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Introducción
La presente investigación aborda el tema de los program-
as de educación permanente en el acceso a la educación 
superior. Un análisis del impacto que genera la educación 
permanente, en cuanto al carácter intencionado de la fi-
nalidad transformadora de dichas ofertas en el contexto, 
por medio de los procesos que se llevan adelante en las 
instituciones educativas, y en los que se contemplan los 
aspectos que obstaculizan la formación académica de los 
estudiantes desde la óptica de los diferentes actores de 
la comunidad educativa. La investigación, además, se 
encuentra enmarcada en la educación permanente de 
los distritos de Hohenau y Obligado, departamento de 
Itapúa - Paraguay, la Educación Básica Bilingüe (EBBP-
JA) y la Educación Media (EMPJA) ofertas educativas que 
nuclean a personas jóvenes y adultas del país.
El trabajo responde a la necesidad de contar, más allá 
de los datos meramente estadísticos, con resultados 
que aporten a la escasa literatura de la educación 
permanente a nivel departamental, y específicamente, 
insumos a nivel distrital, que sirvan de base para 
posteriores indagaciones con relación a la continuidad 
formativa de los egresados. Si bien la prioridad del 
sistema educativo en Paraguay atiende el acceso, 
la permanencia y promoción de los estudiantes, la 
educación para los jóvenes y adultos es un nivel 
caracterizado, acorde al MEC (2020) con programas 
de modalidad flexible, cuya población está sujeta a 
carencias de estudios investigativos en el que consten el 
seguimiento de los resultados obtenidos de la promoción 
correspondiente de los jóvenes y adultos, anualmente.  
El trabajo realizado, plantea como objetivo específico 
la determinación de los obstáculos más relevantes que 
presentan los jóvenes y adultos para un aprendizaje 
significativo, en tanto oportunidad en la continuidad de 
la formación académica del estudiante. El mismo que 
por algún motivo no inició o ha desertado, pudiendo 
a través de su inserción en los programas obtener la 

equivalencia académica, contar con la base necesaria 
para el desenvolvimiento de su persona en la sociedad y 
obtener la certificación correspondiente para proseguir 
con la formación universitaria.
Cabe mencionar que las complicaciones educativas en 
educación permanente no solo se da en la organización 
de la institución, planes y el currículo, que a su vez, 
están descontextualizados y no contemplan las 
particularidades de los estudiantes; sino también, 
porque existe una disolución entre los niveles (Dalinger 
y Villanueva, 2021). Al respecto, la educación de jóvenes 
y adultos expone situaciones similares, teniendo en 
cuenta que las limitaciones de la descontextualización 
obstaculizan la efectiva aplicación de la oferta educativa 
en cuestión.

Principales obstáculos de la educación permanente de 
jóvenes y adultos
En el campo educativo, con especial énfasis, en la edu-
cación de personas jóvenes y adultas, cuyas particulari-
dades refieren al reconocimiento y la valoración de las 
identidades; la consideración de bilingüismo castellano 
– guaraní, las motivaciones que los impulsa al inicio 
o la continuidad de su formación, las experiencias de 
vida como capital cultural y la heterogeneidad en térmi-
nos de edad, contexto y formación académica (previa o 
no); son planteamientos desafiantes y múltiples. El pro-
ceso educativo implica indicadores de coherencia con 
la realidad de la demanda de actores institucionales.
En este sentido, cabe mencionar algunos aspectos esen-
ciales que dificultan el proceso educativo de la educa-
ción de jóvenes y adultos, obstáculos que tienen tras-
cendencia en la formación de los mismos y al respecto 
Fernández (s.f.) expone:

Que los adultos ponen en tela de juicio los conteni-
dos y los métodos de trabajo en los estamentos edu-
cativos para personas jóvenes y adultas, asociándolos 
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a una manera infantil en cuanto a su implementación 
y la forma de evaluación especificando la incógnita 
si debiera coincidir o no con los demás procesos edu-
cativos aplicados a los estudiantes en edad escolar y 
los adolescentes, se alude que existen señas claras 
de identidad de la educación de adultos que arrojan 
como planteamiento la pertinencia de una pedagogía 
específica, dejando la etapa adulta relegada a su suer-
te (Fernández, s.f., p.113) 

