
yoSElin MariSol aguilEra arriola 3 
ÁngElES gaBriEla FErrEira galEano 4 
María raquEl iBarra dE raMírEz 5 
Chap Kau Kwan Chung 6 

Myrna ruiz díaz 7

resumen
La deforestación, se produce como consecuencia de la 
tala masiva de árboles u otros usos distintos de la tierra, 
en la actualidad es uno de los diez principales problemas 
del ambiente, provocado principalmente por el hombre 
como lo son la agricultura, la ganadería, la urbanización, 
así también como por fenómenos naturales sunamis, in-
cendios forestales y parásitos. Por ello, la conservación 
de áreas verdes se torna tan necesaria y favorable para la 
conservación de la biodiversidad. Entre las consecuencias 
principales de la deforestación se citan el cambio climá-
tico, desertificación, contaminación atmosférica, degra-
dación del suelo, déficit alimentario, pérdida del hábitat. 
Es transcendental que las instituciones públicas y priva-
das trabajen con los diferentes actores sociales de manera 
articulada y que todas las personas tomen conciencia de 
su papel en el cuidado del medioambiente. Con el fin de 
mermar los daños causados por la deforestación, dentro de 
este contexto, se analizan aspectos conceptuales, causas y 
acciones principales como la reforestación para el mante-
nimiento de bosques, prácticas sustentables de agricultura 
y ganadería como también la concientización para el cui-
dado y conservación de árboles y bosques.
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abstract
Deforestation occurs because of massive felling of trees or 
other different use of the land, it is currently one of the ten 
main environmental problems, caused mainly by man such 
as agriculture, livestock, and urbanization and by natural 
phenomena tsunamis, forest fires and parasites. Thus, the 
conservation of green areas becomes so necessary and fa-
vorable for the conservation of biodiversity. Among the 
main consequences of deforestation are climate change, 
desertification, air pollution, soil degradation, food deficit, 
loss of habitat. It is transcendental that public and priva-
te institutions work with the different social actors in an 
articulated manner and that all people become aware of 
their role in caring for the environment. In order to reduce 
the damage caused by deforestation, within this context, 
conceptual aspects, causes and main actions are analyzed, 
such as reforestation for the maintenance of forests, sus-
tainable practices of agriculture and livestock, as well as 
awareness for care and conservation. of trees and forests.
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introducción
La deforestación, es considerada como la tala irracional 
de los árboles y plantas, es decir de los bosques, que pro-
ducen efectos dañinos en el ecosistema y por ende en los 
seres humanos, dado que perjudican la biodiversidad del 
planeta (García, et al, 2019). En tal sentido es considerado 
como uno de los diez problemas primordiales del ambien-
te, planteados por los científicos que hacen parte del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (García, 
2016). Por su parte Bonfanti y Sánchez (2019), mencionan 
que la deforestación es resultado de la presión que realiza 
el hombre sobre el espacio productivo y por consiguien-
te la disminución de la superficie boscosa. Según la FAO 
(2022), el término deforestación no se aplica a aquellas 
áreas de árboles suprimidos como resultado de la tala, por-
que se espera que los bosques se regeneren reforestando 
o de manera natural. En cambio, se aplica a aquellas si-
tuaciones donde las áreas taladas se convierten posterior-
mente a otros usos de la tierra por ejemplo agricultura, 
ganadería, pastoreo, reservas hídricas, construcciones y 
urbanización. 

Los bosques cumplen una función indispensable y muy 
valiosa en la naturaleza ya que contribuyen a la renovación 
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del aire, agua, fauna, flora, vivienda y protección de la capa 
vegetal del suelo. Por su parte García (2018), en su estudio 
menciona cuanta cantidad de bosques deforestados co-
rresponde a un foco de alarma, tanto para el Estado como 
para todos los que están involucrados, como por ejemplo 
la concesión minera y la población. 

La selva amazónica, la selva tropical más grande del 
mundo, se encuentra en peligro, debido a que la defores-
tación se incrementó en el año 2019, 88,4% más que los 
porcentajes del año anterior (Erquicia, 2019).

La deforestación se ve impulsada por muchos factores 
tanto directos como indirectos, entre ellos la demanda de 
alimentos, productos, construcciones en general, ganade-
ría o agricultura extensiva que degradan la tierra, debido al 
uso irracional, poniendo en peligro la existencia de áreas 
boscosas (Vargas, 2018).

