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Resumen  

La universidad paraguaya (en especial la Universidad Nacional 

de Asunción) ha atravesado una serie de transformaciones como 

resultado de los procesos de expansión del sistema universitario 

nacional. Estos procesos han generado demandas asociadas a la 

ampliación de oportunidades educativas, afectando los discur-

sos tradicionales que legitiman el acceso. En consecuencia, en 

las últimas décadas ha surgido un desarrollo incipiente de pro-

gramas diseñados para promover el acceso y retención entre 

grupos sociales que enfrentan situaciones desfavorecidas. La 

organización de la UNA, en cuyo seno tienen lugar las trayec-

torias educativas de los ingresantes, da cuenta de la existencia 

de una compleja variedad de situaciones y adaptaciones institu-

cionales reflejadas en la adopción de programas de subvencio-

nes y remediales, donde los limitados recursos previstos se tra-

ducen en transferencias indirectas dirigidas a una parte minori-

taria de la población estudiantil. Todo esto da cuenta de indicios 

de políticas de inclusión que, dadas sus limitaciones, no 
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permiten abordar de manera sistemática los problemas de ac-

ceso, permanencia y egreso de sectores sociales desfavorecidos 

de la población estudiantil.  

Abstract 

Paraguayan universities, especially the National University of 

Asunción, have undergone a series of transformations due to the 

expansion processes within the university system. These pro-

cesses have generated a series of demands associated with the 

expansion of educational opportunities, which have affected the 

traditional discourses that legitimize access. Consequently, in 

recent decades, there has been an emerging development of pro-

grams designed to promote access and retention among social 

groups facing disadvantaged situations. The organization of the 

National University of Asuncion, within which the educational 

paths of new students take place, reveals the existence of a com-

plex variety of situations and institutional adaptations reflected 

in the adoption of subsidy and remedial programs. In these pro-

grams, the limited available resources result in indirect transfers 

targeted towards a minority portion of the student population. 

All this shows signs of inclusion policies which, given their lim-

itations, do not allow for systematically addressing the prob-

lems of access, permanence and exit of disadvantaged sectors 

of the student population. 
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1. Introducción 

El proceso de masificación de la 

matrícula universitaria es un fenó-

meno que ha afectado el modo en 

el que las instituciones universita-

rias, en especial las universidades 

públicas, son confrontadas con 

nuevas demandas y reformulacio-

nes de su misión a partir del cam-

bio de expectativas sociales en 

torno al acceso a la educación su-

perior. Esto tiene relación con la 

expansión de oportunidades edu-

cativas asociadas a procesos de de-

mocratización resultantes de nue-

vas demandas en torno al derecho 

a la educación a nivel mundial. 

En particular el caso de la univer-

sidad pública paraguaya da cuenta 

de las contradicciones existentes 

en las respuestas generadas para 

atender a grupos poblacionales 

que tradicionalmente eran exclui-

dos de oportunidades educativas 

universitarias en Paraguay. 

Las políticas públicas educativas e 

institucionales, en orden a atender 

situaciones de desigualdad social y 

de otros tipos en el acceso, perma-

nencia y finalización de estudios 

universitarios, se vuelven un punto 

crucial de atención para compren-

der el modo en el cual el Estado ha 

respondido o ignorado estas de-

mandas.  En particular las estrate-

gias que buscan atacar el fenó-

meno de la «desafiliación» estu-

diantil entendida «como el último 

y más visible resultado de un pro-

ceso en el que se objetiva la deci-

sión de una persona de no conti-

nuar rigiendo (parte de) su vida 

por las instituciones de la Ense-

ñanza (…) Superior» (Fernández, 

2009, p. 167) resultan de particular 

relevancia para entender la natura-

leza y alcance de las respuestas ge-

neradas desde la universidad pú-

blica.  

A este respecto, resulta adecuado 

introducir la trayectoria y el espa-

cio en el cual la universidad pú-

blica en Paraguay está inserta, que 

de cierto modo dan indicios sobre 

las políticas institucionales de ac-

ceso y apoyo a estudiantes en 

riesgo de desafiliación y su funcio-

namiento.   

La base de legitimidad de la 

universidad paraguaya, en 

especial de la Universidad 

Nacional de Asunción, como 

institución de élite con mo-

nopolio en la transmisión de 

conocimientos, se hallaba 

precarizada antes de su ex-

pansión. Este hecho se 
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explicaba por su reducida 

matrícula y la ausencia de 

otras universidades que des-

nudaran sus problemas y li-

mitaciones. La apertura de 

entidades de educación supe-

rior implicó la ampliación 

del acceso de modo que la le-

gitimación de la universidad 

como institución de transmi-

sión de conocimientos y de 

formación profesional, entró 

en crisis debido a las de-

sigualdades cristalizadas por 

su funcionamiento. (Ortiz y 

Paredes, 2019, p. 94) 

Lo expuesto, cobra lugar en un pe-

riodo específico de apertura polí-

tica y transformación económica 

que reformula las demandas de ti-

pos de conocimientos dada una es-

tructura productiva agroexporta-

dora, no industrializada y, ante 

todo, desigualitaria en términos de 

distribución de los recursos y las 

oportunidades, ante lo cual la uni-

versidad no propone una redefini-

ción de las reglas de juego.   