Sobre el punto, la enseñanza en las salas de clases de los 
jóvenes y adultos plantea un enfoque por parte de los 
docentes, que tenga en cuenta las particularidades del 
grupo etario. Esto se debe a que propicia el juzgamiento 
por parte de los propios estudiantes, al interpretar que 
la oferta educativa implementada tiende a asociar los 
contenidos pedagógicos y las prácticas educativas, de 
la misma manera en que se aplica en otros niveles del 
sistema educativo. Los contenidos desarrollados requie-
ren de una consonancia con la realidad de los jóvenes 
y adultos y por ello, acorde a Aguadero (2012) estas si-
tuaciones cotidianas se inician desde las necesidades 
de los discentes, así como lo que implica su contexto 
social y cultural, a fin de afirmar que el aprendizaje es 
significativo refiriendo a un grupo vulnerable. Para el 
efecto, los actores educativos asumen el compromiso, 
a partir de las particularidades de los estudiantes y en 
función al perfil que tiene como profesional el docente, 
la concreción de acciones en equipo donde converjan 
la asunción de unificación de criterios a ser implemen-
tados en cuanto a la consideración de las posibilidades  
del aprendizaje significativo del estudiante. Y en este 
aspecto, el rol docente juega un papel decisivo, cuya 
certificación documental avala su condición de profe-
sional de educador de adultos y experto del grupo.
A pesar de los progresos en educación y la disminución 
del analfabetismo, acorde a los resultados obtenidos el 
MEC (2014) expone que la Dirección General de Cen-
sos y Encuestas advierte que es bueno recordar  que, “la 
medición del indicador de analfabetismo es indirecta y 
por ende presenta limitaciones” (p.71). Al respecto, la 
consideración de un estudio actualizado, resulta inmi-
nente, de tal forma a constatar cual es el porcentaje de 
egresados que se promocionan al grado o curso superior 
inmediato e implementar estrategias de diagnóstico a 
fin de constatar las competencias básicas adquiridas y 
revertir datos empíricos que revelan la posibilidad de 
factores limitantes. Cabe destacar que en alusión a la 
deuda que tiene el país y la política educativa, Ortiz 
menciona que “una de ellas es resolver el dilema del 
avance de una oferta educativa de baja calidad, en que 
los procesos pedagógicos no implican un desarrollo 
cognitivo ético” (Ortiz, 2014, p.46). 
En relación a los recursos humanos, el tema de los pro-
fesores es lo que suscita mayores esfuerzos, centrando 
su formación para que brinde una mejor educación, rea-
lidad homóloga en todos los rincones, y en suma, los 
aspectos referentes a accesibilidad, adaptación, hora-
rios de trabajo se confluyen entre sí, para dar espacio a 
situaciones limitantes en la consecución del desarrollo 
normal de la formación de personas jóvenes y adultas. 
De esta manera, las personas desfavorecidas no cuentan 
con los mismos privilegios que otros de ejercer sus pro-

pios derechos, por lo que es de vital importancia remar-
car que la institución educativa, con una labor en co-
mún con los demás estamentos y actores en educación, 
perfilan la posibilidad de adecuaciones curriculares que 
ofrecen los programas de educación permanente.
Un aspecto no menos importante a destacar, es la ne-
cesidad que tuvo el Gobierno nacional de considerar el 
acceso generalizado a la educación, sin prever, la soste-
nibilidad a lo largo del proceso. La exigencia abarca la 
obligatoriedad de la educación del nivel inicial, escolar 
básica y medio. La tarea de seguimiento y la sostenibili-
dad, es un inconveniente que se presenta posteriormente 
como una de las causas fundamentales de deserción es-
colar. Esto, a su vez, implica que el campo de demanda 
para el nivel de la educación permanente aumenta en 
forma considerable.  También, cabe destacar que la repi-
tencia escolar es un punto considerado como fracaso es-
colar, lo que apunta a mayores posibilidades de demanda 
creciente por parte de los estudiantes que abandonan sus 
estudios de forma considerable. Si bien, el MEC ha opta-
do por una promoción más flexible en el primer y segun-
do grados de la EEB, y los registros avalan el aumento de 
una eficiencia interna del sistema educativo (Elias, 2014) 
esto no implica la continuidad efectiva de la formación y 
no asegura la calidad educativa.
El MEC (2012) menciona que la población de los jóvenes 
y adultos carece de la primaria completa y comparando 
con semejante grupo etario, se ha elevado también la 
cifra de quienes tienen la secundaria incompleta. Esta 
situación, revela un panorama que genera la visualiza-
ción, “de aumento en la matrícula pero sin considerar 
una ampliación presupuestaria que acompañen estas 
nuevas exigencias asumidas por el sistema educativo” 
(Elias, 2014, p.56). Esto implica que existe un gran por-
centaje de estudiantes fuera del sistema educativo, y 
quienes tienen la única alternativa de dar continuidad a 
sus estudios a través de la formación en educación per-
manente. Cabe destacar, que el elevado porcentaje de 
estudiantes matriculados en un grado inadecuado para 
su edad resulta en bajas tasas de retención, cuando los 
estudiantes transitan de un nivel educativo a otro (Ban-
co Mundial, 2018) y esto refiere potenciales estudiantes 
de educación permanente.
En cuanto a los factores obstaculizadores del proceso 
de educación de jóvenes y adultos, refiere al bajo ren-
dimiento académico de los estudiantes. El programa de 
evaluación y monitoreo del alfabetismo, alega que a pe-
sar del derecho a la educación que tienen las personas 
jóvenes y adultas, un porcentaje bajísimo de las mismas 
son quienes se ubican en el nivel superior de competen-
cias (Zarza, 2014). De esta manera, los tropiezos que di-
ficultan la formación íntegra de los estudiantes, indican 
las debilidades académicas actuales. Los estudiantes 
que egresan de la básica bilingüe y media, no cuentan 
con la formación académica adecuada que indica el per-
fil de salida de los mismos acorde a la malla curricular. 
Desde otra arista, cabe señalar que el análisis de la fac-
tibilidad de los programas de educación permanente y 
especialmente las destinadas a las personas jóvenes y 
adultas, implica la participación de todas las esferas de 
la comunidad educativa, independiente a su condición 
de rezago, y es exactamente en este tópico, el talón de 
Aquiles que al igual de los mencionados en párrafos an-
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teriores, requiere de atenciones más que emergentes. De 
esta manera, Elias aporta con respecto al alfabetismo lo 
siguiente:

Se enfatiza el hecho de que la alfabetización, lejos 
de ser uniforme, es cultural, lingüística e incluso cro-
nológicamente diversa. Ella está determinada tanto 
por instituciones sociales como educativas: la fami-
lia, la comunidad, el lugar de trabajo, la religión y 
el Estado. Los factores que restringen su adquisición 
y puesta en práctica no nacen simplemente del in-
dividuo, sino también de las relaciones y los patro-
nes comunicacionales establecidos por la sociedad 
(Elías, 2014, p.78).

El hecho de ser parte del equipo, alfabetizados o simple-
mente para completar la formación, demanda conside-
raciones más allá de lo individual, de los intereses per-
sonales del individuo, y cohesiona otros factores como 
la implicación de todos los actores educativos y esta-
mentos gubernamentales y privados, a fin de responder 
a las necesidades.
El MEC (2009) expresa que, el tema del sistema de edu-
cación a distancia para jóvenes y adultos, como expe-
riencia innovadora implementada por organizaciones 
no gubernamentales, pretende revertir las dificultades 
de los jóvenes y adultos excluidos del sistema educa-
tivo presencial y de adultos trabajadores. Por medio 
del aprender a aprender, refiere que existe la necesidad 
de una capacitación permanente que tenga estipulado 
la inserción laboral de los estudiantes. El proyecto ha 
logrado crear nuevos hábitos culturales a partir de una 
educación que imparte el autoaprendizaje, autoevalua-
ción y autogestión. Se ha reorganizado y rectificado 
como precio de la nueva implementación. Otra de las 
preocupaciones del MEC que contempla en la propues-
ta para armonización entre el Plan Nacional de Desarro-
llo y los ODS, es la fragilidad que adolece la formación 
de los docentes. En consonancia, se tiene en cuenta el 
desarrollo profesional del educador a través del Plan de 
la Transformación Educativa, con uno de los objetivos 
que es “integrar un sistema que atraiga, desarrolle y res-
palde a los educadores a lo largo de sus vidas, orientado 
al mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje de 
toda la comunidad educativa” (MEC, 2021, p.8), como 
forma de llevar adelante la función docente con alta va-
loración social y en virtud a enfrentar los nuevos desa-
fíos.  Cabe destacar lo mencionado por Misirlis (s.f.), 
quien refiriendo a las prácticas educativas, señala que

Es cierto que se ha avanzado en marcos legislativos 
que incorporan formalmente al sistema educativo la 
acción educadora de organizaciones sociales, am-
pliando la escena escolar. Sin embargo, en la medida 
en que se van incorporando comienzan a asemejarse 
a las mismas formas educativas de las que se quie-
ren diferenciar. Por ello es necesario profundizar las 
discusiones sobre los procesos, y las metodologías 
orientadoras de unas prácticas educativas más justas 
(Misirlis, s.f., p.10) 