Podemos decir entonces que la deforestación es uno 
de los problemas más graves causados por actividades hu-
manas que se realiza para obtener beneficios económicos, 
siendo la tala de árboles una de las principales actividades, 
tanto para dar diferentes usos a la tierra  como para utili-
zar la madera como materia prima para la producción de 
muebles, papel y otros. Sin adoptar la adecuada concien-
cia de los efectos directos a la diversidad biológica, permi-
tiendo la extinción de varias especies, contaminación del 
agua e incluso causando enfermedades al ser humano por 
el carbono expulsado como consecuencia de la quema de 
árboles. 

Cabe considerar que según el sistema satelital Global 
Forest Watch (GFW) Paraguay es el segundo país con ma-
yor cobertura arbórea perdida en la región sudamericana, 
alrededor de 6 millones de hectáreas deforestadas entre el 
2001 y el 2019, después de Brasil. Si bien nuestro país es 
más pequeño en superficie, supera en cantidad de áreas 
deforestadas a Argentina, Perú y Colombia (Benítez, 2020).

A continuación, se presentan aspectos conceptuales 
para comprender mejor las causas e impactos de la defo-
restación, así como también, actividades que pudieran ser 
implementadas para prevenirlas o reducir el impacto pro-
ducido en los últimos años. 
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actualidad

Factores que causan la deforestación
Entre las causas principales de la deforestación se en-

cuentran: la agricultura, la ganadería, la minería, la tala de 
árboles, para la comercialización de madera, y los incen-
dios producidos intencionalmente (Chamba et al., 2020). 
Otro punto muy importante, es que el ser humano se ex-
pande cada día más, por lo que existe una mayor urbani-
zación, esto sucede a raíz del bajo costo de las tierras, en 
todo el territorio nacional, especialmente en el chaco Pa-
raguayo y la creación de grandes industrias que afectan de 
forma negativa al medio ambiente. A continuación, en el 
cuadro 1 se visualiza las principales causas que inciden en 
la deforestación:

En el cuadro 1, se observan algunas de las causas de la de-
forestación, tales como la agricultura y la ganadería exten-
sivas que son los factores más influyentes, los incendios 
voluntarios y la tala de árboles indiscriminada que degra-
dan el suelo y provocan emisiones de gases de efecto in-
vernadero; deforestación por causas naturales y aquellas 
causadas por las plagas y enfermedades de los bosques, 
todas ellas generan impactos ambientales graves como la 
pérdida de biodiversidad, entre otros.

cuadro 1  Algunas de las prin-
cipales causas de la deforestación 

fuente Adaptado de Plitt (2010)

La deforestación causada 
por el hombre a través 
de la agricultura y la 
ganadería son los factores 
más influyentes.

Por ejemplo, en nuestro país podemos mencionar 
que surge de la necesidad del cultivo de la soja y 
también para alimentar animales (pasturas).

Los incendios voluntarios y 
la tala de árboles.

Ocurren porque no existe una restricción con 
relación a la explotación de los mismos y una 
mala gestión ambiental por parte de las nuevas 
industrias que se adentran en el mercado.

Deforestación por causas 
naturales.

Este punto resalta mucho el cambio climático, 
en especial las olas de calor, temperaturas 
extremas, entre otros fenómenos que 
contribuyen a la deforestación como  por ejemplo 
los terremotos, tsunamis, explosiones volcánicas.

Plagas y enfermedades de 
los bosques.

En este punto cabe resaltar que una de las 
plagas extremas que sufrieron los bosques de 
Norteamericana en el año 2010 aproximadamente, 
fue la de los escarabajos asesinos, que masacraron 
una gran cantidad de árboles.



66

revista científica omnes

cañete et al.

vol v  no1  61–69

En esta línea cabe resaltar que el Instituto de Derecho 
y Economía Ambiental (IDEA), publicó un informe en el 
2020 que sitúa al Paraguay como uno de los países con ma-
yor deforestación en el mundo, originado principalmente 
por producción de carne vacuna. Atendiendo que, de cada 
1.000 toneladas, hay un riesgo país de deforestación de 734 
hectáreas de árboles (Última Hora, 2020). Esto condice 
con una publicación en el Diario El Independiente, que re-
vela que Paraguay es el sexto país con mayor deforestación 
mundial, ha perdido 255.000 hectáreas anuales de bosque 
entre 1990 y 2000, y entre el 2010-2020 perdió 347.000 
hectáreas por año (Independiente, 2022)

Considerando lo expuesto, es importante conocer 
y reconocer el gran impacto negativo que causa la defo-
restación al medio ambiente, ya que a través de la tala y 
quema de árboles se generan grandes y graves consecuen-
cias, entre ellas la poca y muy escasa posibilidad de volver 
a utilizar la tierra o volver a plantar árboles, ya que el suelo 
queda dañado de por vida.