Al contrario, la universidad, que 

tiene tanto la impronta institucio-

nal como discursiva, de legitima-

ción social, no se abstrae de su si-

tuación histórico-concreta, a saber, 

un Estado orientado al liberalismo 

económico, una trayectoria autori-

taria, el proceso de mercantiliza-

ción de la educación (y de otros 

derechos), cuyos efectos en el sis-

tema educativo superior se traduce 

en una lógica desigual de acceso al 

conocimiento académico y cientí-

fico, así como a las oportunidades 

que la educación apuntala (Ortiz y 

Paredes, 2019). El escenario re-

ciente habilitó la emergencia de 

una cierta modificación en la dis-

tribución de esas oportunidades 

educativas, así como de la infor-

mación y conocimiento, en conco-

mitancia con la aparición y expan-

sión a nivel mundial de las tecno-

logías de la información y de la co-

municación.  

Varios factores intervienen en la 

generación de un marco social e 

institucional que otorgue las con-

diciones de posibilidad a la educa-

ción superior, en estrecha relación 

con el escenario económico, social 

y político desde el cual pueda pro-

yectarse su democratización o bien 

que determine la persistencia de 

desigualdades históricas y la pro-

ducción de nuevas formas. El con-

cepto de campo de Bourdieu 

(1984; 1989) aplicado a la educa-

ción superior es pertinente para en-

tender estos procesos, de modo 

que la universidad como campo 
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disputa su autonomía relativa a 

contracorriente de procesos ten-

dientes a buscar su subordinación. 

Houghton y Sheehan (2000) indi-

can que la economía del conoci-

miento contemporánea surge a 

partir de dos fuerzas: el aumento 

de la intensidad de conocimientos 

aplicados a actividades económi-

cas, y un incremento de procesos 

de globalización, asociados a la 

economía. Con los cambios inten-

sivos de los conocimientos e inno-

vaciones aplicados en procesos de 

producción económica, se constata 

una transformación de los patrones 

de consumo, de las instituciones y 

las expectativas educativas de los 

diferentes sectores sociales. Esto 

es consecuencia de cambios con-

comitantes de la lógica de la pro-

ducción del conocimiento y de las 

formas de circulación, que involu-

cran nuevas tecnologías de la in-

formación y comunicación. Éstas 

incidieron en una acelerada globa-

lización económica, de modo simi-

lar a la de los procesos de desregu-

lación de fronteras asociados a la 

circulación de bienes. 

La economía del conocimiento de-

pende para el aumento de su pro-

ductividad de cambios acelerados 

en los procesos de conocimiento, 

sistemas descentralizados de pro-

ducción y ciclos constantes de in-

novación científica y tecnológica. 

Asimismo, implica modalidades 

diferentes de formación profesio-

nal, disposiciones frente al uso in-

novador de tecnologías, constante 

renovación y especialización, así 

como una actitud reflexiva de la 

práctica profesional.  

En esta perspectiva, el papel espe-

rado de la educación superior y de 

la universidad cambia, generando 

expectativas que, al mismo tiempo 

que la demanda de acceso, impli-

can también una base de legitimi-

dad inusitada respecto al pasado. 

A este respecto, la sociedad para-

guaya, basada en desigualdades 

extremas en el acceso al trabajo, al 

conocimiento y a la ciudadanía, se 

resiste a admitir y tramitar demo-

cráticamente los cambios inéditos 

y vertiginosos que tuvieron lugar a 

escala mundial, así como a encau-

zar política e institucionalmente 

los principios normativos. 

2. La masificación de la  

educación superior y los cam-

bios institucionales en Paraguay 

La primera universidad paraguaya, 

a saber, la Universidad Nacional 

de Asunción (UNA), cuya 



Revista Científico-Pedagógica Kuaapy Ayvu                                   Vol. 12, n.° 12, 2021 

18 

fundación data de 1889, tuvo una 

orientación inicial «profesionali-

zante», claramente marcada por la 

necesidad de disponer de profesio-

nales después de la guerra de la 

Triple Alianza (1864-1870). Las 

actividades de investigación no te-

nían la importancia que tendrían 

en otras latitudes; de hecho, en la 

UNA prácticamente no existió en 

sus inicios. En este sentido, casi 

por medio siglo, hasta los años 

después de culminada la guerra del 

Chaco (1932-1935), la universidad 

paraguaya se abocó a la formación 

de profesionales liberales (Ortiz y 

Paredes, 2019). Como sostiene 

Brítez (2014), la educación supe-

rior paraguaya era funcional a la 

élite política liberal, por lo tanto, 

se organizaba para asegurar un 

modelo de dominación, además;  

Buscaba legitimar y preser-

var en el tiempo un estilo de 

dirección política, por lo que 

la Universidad no produjo un 

avance de las ciencias ni una 

tecnología que pudiera apli-

carse para incrementar la 

producción, ni descubrimien-

tos materiales, ni siquiera 

teorías sobre cómo funciona 

y se construye un Estado. 