Al respecto, la falta de formación docente -específica-
mente para el nivel- es una tarea pendiente, y que en 

ocasiones lleva a concretar una réplica de otros niveles 
en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Álvarez 
(2021) expresa que ya desde el inicio de la educación 
de jóvenes y adultos, existía una preocupación sobre la 
metodología implementada. Por tal motivo, se advertía 
de la necesidad de formación específica a fin de descar-
tar la infantilización de la modalidad. Llevar adelante 
la formación de jóvenes y adultos es un diálogo con la 
experiencia, cuya base metodológica se centra en la he-
terogeneidad y que requiere de la visión fuera del con-
texto encapsulado. A la vez, se menciona que las com-
plicaciones educativas en educación permanente no 
solo se dan en la organización de la institución, planes 
y el currículo, que a su vez, están descontextualizados 
y no contemplan las particularidades de los estudian-
tes; sino también, porque existe una disolución entre 
los niveles (Dalinger y Villanueva, 2021). Al respecto, 
la educación de jóvenes y adultos expone situaciones 
similares, teniendo en cuenta que las limitaciones de la 
descontextualización obnubilan la efectiva aplicación 
de planes y proyectos. Asociada a la falta de procesos 
concatenados entre los niveles de la básica bilingüe y 
media, arrojan consecuentemente situaciones que difi-
cultan la buena marcha de los centros educativos.
Uno de los grandes cuellos de botella, hace referencia 
a la situación de reproducción de los mismos rasgos en 
cuanto a las caracterizaciones con respecto a las meto-
dologías aplicadas en las instituciones educativas de 
las regiones. La situación semejante se reproduce con 
el paso del tiempo, y es sabida la necesidad de análisis 
para llegar a fortalecer el sistema educativo. Los estu-
diantes jóvenes y adultos se insertan en educación per-
manente, a fin de dar cuenta de una formación que les 
permita posteriormente generar la posibilidad de una 
formación universitaria. Sin embargo, cuando no cuen-
ta con un entrenamiento constante, en repetidas ocasio-
nes fracasan y desisten (Frigolett, 2010). En este marco, 
otra de las aristas limitantes refiere a la expresada en la 
siguiente idea por Frigolett:

Finalmente una revisión exhaustiva de los estudios 
y trabajos sobre Educación Superior muestra que los 
estudiantes de Educación de Adultos (EDA) son ab-
solutamente invisibles, no existen, no se estudian, 
no son considerados y por ello es importante comen-
zar a colocar en la discusión a este grupo de jóvenes 
y adultos que tienen expectativas de continuar sus 
estudios, que son excluidos más que otros jóvenes de 
sus posibilidades de acceso a la educación superior. 
(Frigolett, 2010)

De esta manera, los factores que obstaculizan el desarro-
llo normal de la educación permanente y que inciden 
en la formación de jóvenes y adultos, son situaciones 
que requieren de perspectivas y del logro de mayores 
impactos, con la aplicación de programas con indicado-
res compatibles con la realidad.
Apelar a las estrategias y mecanismos de articulación 
entre la deuda pendiente histórica que tiene el país 
con los jóvenes y adultos, y la posibilidad de ofrecer-
les instituciones educativas que garanticen y sostengan 
la formación integral, requiere de factores inherentes 
al sector educativo. Al respecto, el informe del Banco 
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Mundial (2018) menciona que “las instituciones educa-
tivas deben contar con los insumos básicos para poder 
operar y para poder responder a las demandas de una 
mejora en la calidad educativa del país” (p.51).  Un aná-
lisis de la formación de personas jóvenes y adultas, es la 
clave cuando el objetivo es mejorar.