El último monitoreo en el Chaco Americano realizado 
por la Asociación GUYRA PARAGUAY (organización que 
trabaja en la sustentabilidad de la diversidad biológica) re-
vela que 23.827 hectáreas de las tierras forestales han cam-
biado de uso original. Además que, nuestro país lidera el 
porcentaje de deforestación con 45% de áreas desmonte, 
esto es preocupante dado que afecta su fauna y flora, al 
mismo tiempo de ser el espacio que resguarda la cultura de 
los pueblos originarios, es un territorio de valor incalcula-
ble. “El Gran Chaco Americano”, es considerada la eco re-
gión más grande de Sudamérica, luego del Amazonas. Sin 
embargo, es una de las áreas verdes más amenazadas por 
la constante degradación del suelo y la indiferencia por 
parte de la población y las autoridades del gobierno, según 
estudios, el principal motivo es la expansión agropecuaria 
(Godoy, 2018). En la Amazonía norte y sur, especialmente en 
Madre de Dios, se producen las mayores deforestaciones a 
causa de actividades ilegales como la minería y la ganade-
ría (Ramos, 2021; Ríos, 2018).



67

revista científica omnes

cañete et al.

vol v  no1  61–69

Acciones que pueden contribuir 
a reducir la deforestación 
Es muy importante conocer las causas y consecuencias 
de la deforestación para ver y buscar una solución a esta 
problemática, podemos replantearnos formas y maneras 
posibles de poder evitarlas desde el lugar en el cual nos 
desenvolvemos, ya sea desde la perspectiva de uno mismo 
o como también desde una organización o empresa. Algu-
nos de los pasos más significativos serían:
• Generar un acuerdo de gran impacto con el gobierno u 

organizaciones de cada país, esto para poder concienti-
zar y actuar lo antes posible, buscando medidas preven-
tivas que ayuden a minimizar esta gran problemática;

• Realizar actividades como el reciclaje que ayuda la reduc-
ción del uso de hojas, esto podría ser posible con mayor 
rapidez mediante la tecnología evitando y fomentando 
el uso de cero papeles; 

• Regular la consumición de la carne animal (especialmen-
te la vacuna), esto disminuirá el uso de suelo y explota-
ción de recursos ya que la agricultura y la ganadería son 
las principales causas de la deforestación.

• Impulsar continuamente campañas de reforestación y 
uso adecuado del suelo.

• Promover programas de educación ambiental (Garrido, 
2018)

Otras acciones a realizar consisten en: cuidar los dese-
chos, mantener limpias las zonas boscosas, ya que de lo con-
trario se estaría en riesgo de ocasionar grandes incendios, 
crear grupos de concientización a favor del medio ambien-
te, implementar la educación ambiental en todos los luga-
res como, colegios, escuelas, universidades, incluso en gran-
des empresas, que puedan tomar medidas contra el cambio 
climático, realizando actividades como plantar árboles 
frutales o apoyando campañas de reforestación como por 
ejemplo a todo Pulmón Paraguay Respira (Pulmón, 2022).

conclusión
Sin lugar a dudas la deforestación es una realidad mundial, 
que ocurre a un ritmo muy acelerado, que a su paso va de-
jando un impacto negativo en el medioambiente y en la 
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sociedad porque nadie escapa de las graves consecuencias 
que se extienden desde área del suelo mismo, las aguas, 
la seguridad alimentaria, clima, desplazamientos, conta-
minación atmosférica, pérdida de los hábitats tanto de los 
indígenas como de los animales, es decir, de toda la biodi-
versidad. Por estas y otras razones es que, la deforestación 
es una de las diez principales preocupaciones ambientales 
que se plantean los países de todo el mundo. La presen-
cia de los árboles y bosques producen oxígeno, renuevan y 
limpian el aire que son esenciales para la existencia, ade-
más, todo lo que necesitamos proviene de la naturaleza, 
por lo tanto, es nuestro deber cuidarla.

Urge, aunar esfuerzos de manera conjunta con todos 
los actores de la sociedad, como también, acciones indivi-
duales para el desarrollo y creación de acciones que ayuden 
a contribuir a la reducción de la deforestación que amena-
za la vida. A través de la instauración de hábitos de consu-
mo racionales, sensibilización sobre la importancia de los 
bosques, uso racional de la tierra, protección y expansión 
de las áreas forestales. Además, es necesario impulsar cam-
pañas de reforestación, potenciar el desarrollo sostenible 
o sustentable, enseñar sobre las amenazas emergentes que 
pueden agudizarse a futuro si no cuidamos nuestros bos-
ques y áreas verdes.