(Serafini et al., 1989, p. 34) 

De acuerdo con Luis Galeano 

(2006), la universidad en Para-

guay: 

[Ha] sido, a lo largo de su 

historia, una institución cuya 

función central ha sido la 

profesionalización, es decir, 

impartir enseñanza para for-

mar profesionales (…). Aun 

las disciplinas de carácter hu-

manista, como Historia, Filo-

sofía, Pedagogía, etc., bási-

camente se orientaron hacia 

la formación de docentes, es-

pecialmente dirigida a la en-

señanza media. (p. 25) 

La Universidad, ante la dificultad 

de dar respuesta a los crecientes re-

tos y necesidades de la sociedad 

paraguaya, fue perdiendo el mono-

polio de su función de formación 

de dirigentes inmediatamente des-

pués de la Guerra del Chaco 

(1932-1935). Empezó a cobrar lu-

gar, desde entonces, la politización 

partidaria en detrimento de la au-

tonomía académica, por lo que los 

gobiernos militares y algunos civi-

les trataron de controlar la univer-

sidad, lo que efectivamente ocurre 

desde los años 40 del siglo XX, 

asumiendo desde entonces un pa-

pel profesionalizante, selectivo so-

cial y políticamente, así como 
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orientado a tomar partido en cues-

tiones nacionales (Serafini et al., 

1989, p. 35). 

A partir de 1954, se delimita esta 

connivencia entre universidad y 

sistema político, con la predomi-

nancia de la Asociación Nacional 

Republicana (Partido Colorado), 

que asume el control de la univer-

sidad como una institución subor-

dinada al régimen autoritario. En 

este marco, «los títulos se consti-

tuyen en garantía de acceso a la 

burocracia estatal, a condición de 

que vayan acompañados de 

inequívoca muestra de lealtad, por 

lo general a través de la afiliación 

obligatoria al partido oficialista» 

(Serafíni et al., 1989, p. 36). 

A mediados de la década del se-

tenta del siglo XX, bajo el auspicio 

de organismos internacionales, se 

inicia un proyecto de reforma, di-

rigida a racionalizar y profesiona-

lizar la educación universitaria, 

que se implementa parcialmente 

 
1
  La Misión Burns es mencionada por Ri-

varola (2003) como el origen de un in-

forme elaborado en 1959, que sirve de 

ejemplo para «diagnósticos o propuestas 

tendientes a modificar de alguna ma-

nera la universidad» (p .54) y que con-

ciernen a la Universidad Nacional de 

Asunción.  Este informe es el que Sera-

fini, Lafuente y Rivelli (1989) refieren al 

en la Universidad Nacional de 

Asunción con base en la recomen-

dación de la Misión Burns.1 Sin 

embargo, el proyecto tuvo un re-

sultado limitado que no impactó en 

el cambio del modelo de educa-

ción y su relación con el Estado 

autoritario, pues prevaleció la 

transmisión de un conocimiento 

legitimado. 

A inicios de la década del sesenta 

se fundó la Universidad Católica 

Nuestra Señora de la Asunción, 

que fue la primera entidad de edu-

cación superior privada y, en este 

carácter, una universidad alterna-

tiva a la Universidad Nacional 

Asunción bajo el régimen autorita-

rio de la dictadura estronista. Sin 

embargo, el modelo instituido por 

la UNA se estableció por ley para 

obligar a equiparar los planes y 

programas de la Universidad Cató-

lica a los suyos.  

Finalmente, a principios de los 

años 90 del siglo XX, de manera 

indicar «en base a la recomendación del 

Plan Burns» (p. 36) una serie de reformas 

fueron aplicadas, buscando entre otras 

cosas «tecnificar y racionalizar la educa-

ción superior universitaria», las que con-

taron con el asesoramiento técnico de la 

Universidad de Campinas (Brasil) y del 

BID (p. 36). 
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posterior a la caída del régimen au-

toritario, se dio la apertura desme-

surada de entidades privadas de 

educación superior. Los criterios 

de apertura de nuevas entidades de 

educación superior se flexibiliza-

ron ante la incapacidad de organis-

mos de rectoría y control que se 

conformaron, paulatinamente du-

rante la democracia, para organi-

zar la creciente demanda educativa 

(el caso del «Consejo de Universi-

dades»).2 

Dicho escenario daba cuenta de 

una desorientación frente a las 

nuevas exigencias y demandas, 

dado el aumento de la población 

en edad de acceso a la educación 

superior y la concomitante escasez 

de recursos de las universidades, 

se inscribió en la discusión, a nivel 

internacional, sobre los problemas 

y desafíos de la educación supe-

rior, que se vería plasmada en do-

cumentos como la Conferencia so-

bre la Educación Superior de La 

Habana, o bien la Conferencia so-

bre la Educación Superior, en Pa-

rís, en 1998 (patrocinada por la 

Unesco).  