Resultados y discusión
Los estudiantes encuestados afirman con un porcentaje 
del 29,9%, que la “clase expositiva” es implementada 
con mayor frecuencia por los docentes durante el desa-
rrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, en tan-
to una minoría del 11%, utiliza otro tipo de estrategia, 
específicamente, vídeo llamada. Al respecto, es impor-
tante destacar la necesidad que existe de debatir profun-
damente sobre los procesos metodológicos que orien-
ten prácticas educativas más justas (Misirlis, 2008). Se 
menciona a la vez, que los propios docentes expresaron 
el nivel de desempeño de sus funciones, con respecto a 
los métodos didácticos que aplican con mayor frecuen-
cia. Los resultados exponen que didácticamente, el tra-
bajo “basado en proyectos” sólo un docente lo conside-
ra como “excelente” en su aplicación, el “colaborativo” 
lo aplican de manera “muy buena” con el 24% y, el que 
mayormente utilizan, responde al “tradicional exposi-
tivo” con un porcentaje del 75%. Con estos resultados 
se deja constancia que la continuidad aplicativa en 
elevado porcentaje de las clases expositivas, se mantie-
nen como constantes, sin variaciones considerables. Al 
respecto, el MEC expresa la necesidad de “empoderar 
a los actores educativos con la ciencia, la tecnología y 
la innovación para el desarrollo personal, profesional y 
comunitario” (MEC, 2021, p.10), para el efecto el estu-
diante requiere de métodos innovadores, a fin de asumir 
el compromiso de construir sus conocimientos a partir 
de las experiencias en clase, que les permita hacer fren-
te a variedades de contextos.
Otro aspecto a considerar, presenta los resultados so-
bre el material de apoyo en clase mayormente utilizado 
por los docentes de las instituciones del sector públi-
co. Estos han manifestado en un 75% que el material 
de apoyo de clase más importante continúa siendo la 
“tradicional (pizarra-tiza)”, asociado al “tecnológico”. 
Este segundo, con el 25%; en contraposición a quienes 
trabajan en la entidad privada, quienes posicionan los 
materiales “tecnológicos” en primera plana, seguidos 
por los “audiovisuales” y el “tradicional” con el 33% 
y 25% respectivamente. Cabe destacar que la influencia 
de las TIC es positiva en el desarrollo de la formación 
de las personas acorde al informe Eurydice (2015). No 
obstante, es importante mencionar que acorde al Ban-
co Mundial “las instituciones educativas deben contar 
con los insumos básicos para poder operar y responder 
a las demandas de una mejora en la calidad educativa 
del país” (Banco Mundial, 2018) y es inminente que a 
través de los insumos básicos se descubren nuevas for-
mas de enseñar y aprender a través de la innovaciones.
Otro punto que afecta negativamente, es el factor eco-
nómico, con el 57,5 % de afirmaciones por parte de los 
discentes, en tanto el 1,6 % respondió que el aspecto 
cultural es el factor incidente. Se observan características 
propias de los jóvenes y adultos encuestados referidos a 
un conjunto de necesidades extremas palpables a simple 