Se hace necesario e importante considerar estas con-
secuencias y analizar la responsabilidad personal que cada 
uno de nosotros tiene con el medioambiente a fin de re-
vertir o reducir el daño como resultado de acciones des-
controladas en torno a la deforestación.
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Relación entre cambios sociales, 
tecnología y Educación Superior

Relationship between social changes, 
technology and Higher Education

BEatriz FranCo paatS

 
Existe un hilo conductor entre varios documentos analiza-
dos respecto a los cambios sociales, las ciencias, la tecno-
logía y la Educación Superior donde es posible lograr una 
lectura clara acerca de la historia de la humanidad, la filo-
sofía, la diversidad cultural, la identidad y la educabilidad. 
Reflexión que nos lleva a pensar en el futuro que apunta 
a proponer la reconstrucción de la sociedad que pasa por 
momentos difíciles en lo socio-cultural, político, econó-
mico y en cuanto al entorno ambiental.

Surgen así preguntas ¿Qué entendemos por cambios 
sociales y cuáles son sus implicancias? ¿Cuáles son sus 
causas? ¿Cómo identificamos los hechos relevantes como 
cambio social? y una vez que lo hacemos ¿Qué efectos 
pueden tener en la Educación Superior? Dicha reflexión 
integra necesariamente la dimensión epistemológica de la 
sociológica, la filosofía, la investigación científica y tecno-
lógica, en especial la ciencia y la tecnología, ya que son las 
disciplinas que preparan las transformaciones por venir. 

Un aspecto esencial en este ensayo también es tratar 
de identificar las tendencias de transferencia de tecnolo-
gía para analizar cómo se insertan en la sociedad y cómo 
afecta también al campo de la Educación Superior. La 
aplicación de las tecnologías en las aulas ha causado una 
gran revolución pedagógica en la Educación Superior. Las 
probables nuevas teorías sobre las tecnologías tienen una 
enorme importancia en el desarrollo de las tendencias y las 
agendas tecnológicas presentes y futuras.

Por otra parte, la ciencia social no puede ser separada 
completamente de la realidad que intenta explicar porque 

70
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hay una interacción interpretativa y dentro de esa realidad 
está el uso intensivo de las tecnologías aplicadas a las cien-
cias de la educación (Giddens, 1984).

Para entender los fenómenos sociológicos y temas re-
lacionados a la educación debemos recurrir a la epistemo-
logía como primer paso. Si la epistemología es la disciplina 
que estudia cómo se valida y genera el llamado “conoci-
miento científico”, entendemos que la epistemología de la 
educación es la disciplina que estudia, precisamente este 
propósito para la educación (Rasner, y otros, 2015).

La situación de epistemólogos ocasionales sufrió un cam-
bio radical a partir de 1927, año en que se establece el Círculo 
de Viena (Wiener Kreis). En él se reunió un grupo de pensa-
dores provenientes de diferentes disciplinas (físicos, filósofos, 
matemáticos, biólogos, sociólogos, historiadores, psicólo-
gos…), con el fin de elaborar colectivamente un programa de 
lo que se puede llamar epistemología profesional (Camejo, 2015). 
Esta reunión de Viena es un hecho relevante pues demuestra 
cómo interactúan las disciplinas dentro la sociedad, la cual 
es estudiada en forma permanente ante los cambios sociales.

Para Reichenbach (1938) la epistemología no tiene que 
ocuparse de los procesos a través de los cuales se produce 
un descubrimiento científico, sino que debe interesarle el 
resultado final, el producto de la investigación.

Las ciencias sociales surgen como respuesta a las ne-
cesidades de un grupo de investigadores que deseaban dar 
respuesta, a su vez, a los fenómenos sociales que ocurrían 
en las sociedades del siglo XIX. Las discusiones siguieron 
en el siglo XX y hasta hoy día continúan. Entre las líneas 
fundacionales de las modernas ciencias humanas y socia-
les, se destaca el Positivismo, cuyos principales exposito-
res fueron Augusto Comte (1798-1857), Émile Durkheim 
(1888-1917) y Friedich Von Hayek (1899-1992). 