 
2
  Según la Domingo Rivarola (2000) 

en 1980 el número de la matrícula de 

estudiantes de tercer nivel en Paraguay 

Con los desafíos que se generaron 

a raíz de la apertura democrática 

en la sociedad paraguaya, la Con-

vención Nacional Constituyente 

elaboró la Constitución Nacional 

del año 1992, en la cual se estable-

cieron varios capítulos referidos a 

los derechos, entre ellos el derecho 

a la educación. La Carta Magna 

hace posible el reconocimiento del 

derecho a la educación integral y 

permanente, las garantías al dere-

cho de aprender y la libertad de en-

señar, la responsabilidad de hacer 

accesible la educación a la socie-

dad, involucrando a la familia y el 

Estado, en especial el gobierno lo-

cal; el establecimiento del princi-

pio de gratuidad de la educación y 

la provisión de programas de 

apoyo a la gratuidad como el del 

complemento nutricional y el su-

ministro de útiles escolares para 

estudiantes con necesidades, así 

como la dotación de una propor-

ción presupuestaria mínima del 

Presupuesto General de Gastos a la 

educación (artículos 73 al 85).  

  

era de 26 915, subiendo en 1997 a 36 

734. 
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3. El acceso a la educación supe-

rior: aranceles y gratuidad 

El sistema de educación superior 

paraguayo no cuenta con una polí-

tica unificada de régimen de admi-

sión a la universidad, sino que ad-

mite diversos modos de ingreso 

que, grosso modo, se distinguen en 

dos vías: las seguidas por las uni-

versidades de gestión pública y las 

de gestión privada. En las prime-

ras, el común denominador es el 

examen de ingreso, con un curso 

de admisión o sin él. No existe la 

exención completa de gastos pro-

pios por parte del estamento estu-

diantil, sino que en algunos esta-

dios y para algunos procesos se 

exige la erogación de aranceles. 

Emerge, por lo tanto, el problema 

de los recursos financieros que, a 

pesar de tratarse de instituciones 

públicas, afecta a sectores de la po-

blación en edad estudiantil, en si-

tuación desfavorecida de acceder a 

los niveles superiores de educa-

ción.  

Las universidades cuentan con 

fondos de apoyo financiero (be-

cas), que por lo general atienden 

los costos de aranceles solamente. 

En las universidades de gestión 

privada, se establecen servicios de 

«bienestar estudiantil», desde los 

cuales se destinan fondos de sub-

vención para el acceso y la estan-

cia (por lo general insuficientes). 

En las universidades públicas (lla-

madas «universidades naciona-

les»), su financiamiento proviene 

del Presupuesto General de Gastos 

del Estado. Aproximadamente el 

83 % del costo total del gasto uni-

versitario es financiado con fondos 

del tesoro público, mientras que 

los recursos propios contribuyen 

con el 17 %. Casi un 90 % de estos 

suponen la percepción, por parte 

de las universidades, de aranceles 

al estamento estudiantil, desde la 

etapa previa al ingreso hasta la 

etapa posterior a la culminación de 

la carrera de grado; el 10 % adicio-

nal es resultado de ingresos por la 

provisión de bienes y servicios a 

cargo de las universidades en cues-

tión (Nunes, 2013). 

El problema de la erogación estu-

diantil de gastos en concepto de 

aranceles fue interpelado por una 

serie de movilizaciones estudianti-

les (con su punto culminante en 

2020), en las que se reivindicó el 

derecho al acceso a la universidad 

pública sin costo alguno bajo el es-

logan de Arancel Cero. Como con-

secuencia de esas movilizaciones, 

el Congreso Nacional Paraguayo 

sancionó la Ley N.° 6628/2020, 
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promulgada por el presidente de la 

república, en la que se establece la 

gratuidad de los cursos universita-

rios de grado desde el nivel de ad-

misión en las entidades públicas de 

educación superior. La ley rige 

para estudiantes egresados de esta-

blecimientos educativos de gestión 

pública y de gestión privada sub-

vencionada, aunque pueden aco-

gerse también al beneficio de la 

normativa los egresados de esta-

blecimientos secundarios privados 

a condición de hallarse en situa-

ción económica desfavorecida.  

A diferencia de países del MER-

COSUR como Argentina y Uru-

guay, con antigüedad y altos nive-

les de desenvolvimiento del sis-

tema de educación superior, las 

universidades públicas en Para-

guay se encaminan apenas recien-

temente a fortalecer su carácter pú-

blico, a partir del subsidio del Es-

tado previsto en la Ley N.° 6628 

referida. Dado que sus planifica-

ciones presupuestarias, según el 

origen y fuente, prevén ingresos 

menores a la proporción media re-

caudada por medio de aranceles, el 

efecto de la gratuidad en la institu-

cionalidad no será inicialmente 

marcado, pero habrá iniciado el 

proceso de concreción y sedimen-

tación del principio del derecho a 

la educación pública en sus estatu-

tos y resoluciones  

(Molinier, 2016). 

En las universidades de gestión 

privada, que cuentan con requeri-

mientos mínimos de admisión, se 

plantea un perfil de ingreso que no 

está normalizado por agencias pú-

blicas de evaluación y acredita-

ción, sino que se basa en acuerdos 

tácitos en el sector privado de en-

tidades de educación superior, se-

gún los cuales las carreras aplican 

indicadores de requerimientos mí-

nimos (Mora, 2019). Si fuera a es-

tablecerse un perfil de admisión, 

se requiere una normativa que rija 

todas las entidades de educación 

superior, sean de gestión pública o 

privada, para normalizar los crite-

rios del acceso. 