vista en correspondencia con lo expuesto por el MEC, 
OEI y Santillana S.A., quienes señalan que “la alfabeti-
zación […], está determinada por la cultura, la historia, 
la lengua, la religión y las condiciones socioeconómicas” 
(MEC, OEI y Santillana S.A., 2018, p.78). De esta manera, 
la muestra indica en consonancia con lo expuesto, que 
el factor económico resulta ser uno de los factores más 
importantes que actúa e influye de manera coercitiva y 
repercute en la formación de los jóvenes y adultos. Es 
importante destacar lo expresado por los padres de fami-
lia, quienes en correspondencia con la muestra de estu-
diantes, manifestaron en un 61,1% que también el factor 
“económico” es el mayor obstáculo que influye en forma 
negativa en la formación académica del hijo – estudiante. 
De manera contraria afirmaron, con el 2,8% que lo nega-
tivo se refiere a la “carencia de explicaciones” y “falta de 
tiempo” con igual número de encuestados, y éstas, con 
influencia menor en la formación de los estudiantes. Se 
constata así, que la situación económica marca una di-
ferencia significativa entre las distintas categorías, habla 
de las condiciones económicas de la familia, teniendo en 
cuenta que paradójicamente que quienes forman parte 
del grupo etario son exclusivamente, estudiantes rezaga-
dos con las características propias de una desproporción 
con respecto a sus pares de otros niveles, y cuya con-
dición primera tiende a demostrar esa debilidad como 
obstáculo cohesionador para la formación académica de 
los jóvenes y adultos. Cabe destacar que se evidencia por 
parte de los docentes que el aspecto relacionado a las ca-
pacitaciones continuas, sufre limitaciones en el contexto 
regional. Los resultados señalan que el factor económico, 
con un porcentaje del 61,5 % es el más relevante, y se 
convierte en un obstáculo para la capacitación continua 
de los profesionales en el nivel. El aspecto cultural, con 
un porcentaje del 23,1%. Y, con igual consideración el 
7,7% aseveran que los factores familiar y social son los 
obstáculos para que se concrete la capacitación de los 
profesores.
En cuanto a los resultados discriminados por institu-
ciones del sector oficial y privado, en cuanto a la ca-
pacitación profesional y en opinión de los docentes, se 
cuentan con factores limitantes para su concreción. Los 
docentes del sector oficial alegan en su mayoría que el 
factor incidente que dificulta la capacitación profesio-
nal continua es el “económico” que arrojó el 75% de las 
afirmaciones por parte de los docentes. En disonancia 
con los del sector privado, quienes posicionan al factor 
“cultural” en primer lugar como dificultad, denotando 
que la capacitación docente no refiere únicamente a los 
cursos, talleres o titulaciones obtenidas por los profeso-
res. Consideran las formaciones como fenómeno de ma-
yor complejidad que se da en la vida cotidiana e incluye 
otros elementos que se dan en las interacciones sociales 
cotidianas, en la cultura docente.
En cuanto a los aspectos relacionados con dificultades 
de aplicabilidad de la educación virtual como estrategia 
innovadora del contexto institucional, la situación de la 
pandemia del Covid – 19 en Paraguay desató el análisis 
de una antigua visión de educación de calidad por me-
dio de TIC. Impregnada en todas las documentaciones 
del sistema educativo y especialmente del Paraguay, que 
en lo cotidiano carecía de práctica, teniendo en cuenta el 
contexto pandémico en que se desarrolló la concreción 
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de las clases virtuales y por ende, la presente investiga-
ción -tomándose como punto de partida- la implemen-
tación de la modalidad virtual para la atención en los 
centros educativos. Los padres aseveran en un 41,7% 
que existe una necesidad de mejorar la “conectividad” y 
por añadidura, las “habilidades tecnológicas”, situacio-
nes que van de la mano, a fin de mejorar la educación 
virtual en las ofertas de la educación permanente, como 
una alternativa innovadora de desarrollo de clases que 
se instaló en la región. No obstante, cabe mencionar en 
relación a la pertinencia aplicativa de la tecnología, esta 
presenta una gran dificultad para llevar adelante el desa-
rrollo de las clases con los estudiantes jóvenes y adultos. 
Al respecto, el MEC (2012) explica que como resultado 
de la historia, existen desigualdades de índole políti-
ca, económica, social y cultural. El resultado obtenido, 
responde directamente a la falta de aplicación de la tec-
nología, la “carencia de recursos” para el efecto. Los en-
cuestados respondieron en su mayoría con el 76,9% que 
están desprovistos de recursos tecnológicos, y enfatizan 
en un 23,1 % que requieren de capacitaciones para llevar 
adelante el uso eficiente y pertinente de la tecnología. 
Esto implica que se carece de las condiciones mínima-
mente necesarias para su efectividad. 
Desde la óptica de los docentes encuestados, existen 
obstáculos que impiden las innovaciones en el aspec-
to tecnológico y los posiciona, en un sentido literal, 
desprovistos de las herramientas básicas para llevar 
adelante sus funciones como profesionales de la edu-
cación, en el aspecto mencionado. Desde otra arista, los 
aspectos que requieren un fortalecimiento en el marco 
del desarrollo de contenidos de clase por parte de los 
docentes. Es decir, son necesarias la atención al “enfo-
que didáctico” y la “estrategia utilizada” por los profe-
sionales de la educación de jóvenes y adultos, a fin de 
dar cuenta de un desarrollo de contenido más completo 
y eficiente en función a los estudiantes. Respecto al pri-
mer punto, el 46,2% de los encuestados han expresado 
la necesidad de prestar atención a los enfoques basados 
en la enseñanza y el aprendizaje, teniendo en cuenta las 
teorías que la sustentan. Éstas resultan acordes a la rea-
lidad, en tanto el 38,5% entienden que se debe atender 
la “estrategia” implementada. Al respecto, se menciona 
la necesidad de considerar que “el adulto está condicio-
nado por los aprendizajes previos que determinan unos 
rasgos específicos de los mismos, generando procesos 
de enseñanza y aprendizaje que son cualitativamen-
te diferentes a los de la enseñanza reglada” (Carrasco, 
2009, n.p.). En este sentido, se aboga por la implemen-
tación de una enseñanza que atienda los aspectos di-
ferenciados del grupo etario y evitar “encasillarlos” y 
“adecuarlos” a otros niveles.
Entre las razones fundamentales que dificultan la apli-
cación de la tecnología de la información y comunica-
ción en los centros educativos de ambos sectores, se 
demuestra que la más relevante que dificulta el uso de 
la tecnología en la sala de clases refiere a la “carencia 
de recursos”. Tanto las instituciones públicas como pri-
vadas alegan en un 60% del sector oficial y el 40% del 
sector privado, que la carencia de recursos tecnológicos, 
en la actualidad, es un obstáculo que dificulta la inno-
vación académica en las salas de clase.