Los positivistas ven la sociología como una ciencia, así  
como  Karl Popper, sostienen que la sociología puede ser 
científica, siguiendo los procedimientos científicos, mien-
tras que los antipositivistas, como Thomas Kuhn sostienen 
que la sociología no puede ser una ciencia ya que los soció-
logos no se ponen de acuerdo sobre  la aceptación de un 
paradigma determinado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
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En los siglos XIX y XX la visión del mundo positivista, 
a pesar de sus pretensiones de objetividad, era eminente-
mente clasista, racista y misógina (Blasquez y Flores, 2001). 
La otra es la línea de la perspectiva Comprensiva cuyo re-
presentante más destacado fue Max Weber (1864-1920) 
quien inició la revuelta antipositivista en ciencias huma-
nas y sociales y se dedicó a investigar varios campos como 
la política, el derecho, la economía, música y religión y por 
ende a temas propios de las sociedades (Camejo, 2015). We-
ber trabajó dentro del idealismo o la tradición hermenéu-
tica que fue la clave para entender el proceso de la realidad 
social y el concepto de que la sociología debe ser una com-
prensión interpretativa  de la acción social.

Ya en la modernidad aparece la epistemología como 
teoría del conocimiento, y ahí debemos reconocer a René 
Descartes y John Locke como los primeros epistemólo-
gos. Desde la filosofía se entiende que la modernidad da 
comienzo con el pensamiento de Descartes, quien a su 
vez da inicio a la teoría del conocimiento como ámbito 
de reflexión. Otro precursor de la epistemología es Kant, 
quien puede ser considerado un teórico del conocimiento 
en tanto que el objeto de reflexión que le ocupa a lo largo 
de la Crítica de la razón pura es el conocimiento (Camejo, 
2015). La filosofía crítica de Kant establece la epistemolo-
gía del conocimiento y de la razón para fundamentar la 
acción humana, la ética y la política. Toda esta generación 
de epistemólogos hizo posible el avance de los estudios de 
los fenómenos sociales de los siglos XIX y XX.

En el año 1962 surge una nueva filosofía de la ciencia de la 
mano de Thomas Kuhn quien introduce un conjunto de con-
ceptos que son de uso frecuente en la actualidad en la literatu-
ra filosófica, no siempre respetando el sentido por él atribuido: 
paradigmas, ciencia normal, anomalías, crisis, inconmensura-
bilidad, revolución científica entre otros (Camejo, 2015).

Es interesante recordar que un paradigma coordina y 
dirige la resolución de los problemas y su planteamiento y 
es el soporte para la ciencia normal. Consta de leyes y su-
puestos teóricos que avalan las mismas. De los paradigmas 
de Kuhn, uno de ellos se refiere a los aspectos sociológicos 
del paradigma (relativo a la estructura y a las relaciones in-

https://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_social
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ternas y externas de la comunidad de científicos que com-
parten un paradigma, de esta manera el paradigma indica 
qué valores compartir, así como a qué sociedades perte-
necer, a qué congresos concurrir, en qué revistas publicar, 
etc.). Otro de sus paradigmas se refiere a los aspectos pro-
piamente científicos (problemas, soluciones, lenguaje, ins-
trumentos, métodos, entre otros) (Echeverría, 1999, p. 116).

Podemos afirmar entonces que se hace epistemología 
en diversos saberes que tienen que demostrar su carácter 
científico. Por eso se habla acerca de la epistemología de la 
sociología, la filosofía, la física, la biología, la química, de las 
ciencias de la información, de las ciencias de la educación, 
y esto último sin entrar en un debate anterior que consiste 
en determinar si las ciencias de la educación, por ejemplo, 
son, en cuanto a métodos, alcance, problemas, etc. ciencias, 
porque siguen los cánones de la física o si se trata de cien-
cias, pero con su propia naturaleza (Camejo, 2015). De ahí 
la importancia de la epistemología que estudia la investiga-
ción científica y su producto es el conocimiento científico. 

Lo mencionado hasta el momento se refería a las dife-
rentes teorías o formas de estudiar los fenómenos sociales, 
es decir a la sociedad misma, la cual con el transcurrir del 
tiempo va sufriendo transformaciones importantes que 
cambia la vida de los ciudadanos. Entre los cambios sociales 
relevante podemos hablar de la globalización que compren-
de no sólo el movimiento transnacional de bienes y servicios, 
sino que, además, de personas, inversiones, ideas, valores y 
tecnologías más allá de las fronteras de los países. Significa 
una reorganización del espacio económico mundial, una re-
estructuración de los mercados laborales y un progresivo de-
bilitamiento de los Estados nacionales. Incluso, hay quienes 
sostienen que la globalización estaría teniendo efectos sobre 
la educación. Por eso mismo, para aproximarnos otro paso 
hacia los escenarios futuros de la educación necesitaremos 
ahora abordar una dimensión de la globalización; esto es, las 
tecnologías de información y comunicación y las redes digi-
tales que en torno de ellas se despliegan.