A este respecto, el problema de las 

condiciones sociales de las perso-

nas postulantes, además de la va-

riedad de transcursos escolares en 

la etapa preuniversitaria –por lo 

general afectados por la capacidad 

adquisitiva, el capital cultural y el 

perfil socioeconómico de los esta-

blecimientos secundarios–, plan-

tea la problemática de un sistema 

estandarizado de nivelación (ciclo 

básico común) para las disciplinas 

y/o para las facultades de todas las 
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entidades de educación superior, 

además del establecimiento de un 

programa de mentoría pedagógica 

de inducción y supervisión al 

transcurso universitario en sus fa-

ses iniciales.   

4. Las subvenciones y  

transferencias en la Universidad 

Nacional de Asunción 

Existen tres principales actores pú-

blicos que implementan progra-

mas de transferencia a los que ac-

ceden los estudiantes de grado de 

la Universidad Nacional de Asun-

ción (UNA): 1) el Ministerio de 

Educación y Ciencias, mediante el 

Consejo Nacional de Becas, 2) Ita-

ipú Binacional y, 3) el Rectorado 

de la Universidad Nacional de 

Asunción. Puede señalarse que 

universidades públicas y privadas, 

en diversa medida, se benefician 

de los fondos de becas del 

 
3 Otros programas identificados prove-

yendo fondos de becas a nivel nacional 

son los implementados por la Secretaría 

Nacional de la Juventud y Yacyretã Bi-

nacional, a través de su Unidad de Be-

cas. 

4 En el 2020 se promulgó la conocida 

como Ley de Arancel Cero, según la 

cual los estudiantes de las universidades 

públicas están exonerados del pago de 

Ministerio de Educación y Cien-

cias y entidades binacionales.3 

Las becas del rectorado de la Uni-

versidad Nacional están reguladas 

por su reglamento interno de becas 

(Resolución N.° 0272-00-2015). 

Estas, tienen como propósito otor-

gar a estudiantes y egresados de la 

UNA, con criterios de logro acadé-

mico específico o por «insolvencia 

financiera», apoyos de tipo econó-

mico mediante la exoneración de 

aranceles.4 Las primeras son dadas 

si los estudiantes tienen califica-

ciones por encima del 75 % de su 

promoción. Las otorgadas por «in-

solvencia» suponen un estudio de 

la situación social del postulante a 

fin de verificar sus características 

de escasos recursos. La renova-

ción de estas subvenciones no 

tiene un límite de postulaciones 

durante la carrera universitaria 

y se da al final de cada periodo lec-

tivo anual,5 coincidiendo su 

cualquier tipo de arancel para su matri-

culación, permanencia y promoción en 

la educación superior. Desde el 2021, 

la implementación de la Ley está te-

niendo lugar, no sin algunos inconve-

nientes. 

5  Dicha renovación para el caso de 

becarios por «excelencia», supone una 

documentación de matriculación y 

 



Revista Científico-Pedagógica Kuaapy Ayvu                                   Vol. 12, n.° 12, 2021 

24 

definición con el periodo de apro-

bación anual del presupuesto de 

gastos para la UNA. Por ejemplo, 

si la carrera tiene un periodo lec-

tivo semestral, el postulante debe 

solicitar su renovación dos veces 

al año. Estas exoneraciones de ma-

trículas, cuotas o multas a veces se 

dan de manera parcial, limitándose 

a un tipo de arancel. 

La disponibilidad de fondos asig-

nados anualmente a cada una de 

las unidades académicas supone 

variaciones en la asignación y en 

la cantidad de becas disponibles. 

Debe precisarse que dichas trans-

ferencias se limitan a estudiantes 

destacados (poseyendo notas entre 

el 25 % de los promedios más ele-

vados) que declaren formas de «in-

solvencia económica», limitán-

dose a aquellos estudiantes que ya 

han accedido a la institución edu-

cativa. 

De acuerdo con Filippi y Paredes 

(2019) el número de beneficiados 

por dichas becas desde el 2004 ha 

sido de más de 10.000 estudiantes. 

Del monto otorgado el 90 % 

 
promedio de calificaciones. En tanto 

que para aquellos de «insolvencia» su-

pone una documentación de su estado 

de precariedad económica y un estudio 

de su situación por parte de un 

corresponde a becas de grado (p. 

65).  En este sentido, «las exonera-

ciones de aranceles totales o par-

ciales dirigidas a estudiantes se 

conceden bajo diferentes tipos de 

condiciones, limitándose a benefi-

ciarios de convenios o de estratos 

socioeconómico medio, medio 

bajo, y bajo» (p. 65).  

Por otra parte, el Ministerio de 

Educación y Ciencias implementa 

a través del Consejo Nacional de 

Becas un programa de «Apoyo 

económico a estudiantes de carre-

ras de grado». Dicho programa se 

enmarca en los lineamientos esta-

blecidos por la Ley N.° 4842/2013, 

que regula las becas administradas 

por el Estado, la Ley N.° 

4995/2013 de Educación Superior, 

y la Resolución N.° 16146/2018 

que reglamenta el funcionamiento 

de Instituciones de Formación Do-

cente.  