Cualitativo
Las manifestaciones vertidas por los estudiantes, do-
centes y padres de familia, responden a las incompa-
tibilidades del aspecto global de la educación perma-
nente y la realidad regional latente. Un proceso de 
transición formativa académica, que en ciertos aspectos 
presenta una desintegración entre lo estipulado por las 
instituciones de instancias superiores y la realidad de 
lo cotidiano, entre quienes forman parte de la institu-
ción educativa. Al respecto, se mencionan: la inserción 
tardía, limitaciones del aspecto económico, actitudes e 
interacción entre pares, la falta de apertura a la globa-
lidad, conectividad y uso de las TIC en educación, que 
actúan como elementos limitantes para un aprendizaje 
significativo, debilidades internas en la formación de 
egresados, factores negativos asociados a la oferta. Por 
su parte, los padres dan cuenta de la falta de adaptación 
a los cambios en la actualidad y consecuentemente, de 
los estudiantes para el uso de la tecnología. Las ideas 
arraigadas a través del tiempo dificultan en forma ines-
timable, cuando no se denota en los actores educativos 
una mentalidad abierta, situación que revela la falta de 
preparación hacia los nuevos tiempos y la necesidad de 
adecuarse a ellos a fin de estar “a ritmo” de las situacio-
nes que acontecen a minutos en el contexto.
Acorde a las expresiones emitidas por los propios jóve-
nes y adultos, docentes y padres de familia, la formación 
que los estudiantes reciben, se encuentra sujeta a debi-
lidades internas. Desde la falta de una formación con-
tinua de los docentes hasta las capacidades adquiridas 
por los estudiantes. Entre las situaciones manifestadas 
se mencionan, la carencia de elaboración de criterios 
e indicadores en la práctica docente, la negligencia de 
un sistema de monitoreo y el seguimiento que asegure 
la calidad de los procesos, irrumpen el aprendizaje sig-
nificativo de los estudiantes y compromete su posterior 
inserción a niveles superiores.
Una de las limitaciones consideradas de mayor impacto 
por parte de los actores educativos refiere a los aspec-
tos económico y social. Obstáculos que los estudiantes 
traen desde el ingreso a los centros hasta la promoción 
en los diferentes niveles como son la carencia económi-
ca, la falta de reconocimiento social y especialmente el 
desempleo. Situaciones marcadas por las experiencias 
negativas en el aspecto familiar y social y que arroja, 
acorde a las opiniones, dificultades para dar continui-
dad al estudio emprendido con el fin de concretar una 
etapa de formación académica y el posterior ingreso 
universitario. 
Es importante destacar, que otros aspectos mencionados 
como limitantes para llevar adelante un aprendizaje sig-
nificativo, refieren a la implementación de los horarios 
de clase. Estos no responden a las expectativas, tenien-
do en cuenta que los contenidos desarrollados exacer-
ban el ánimo debido que, en reiteradas ocasiones, los 
estudiantes pasan dificultades en el momento de con-
cretar las tareas encomendadas que requieren de tiem-
pos extra curriculares para la realización, las condicio-
nes laborales impiden el cumplimiento efectivo de las 
indicaciones encomendadas por los docentes, y en el 
peor de los casos, se suma la falta de discernimiento en 
el momento de completar los contenidos, especificando 
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en sus apreciaciones, que no cuentan con una buena ex-
plicación o simplemente, no entienden los contenidos 
desarrollados por los docentes.  

Conclusión
A través de los resultados obtenidos en la presente in-
vestigación, se deja como precedente que existe la ne-
cesidad de revertir y/o mejorar el enfoque didáctico 
por parte de los docentes y las estrategias que utilizan 
para el desarrollo de los contenidos, teniendo en cuen-
ta que se manifiestan debilidades obstaculizadoras para 
el aprendizaje significativo de los jóvenes y adultos. 
Al respecto, se destaca la necesidad que existe de de-
batir profundamente sobre los procesos metodológicos 
que orienten prácticas educativas más justas (Misirlis, 
2008). Situación más que elocuente, que impulsa a so-
pesar en tela de juicio, la réplica de reproducción edu-
cativa que se intenta combatir en base a la implemen-
tación de innovaciones como forma de garantía de una 
educación eficiente. 
Otro factor que limita el aprendizaje de los estudiantes, 
refiere a la falta de recursos y habilidades tecnológicas 
por parte de los docentes y estudiantes, relacionados 
por la carencia de la buena conectividad y la falta de 
capacitación constante de los docentes. Consecuencias 
atribuidas a obstáculos de aspectos económicos y con-
siderados determinantes, en el momento clave de la 
formación académica en los tiempos actuales. Según lo 
expuesto por el MEC (2009), con la educación para jó-
venes y adultos se espera revertir las dificultades de los 
estudiantes por medio del aprender a aprender como 
una experiencia innovadora, de adquirir las habilidades 
necesarias y ser capaz de seguir aprendiendo. Los re-
sultados obtenidos denotan contradicciones relevantes, 
atendiendo las innumerables vicisitudes mencionadas.
Cabe destacar que, los actores involucrados en el estu-
dio alegan que el factor económico es de vital impor-
tancia para contar con los recursos tecnológicos, la ca-
pacitación docente y la conectividad en la institución 
educativa, a fin de responder a una formación académi-
ca más completa e innovar por medio de la aplicación 
de las TIC. A la vez, se menciona que la preparación 
académica de los estudiantes responde medianamente a 
los requerimientos del currículo, realidades planteadas 
como factores limitantes, dejando entrever debilidades 
que requieren atención emergente. 
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Abstract: This research addresses the impact of lifelong education 
programs on young adults in bilingual basic and secondary 
education centers. The main objective is to determine the main 
obstacles that students face for meaningful learning. A mixed 
approach with a non-experimental design is proposed, with 
non-probabilistic selection through surveys based on random 
sampling and in-depth interviews with students, teachers, and 
parents from the district institutions of Hohenau and Obligado 
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in the Itapúa department of Paraguay. The results indicate a high 
percentage of inhibiting factors that act as limitations to student 
learning, such as economic constraints and the lack of innovative 
methods, strategies, and techniques by teachers, consequently 
hindering integration into higher levels of education.