Los nuevos cambios se producen conjuntamente con 
los procesos de globalización, lo que permite la más rápi-
da difusión de las innovaciones, acelerándose así el mo-
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vimiento de transformación mundial. Para comprender 
la próxima revolución educacional necesitamos por tanto 
proceder desde el entorno hacia el sistema; de las trans-
formaciones de aquel hacia los escenarios futuros de la 
educación. A su vez, la globalización se alimenta de la re-
volución tecnológica en curso; particularmente las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. 

Como se mencionara al inicio, existe un aspecto im-
portante en todo este cambio social que es el avance de la 
tecnología o las llamadas Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación (TICs). La dinámica de los medios 
de comunicación permite un intercambio de conocimien-
to en las sociedades. El desarrollo de las TICs también es 
causa de transformaciones sociales, de estrategias pedagó-
gicas y en cuanto a hacer ciencia misma. 

Es probable que hoy estemos a las puertas de una nue-
va revolución educacional que afecta a los propios fines de 
la educación que están siendo transformados drástica y 
rápidamente por fuerzas materiales e intelectuales que se 
hallan fuera del control de la comunidad educacional pero 
cuyos efectos sobre ésta serán inevitables. En efecto, está en 
curso una profunda transformación, de alcance mundial, a 
cuya base se encuentra un nuevo paradigma organizado en 
torno a las tecnologías de información y comunicación. Se 
habla de un cambio de paradigma tecnológico, o revolución 
tecnológica, cuando el núcleo de las tecnologías emergen-
tes, además de inducir nuevos productos, transforma los 
procesos esenciales de la sociedad y, por lo mismo, penetra 
en todos los dominios de la actividad humana.

Las tecnologías de información y comunicación son la 
base de un nuevo tipo de relaciones; las relaciones de red la 
cual está lejos de ser inclusiva y de ofrecer iguales oportuni-
dades de acceso a diferentes sociedades y, dentro de éstas, 
a los diferentes grupos que la conforman. Por el contrario, 
ella reproduce las desigualdades de infraestructura, tecno-
logías, conocimiento y poder existentes a nivel mundial.

En la nueva sociedad de la información en primer lu-
gar, el conocimiento deja de ser lento, escaso y estable. Por 
el contrario, está en permanente expansión y renovación.  
El establecimiento educativo deja de ser el canal único me-
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diante el cual las nuevas generaciones entran en contacto 
con el conocimiento y la información. El docente deja su 
antiguo rol y se convierte en orientador   y el texto escrito 
deja de ser soporte exclusivo de la comunicación educacio-
nal. Con estos cambios, la escuela, los colegios y universi-
dades ya no pueden ignorar nuevas competencias, nuevas 
formas de aprendizajes, nuevos enfoques en la transmisión 
del conocimiento. El cambio tecnológico y la apertura ha-
cia la economía global basada en el conocimiento llevan 
necesariamente a replantearse las competencias y destre-
zas que las sociedades deben enseñar y aprender. 

Por otra parte, se requiere mayor flexibilidad y atención 
a las características personales del alumno, desarrollar las 
múltiples inteligencias de cada uno para resolver proble-
mas ambiguos y cambiantes del mundo real, habilidad 
para trabajar junto a otros y comunicarse en ambientes 
laborales crecientemente tecnificados, destrezas bien de-
sarrolladas de lectura y computación, iniciativa personal 
y disposición a asumir responsabilidades. Es decir, todo lo 
opuesto de aquello que busca la educación masiva y estan-
darizada (Brunner, 2000).

La aplicación de las TICs se hace imprescindible para 
que nuestros jóvenes tengan acceso a la información glo-
balizada. Para ello es necesaria una educación especializa-
da en el uso adecuado de estas nuevas tecnologías, crear 
conciencia de, que su adecuado uso puede ser el camino 
hacia la construcción de su propio desarrollo mediante la 
información e investigación a través de la tecnología. Esto 
forma parte de la igualdad de oportunidades en la educa-
ción y puedan hacer una sociedad más justa y equitativa.