En agosto de 2018, de acuerdo con 

la Resolución N.° 35512 del MEC, 

nuevos becarios beneficiados de 

universidades privadas y naciona-

les se beneficiaron de un pago 

profesional de trabajo social. En ambos 

casos el estudiante puede beneficiarse 

de dicha beca durante el transcurso de 

la totalidad de su carrera. 
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único. Según el análisis presentado 

en el reporte Financiamiento Pú-

blico de la Educación Superior 

(Vera Notario et al., 2019) «el 

monto total disponible para becas 

de estudios que figura en el presu-

puesto del MEC es de USD 

2.395.922 (13.986.350.000 de 

guaraníes) [donde] el 60 % [...] se 

destina a la educación superior» 

(p. 128). A pesar de limitaciones 

en relación con los subsidios otor-

gados, estos se dirigen a los gastos 

académicos (matrículas, cuotas, 

materiales didácticos). Como se-

ñala Molinier (2016), puede consi-

derarse que estas proveen un alivio 

para los gastos de familias pobres, 

extremas y no extremas, así como 

las de nivel medio (p. 20). 

El programa de selección para Be-

cas de Itaipú Binacional supone la 

realización de un examen de com-

petencias básicas para los postu-

lantes, dando preferencia, en su re-

glamento, a aquellos provenientes 

de zonas empobrecidas del país y 

de familias de escasos recursos.  

El examen está centrado en las 

áreas de matemáticas y lengua 

 
6
 Es igualmente necesario  

mencionar que los programas de Itaipú 

estuvieron salpicados por  

controversias periódicas sobre su 

castellana, realizándose como 

paso previo al análisis socioeconó-

mico de las postulaciones. De 

igual manera, las pruebas estable-

cen ajustes en términos de niveles 

de competencia a aspirantes de 

pueblos originarios o aquellos con 

algún tipo de discapacidad. Sin 

embargo, dichas consideraciones 

hacia colectivos vulnerables no 

son necesariamente observadas en 

la práctica.  

Es importante señalar que las be-

cas de Itaipú Binacional conside-

ran la adecuación de las condicio-

nes de acceso a postulantes de sec-

tores vulnerables específicos.6 

Pero, esto no parece observarse 

sistemáticamente, como lo señalan 

Talavera y Gaona (2013), en la 

convocatoria a becas del año 2013: 

Entre los requisitos de Itaipú 

se menciona la «cédula indí-

gena, si aplica y procede», 

aunque en ningún apartado 

previo o posterior se men-

ciona o explícita para qué su-

puestos se aplicaría y proce-

dería. El documento de la 

convocatoria no circula 

acceso por estudiantes  

provenientes de estratos  

económicos altos. 
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ampliamente, y en cualquier 

caso, su contenido no es ac-

cesible puesto que los entre-

vistados desconocían la ex-

cepcionalidad hacia los indí-

genas respecto al prome-

dio.  Si bien los representan-

tes institucionales entrevista-

dos explicitan que en la for-

mulación de las convocato-

rias se busca atender a las co-

munidades indígenas, por las 

diferencias educativas reco-

nocidas, esto no se produce 

de forma efectiva en la prác-

tica. (p. 21) 

Las becas de Itaipú incluyen apo-

yos desde la preparación para el in-

greso a la universidad. En el 2018 

esa asignación ascendía a un 

monto de 4.500.000 guaraníes 

anuales (aproximadamente 790 

dólares).  

Las becas nacionales para estu-

diantes de grado tienen como ló-

gica subyacente la provisión de al-

gún tipo de complemento o apoyo 

financiero en todas las actuaciones 

públicas referidas. Todas las becas 

pueden considerarse como apoyos 

económicos suplementarios, en 

mayor o menor medida, asociados 

a los gastos académicos directos 

de los becarios. 

La inversión pública  en asistencia 

financiera para el acceso y perma-

nencia  en universidades en Para-

guay, a pesar de considerar el cri-

terio de necesidad financiera como 

elemento central  y observarse un 

aumento sustancial de la cantidad 

y diversidad de fondos disponibles 

en las pasadas décadas,  no está fo-

calizada para favorecer a colecti-

vos más vulnerables en programas 

sistemáticos de «discriminación 

positiva» o «acción afirmativa» en 

forma de transferencias moneta-

rias, a pesar de que las universida-

des están obligados a incorporar 

indígenas destinando una propor-

ción de plazas en la matrícula (Ta-

lavera y Gaona, 2013). 