Keywords: Education - education management - distance 
education - educational needs - educational articulation.

Resumo: Esta pesquisa aborda a questão do impacto dos 
programas de educação continuada em jovens e adultos, no 
nível oferecido pela formação básica bilíngue e secundária 
em centros educacionais. O objetivo principal é determinar os 
principais obstáculos que os alunos apresentam à aprendizagem 
significativa. Propõe-se uma abordagem mista com desenho não 
experimental, seleção não probabilística por meio de pesquisa 
aplicada com base em amostragem aleatória e entrevistas em 
profundidade com alunos, professores e pais das instituições 
distritais de Hohenau e Obligado do departamento de Itapúa –. 

Paraguai. Nesse sentido, os resultados mostram que existe um 
alto percentual de fatores dificultadores que funcionam como 
limites à aprendizagem dos alunos, como questões econômicas e 
a falta de métodos, estratégias e técnicas inovadoras por parte dos 
professores, que consequentemente dificultam a aprendizagem. 
integração subsequente em níveis superiores.

Palavras chave: Educação - gestão educacional - educação a 
distância - necessidades educacionais - articulação educacional.
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ESI con-sentido: una propuesta digital 
de convergencia y corporeidad

Fusco, Paula; Rizza, Juan Ignacio y Massaro, Ramiro (*)

Resumen: En Argentina, la Ley Nacional N°26.150 de Educación Sexual Integral, contempla la importancia de brindar a niños, niñas 
y adolescentes espacios de reflexión y debate en las escuelas sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva, entre otros, de manera 
integral. Concibe además la sexualidad como resultado de una construcción socio-histórica y cultural en la que intervienen factores 
religiosos, éticos, espirituales, legales, psicológicos, biológicos y otros. 
Un grupo de docentes organizó un taller de ESI centrado en la diversidad de género, la construcción del machismo, las infecciones 
de transmisión sexual, la prevención, las emociones y los sentimientos, entre otros, y complementar así lo enseñado en clase.  Este 
trabajo busca reflexionar sobre las dinámicas implementadas en el taller, teniendo como punto de partida la creatividad y el uso de 
las TIC para generar un dispositivo de enseñanza y aprendizaje en el que la participación de estudiantes permita el abordaje integral 
de la sexualidad. 

Palabras clave: Innovación - tecnología educativa – creatividad - Educación Sexual Integral – educación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 112]

Introducción
La creatividad es considerada como la capacidad para 
inventar o crear y también puede pensarse a esta como 
la asociación de ideas ya existentes para lograr algo no-
vedoso. La creatividad es estimulada cuando, ante algu-
na dificultad, se busca encontrar una solución con los 
medios disponibles. Ante estas posibles soluciones, es 
indispensable llevarlas al campo de la práctica, es decir, 
innovar. A diferencia de la creatividad, la innovación 
es la implementación de esas estrategias novedosas y 
creativas, que permitirán aportar formas renovadas de 
analizar una dificultad. Así, la innovación tecnológica 

hace su entrada en las aulas para aplicar nuevas herra-
mientas y dinámicas pensadas desde la creatividad para 
contribuir con la finalidad principal de la educación. 
Torres y Cobos (2017) toma la definición publicada por 
un informe de la UNESCO presidido por Delors (1996), 
según la cual la finalidad principal de educación es el 
“pleno desarrollo del ser humano en su dimensión so-
cial, y se asume como un vehículo de la cultura y los 
valores, como un espacio para la socialización y crisol 
de un proyecto común”. Asimismo, para poder cum-
plir con estos fines de la educación las experiencias de 
aprendizaje que incluyan tecnología educativa se deben 
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