Las humanidades (sean o no consideradas ciencias), las 
artes, por ejemplo, son parte fundamental de la formación 
humana y no pueden ser excluidas, porque no tienen el es-
tatus de ciencias. Incluso dentro de las ciencias, hay diferen-
tes valoraciones y tipologías. Hay conocimientos prácticos 
que se valen de los conocimientos científicos (como la me-
dicina, por ejemplo, incluso los mismos saberes educativos), 
conocimientos científicos de los más abstractos y no aplica-
dos, hasta conocimientos aplicados o tecnológicos  (Rasner, 
y otros, 2015).
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Al hablar de cambio de las sociedades también debemos 
mencionar que la epistemología evoluciona hacia la episte-
mología crítica que es aquella que estudia temas pertinentes 
y relevantes que afecta especialmente a la calidad de vida de 
las personas. Dentro del campo de los fenómenos sociales 
podemos afirmar que existe la relación entre la ciencia y el 
género, cuyo resultado es considerado como la evolución 
de lo femenino dentro de las propias disciplinas científi-
cas. Podemos mencionar así a la epistemología de género 
como una de las más significativas en la actualidad, ya que 
la mujer es un ser fundamental dentro de las sociedades y 
es la primera educadora de los niños y niñas que luego van 
a la escuela y, si las condiciones económicas se dan en sus 
familias, luego pasan a formar parte de comunidades aca-
démicas en la Educación Superior. Es por ello que el rol de 
la mujer no puede ser minimizado porque incluso es tam-
bién la primera educadora del ser social y en la mayoría de 
los casos del ser con pertenencia y compromiso o no a su 
comunidad. Es ella la que va a inculcar a sus hijos el sentido 
de la espiritualidad, el respeto a la naturaleza y cuidado del 
ambiente. Por todo ello debe ser el primer objeto de pro-
gramas de desarrollo de los gobiernos latinoamericanos y 
prioridad para que puedan acceder a la Educación Superior.

Otro tema, la desigualdad y la exclusión como deter-
minantes de la tendencia de las políticas de equidad e in-
clusión en la Educación Superior en la región de la Amé-
rica Latina, es necesario abordar la problemática con una 
mirada crítica para poder identificar sus causas, factores 
determinantes e impacto de futuro en la región. Superar la 
desigualdad y exclusión como estrategia para llegar al ca-
mino hacia un desarrollo sustentable de las sociedades, es 
quizás el reto más apremiante e importante de estos tiem-
pos para los países y las instituciones de Educación Supe-
rior en el contexto de la globalización, la mundialización 
de la economía y el nuevo horizonte de construir socieda-
des del conocimiento para la convivencia de la humanidad 
y su bienestar (Aponte, 2008, pag.113).

Para ello es necesario además garantizar mecanismos 
de participación de las propias comunidades académicas 
y la modernización de las relaciones interinstitucionales 
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para garantizar la calidad de los procesos educativos. El 
papel que juega, o debe jugar, la universidad se concen-
tra, entonces, en la definición de prioridades en la produc-
ción y transferencia del conocimiento como bien público, 
como un bien social (Oficina Internacional de Educación 
de la UNESCO, 2008).

El acceso a la educación de calidad es acceso a la cul-
tura, a la oportunidad de trabajar, a la participación en los 
procesos de cambio y de toma de decisiones de la colec-
tividad frente a los desafíos de los tiempos. Al considerar 
la desigualdad, el papel de la Educación Superior en estos 
tiempos es el de contribuir con el desarrollo de la sociedad 
del conocimiento y de las competencias y los servicios que 
se necesitan de acuerdo con el contexto de cada época. Un 
dato alentador es que durante las últimas décadas el nú-
mero de personas que acceden a la educación superior se 
ha incrementado en todos los países de la región. La am-
pliación del acceso a la educación superior supera el cre-
cimiento de la población de la región lo cual evidencia un 
avance sin precedentes en la mayoría de los países.

Al respecto varios organismos internacionales estu-
diosos del tema, demuestran que, si bien las cifras han au-
mentado, no así la calidad de la educación. Esta premisa 
es una realidad latente en nuestro país donde los niños y 
niñas van pasando de grado sin saber leer, escribir y mucho 
menos entender o explicar aquello acerca de lo que leen. 
Esto se puede llamar un crimen hacia la humanidad, pues 
esa base, escasa por cierto de conocimiento, es la que esos 
niños y niñas llevarán como carga por siempre y sus vidas 
serán afectadas en su calidad de vida en forma permanente 
e injusta y como una de las limitantes para acceder a la 
Educación Superior.