Es importante destacar que, en Pa-

raguay, continúan observándose 

en la política pública e institucio-

nal elementos señalados por Caba-

llero y Rojas (2012) en el diagnós-

tico nacional del Proyecto Política 

de Equidad y Cohesión Social en 

la Educación Superior (RIAIPE 

3): 

No existen en los Marcos Le-

gales Nacionales Macro, re-

ferencias específicas y opera-

tivas respecto al tratamiento 

abordaje e incorporación de 

la problemática, eje 
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transversal, etc., de la igual-

dad de oportunidades – vul-

nerabilidad / exclusión (jóve-

nes de las zonas rurales – de-

sigualdad – pobreza), del eje 

inequidad-equidad, de gé-

nero e inclusión indígena 

dentro de la política de la ES 

y las IES –como cobertura 

legal de los derechos de los 

grupos vulnerables; conve-

nios de acción afirmativa; 

declaraciones explícitas de 

regulación–. (p. 107) 

Entonces, estas condiciones políti-

cas de becas pudieran no generar 

situaciones de mejora en las condi-

ciones de equidad y permanencia 

de acceso a la ES de colectivos en 

situación de vulnerabilidad.  

5. Políticas remediales en la 

Universidad Nacional de  

Asunción 

Las acciones de formación reme-

dial observadas en la Universidad 

Nacional de Asunción pueden ob-

servarse en los llamados cursos 

propedéuticos durante las etapas 

de ingreso a la Universidad, usual-

mente bajo la forma de «cursos de 

nivelación» en la etapa preparato-

ria a los exámenes de entrada a sus 

diversas unidades académicas y en 

las medidas de «seguimiento a es-

tudiantes» organizadas al interior 

de cada Facultad.  Por ejemplo, la 

Facultad de Ciencias Económicas 

(2017) indica en su página que el 

«Curso Probatorio de Admisión es 

un primer nivel académico de es-

tudios generales para el ingreso a 

las carreras que se estudian allí. Es 

un curso propedéutico y no otorga 

crédito alguno para las carreras 

propiamente universitarias». 

Parra (2012) indica tres configura-

ciones primarias de los sistemas de 

acceso a la Universidad en Para-

guay: «curso probatorio de ingreso 

de carácter eliminatorio, curso de 

admisión no eliminatorio y acceso 

directo» (p. 18). En este sentido, 

«existen varias modalidades de ac-

ceso utilizadas y pueden variar en-

tre facultades o carreras de una 

misma universidad, de acuerdo 

con la disciplina, fundamental-

mente» (p. 8). En el caso de las 14 

unidades académicas de la UNA, 

siguiendo a Mora Rojas (2019), 

pueden observarse:  

a) Admisión mediante exámenes 

de ingreso, con preparación au-

tónoma de los postulantes,  

b) Admisión mediante exámenes 

de ingreso, con preparación de 

los postulantes mediante 
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cursillos o tutoriales, ofertados 

por la institución, sin ser éstos 

de realización obligatoria,  

c) Admisión mediante exámenes 

de ingreso, con preparación de 

los postulantes mediante cursi-

llos ofertados por la institución, 

de realización obligatoria, y  

d) Cursos Probatorios de Ingre-

sos y Cursos Propedéuticos. (p. 

93)  

Al mismo tiempo, es observable 

que en «todos los casos [están] 

previstas acciones de nivelación 

con el estudiante matriculado en la 

institución, que pueden o no, for-

mar parte de la propia carrera uni-

versitaria» (p. 8). Por ejemplo, el 

programa de la Facultad de Inge-

niería (FIUNA) «Yo voy a ser in-

geniero» se desarrolló explícita-

mente para reforzar áreas de cono-

cimiento de estudiantes de la me-

dia en orden a mejorar la prepara-

ción de estos para el ingreso a di-

cha unidad académica.  

Todos estos espacios propedéuti-

cos, de nivelación o remediales se 

dan en un contexto de desconexión 

o falta de articulación entre los 

programas desarrollados en el ni-

vel básico y medio, y lo evaluado 

en las pruebas de admisión. Tal 

como lo señalan Ayala de Men-

doza et al. (2016) para la Facultad 

de Medicina «se percibe que en el 

sistema de admisión actualmente 

implementado no existe relación 

entre los programas desarrollados 

en el nivel escolar básico y medio 

y los programas de las asignaturas 

incluidas en los exámenes de ad-

misión» (p. 19). 

Debilidades identificadas en la 

preparación básica de los estudian-

tes para el acceso a la educación 

superior se expresan en los conte-

nidos recurrentes de los programas 

de nivelación. Las modalidades 

del propedéutico comúnmente 

comprenden cursos probatorios de 

ingreso que incluyen a las materias 

de Matemática, Comunicación y 

otras asociadas a la disciplina de la 

carrera a elegir, operando como 

iniciativas de cada Facultad regi-

das por diversidad de normativas 

institucionales de admisión. Por 

ejemplo, la Facultad de Enferme-

ría y Obstetricia, contempla en sus 

reglamentos de admisión conteni-

dos de exámenes de ingreso sobre 

las materias de Matemática, Co-

municación Oral y Escrita, Quí-

mica y Ciencias Naturales (Reso-

lución N.° 0230-00-2018 del CSU 

de la UNA, 2018). 
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Esto se debe a que la organización 

de estos cursos de ingresos opera 

bajo el amparo de una «autonomía 

académica» donde, según los esta-

tutos de la UNA, las unidades aca-

démicas son responsables del tipo 

de admisión de los estudiantes a 

sus respectivas carreras. 