Las instituciones de Educación Superior son institu-
ciones de gran trascendencia para fines de desarrollo eco-
nómico, cultural y social de nuestras sociedades. Habrá 
que destacar, que dichos cambios han sido propiciados por 
redes y nuevos marcos de integración a nivel regional e in-
terinstitucional que presentan la posibilidad de construir 
un escenario alternativo al de la competitividad institu-
cionalizada y del modelo dominante de mercado.  Se hace 
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necesario reformas universitarias que apunten a la coope-
ración entre instituciones que trabajan en redes y en espa-
cios comunitarios. Trabajar en colaboración, sin temor a 
perder las peculiaridades de cada institución en la región.

Debemos repensar acerca de la investigación, los temas 
prioritarios para resolver los problemas de la sociedad y es 
ahí que aparece el criterio de la investigación de carácter es-
tratégico que responde a planes de corto, mediano y largo 
plazo, según las prioridades nacionales, sociales relaciona-
das a contextos diferentes, pero con problemáticas simila-
res. La investigación estratégica presupone, por lo tanto, 
la definición explícita de problemas a atender, de solución 
fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bien-
estar de las mayorías de la población, sobre todo de las más 
pobres (Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, 
2008). Los resultados de la investigación estratégica es ob-
jeto de estudio de la epistemología crítica, para la cual solo 
le importan los hechos sociales o ambientales que puedan 
afectar a la calidad de vida de los ciudadanos de las distin-
tas regiones del mundo y por ende de Latinoamérica. Este 
tipo de investigación bien puede darse en las universidades 
entre docentes investigadores y estudiantes interesados en 
los diversos problemas que atacan nuestras sociedades e ir 
encontrando caminos de solución hacia el desarrollo sus-
tentable o hacia sociedades sostenibles. Así formaremos 
profesionales comprometidos con su propio medio.

Siempre partiendo de la consideración de la Educación 
Superior como un bien público, los participantes en la 
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en 1998 
alentaron a la ratificación y aplicación de los instrumen-
tos normativos para el reconocimiento de estudios y di-
plomas, condenaron el éxodo de cerebros y sugirieron que 
los esquemas de cooperación internacional deben basarse 
en las relaciones a largo plazo entre establecimientos del 
Sur y el Norte, así como entre las instituciones del Sur-Sur 
(Rodrigues Dias, 2016, p. 18).

La Educación Superior deberá ser principal objeto pro-
gramas de desarrollo para la región que viven una transi-
ción complicada. Un aspecto esencial es tratar de identifi-
car entre las posibles tendencias futuras y redefinidas por 
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científicos de nuestra región, a fin de vislumbrar un mejor 
futuro para nuestras sociedades (Rodrigues Dias, 2016).

Ante este panorama en nuestras sociedades que pese 
a sus falencias son y se reconocen cada vez más multicul-
turales, globalizadas y cambiantes, se hace indispensable y 
urgente nuevos acuerdos interinstitucionales en torno a 
qué soluciones podemos dar a la educación en todos sus 
niveles y aún con más razón en cuanto a Educación Supe-
rior. El Estado es el primero que debe velar por la educa-
ción, tener políticas culturales y educativas para enfrentar 
los nuevos desafíos y las instituciones pertinentes deben 
cumplir su rol.

Desde hace unos años hablamos de sociedades inclusi-
vas, pero todos tenemos que participar en la construcción 
de dicha sociedad equitativa y sostenible para las genera-
ciones presentes y futuras, solo así podremos lograr el de-
sarrollo sustentable en los países de la región de Latinoa-
mérica. Es urgente y necesaria la capacitación en todos los 
niveles para generar ciudadanos críticos y responsables, 
pero es necesario que el Estado cree las condiciones ne-
cesarias previendo un presupuesto adecuado que permita 
cumplir los principales objetivos establecidos en las políti-
cas culturales y educacionales, pero también es cierto que 
no puede ser el único responsable, debemos asumir que 
somos todos responsables.

Podemos afirmar entonces que la educación y sobre 
todo la Educación Superior es la respuesta a los escenarios 
socio, políticos, económicos y que los países de la región 
casi sin excepción viven una transición complicada con 
futuros inciertos. 

Los cambios sociales de la región Latinoamericana de-
ben ser objeto de más estudios científicos y la Educación 
Superior deberá ser principal objeto de programas de de-
sarrollo para transformar nuestras sociedades y por ende 
mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Para concluir señalamos la noción básica de Ëmile 
Durkheim “Las transformaciones educativas son siempre 
el resultado y el síntoma de las transformaciones sociales, 
en cuyos términos se deben explicar aquéllas” (Morrow y 
Torres, 2002, p. 10).
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