Esta misma situación de divergen-

tes configuraciones puede obser-

varse en las acciones remediales 

como cursos, espacios de «repaso» 

o asesoramiento asociadas a las ac-

tividades de «seguimiento a estu-

diantes» que se dan al interior de 

cada Facultad.  Es preciso apuntar 

que esta diversidad se ve también 

reflejada en la variedad de proyec-

tos de ajustes o reforma curricular 

que se dan como decisiones de go-

bierno de cada unidad académica 

para cada una de las carreras que 

ofrece la UNA.  

En términos de educación reme-

dial la UNA no parece disponer de 

programas estandarizados, obser-

vándose una variada diversidad de 

configuraciones, usualmente aso-

ciadas al acceso o preparación para 

el acceso a la Universidad y accio-

nes diversas de apoyo académico 

al interior de cada Facultad. Por 

ejemplo, en el transcurso de la ca-

rrera diversas unidades 

académicas proveen clases de re-

fuerzo, asesoramiento, tutorías o 

mentorías que pueden tener un ca-

rácter remedial.  

Conclusión 

Además de los problemas tradicio-

nales de inequidad ligados a la es-

tratificación socioeconómica, 

emergieron nuevas asociadas a las 

regiones geográficas que no pudie-

ron atenuarse con las políticas de 

desconcentración y expansión de 

las entidades de educación supe-

rior a nivel territorial, generadas 

para atender la demanda en el inte-

rior del país y para enfrentar la 

captura de demanda de las entida-

des de gestión privada.  Este tipo 

de desigualdad educativa afecta 

las condiciones económicas, en es-

pecial del desarrollo de la estruc-

tura productiva y la absorción de 

fuerza laboral con competencias 

acordes a la internacionalización 

del conocimiento y del mercado de 

trabajo (Brítez, 2014). 

La organización de la UNA, en 

cuyo seno tienen lugar las trayec-

torias educativas de los ingresan-

tes, da cuenta de la existencia de 

una compleja variedad de situacio-

nes y adaptaciones institucionales. 

Este es un marco en el cuál una 
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serie de normativas, con diversos 

niveles de reglamentación, son in-

terpretadas y asumidas por las dis-

tintas unidades académicas de la 

universidad, de acuerdo con los 

rasgos de sus ofertas y modalida-

des de atención.  

Un caso es la naturaleza de los pro-

gramas remediales en las distintas 

facultades y carreras, en cuyas ins-

tancias el acompañamiento no 

constituye una política homogénea 

en toda la universidad, que sea cla-

ramente discernible en términos de 

lineamientos normativos generales 

en términos, por ejemplo, de la re-

lación al ingreso entre docentes 

universitarios y estudiantes. Esta 

dispersión de criterios por unida-

des académicas o, incluso, por ca-

rreras, hace lugar a diferentes in-

terpretaciones sobre el asesora-

miento a los estudiantes. 

Las acciones remediales, para cier-

tas carreras, parecen operar como 

un mecanismo que busca asegurar 

una mínima compensación de con-

diciones para aquellos que buscan 

acceder a la universidad en la in-

tención de aumentar los niveles de 

retención de estos en la carrera ele-

gida. La obligatoriedad de los pro-

gramas de ingreso, en modalidades 

dispersas y no estandarizadas, es la 

característica de la Universidad 

Nacional de Asunción, dado que la 

población estudiantil, marcada por 

la desigualdad social, arrastra un 

problema de segregación en la 

educación escolar básica, así como 

un bajo volumen de acceso a la 

educación superior.  

En este marco, los limitados recur-

sos previstos en la UNA para des-

tinar a la atención de situaciones 

de desigualdades que afectan a la 

continuidad de estudios se tradu-

cen en transferencias indirectas di-

rigidas a una parte minoritaria de 

la población estudiantil. Las opor-

tunidades de acceso a recursos 

económicos y apoyos pedagógicos 

a estudiantes parecen generarse de 

acuerdo con las capacidades y di-

namismos internos de cada unidad 

académica, al peso asignado a la 

carrera por parte de las autoridades 

de la universidad según el criterio 

del volumen de la matrícula, así 

como consideraciones sobre su 

«beneficio social» percibido por 

las autoridades, afectando las asig-

naciones presupuestarias.  

Las unidades académicas con ma-

yores recursos asignados en esta 

lógica son aquellas que tiene uno o 

varios de los siguientes elementos: 

a) un número elevado de 
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matriculados b) gestores dinámi-

cos e influyentes y c) la provisión 

de un servicio público externo a la 

universidad considerada impor-

tante. Dado el rasgo prevaleciente 

de la universidad, de que cada uni-

dad académica tiene sus propias 

modalidades –tradicionales– de 

políticas de inclusión, la eficacia 

para asegurar las trayectorias estu-

diantiles sin interrupciones queda 

sujeta a factores extraacadémicos 

y sin un formato institucional inte-

gral. La compartimentación de la 

UNA en su actuación en políticas 

de inclusión no permite abordar 

los problemas de acceso, perma-

nencia y egreso (en plazo) a nivel 

global de manera estandarizada, 

coherente y con proyección de 

largo plazo, lo que constituye uno 

de los principales desafíos de la 

política universitaria. 
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