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1. IntroduccIón
Este Proyecto fue financiado por el CONACYT a través del Programa 

PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e 
Investigación - FEEI del FONACIDE, siendo el objetivo principal del estudio es 
“describir la relación entre las competencias laborales demandadas por el sector 
productivo del país y la formación en Bachilleratos Técnicos de las modalidades 
Industrial y Agropecuaria de la Educación Media”, identificando categorías de 
articulación. Esto supone salirse del planteamiento de la dependencia de un 
sector en relación al otro, para pensar en los aspectos de adecuación conveniente 
que garanticen a los educandos del nivel mejores oportunidades de formación. 

2. resultados PrelImInares

2.1. Mapeo de distribución de demandas de trabajo en los sectores agropecuario e 
industrial del país
Tabla 1
Indicadores de empleo de la población paraguaya

Indicadores de empleo de la población 
paraguaya

Estructura productiva en Paraguay. 
Participación en el PIB

Población total: 6.775.786 (Año 2016)
Población en edad de trabajar: 79%
Población económicamente activa: 49%
Desempleo abierto: 3%
Población subocupada: 9,7%
Población ocupada (10 a 14 años): 0,83%

Sector primario: 25,3%
Sector secundario: 16,7%
Sector terciario: 42,3%

Fuente: Elaboración propia en base a Estudios Económicos del Departamento de 
Análisis e Investigación.
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Tabla 2
Sector agrícola

Actividades desarrolladas en las fincas:
Región Oriental: Disminución de superficie utilizada en un 17% 
Región Occidental: Aumento de la superficie utilizada en un 42% Cantidad de fincas: 
289649, superficie 31.086.894 hectáreas

Uso de la tierra: 
Cultivos temporales, permanentes y hortalizas (10%), pastura (57%) y plantación 
forestal/montes (24%)
Actividad ganadera: 
En el 66% de las fincas.

Condiciones de las fincas: 
Disponibilidad de agua: 94%; Energía eléctrica: 82%; Asistencia técnica: 15%; Acceso 
a créditos: 18%

Condición de Trabajadores: 
Contrato permanente el 25%; contrato temporal: 75% 
Sólo el 33% de las fincas cuenta con trabajadores asalariados
El 95% de los productores es de nacionalidad paraguaya, sólo el 3% tiene formación 
de tercer nivel, el 7% formación de nivel medio y el 84% formación de Educación 
primaria. 
El 30% integra alguna asociación. 

Personas ocupadas:  
238.674 (CAN, 2008)

Fuente: Elaboración propia en base a Estudios Económicos del Departamento de 
Análisis e Investigación.

Tabla 3
Sector industrial

El país registra 224.242 unidades económicas, 98,5% distribuidas en la Región 
Oriental.
Asunción, Central, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú concentran el 78,2% de las 
unidades económicas y el 83,1% del personal ocupado.
El sector industrial representa el 11% de tales unidades económicas.
El 96% de las unidades económicas no supera 10 personas ocupadas por unidad
El sector industrial ocupa el 19% del personal ocupado de todo el país (152.764), 
hombres (77,9%) y mujeres (22,1%).
La actividad industrial concentra el mayor número de personas remuneradas: 68,9%. 
Unidades económicas del sector industrial: 24.704 UE y VAB (valor agregado bruto): 
32,7% Se organiza en 4 secciones y 24 ramas de actividad:
  -Industrias manufactureras: 91,7% UE / 50% VAB
  -Construcción: 7,9% UE / 3,3% VAB
  -Explotación de minas y canteras: 101 UE/ 0,5% VAB
  -Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado: 7 UE / 46,8% VAB

Fuente: Elaboración propia en base a Estudios Económicos del Departamento de 
Análisis e Investigación.
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2.2. Logo de competencias demandadas por el ámbito de trabajo, desde los actores 
claves, (BCP, 2016)

Tabla 4
Competencias demandadas. Sector industrial

Competencias generales Competencias específicas

Liderazgo
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Sentido de pertenencia
Habilidades comunicativas
Disciplina
Compromiso con la calidad
Predisposición para el trabajo
Lealtad
Administración emocional para el 
trabajo bajo presión
Conocimiento de matemática

Conocimiento de máquinas y diversos 
tipos de motores
Conocimiento de equipamientos 
tecnológicos
Conocimiento de calidad de materiales y 
estándares 
Conocimiento de manejo de residuos y 
efluentes
Conocimiento de planificación, 
organización, producción y costos
Conocimiento de herrería, soldadura y 
metalurgia
Manejo de normas de seguridad

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a actores del sector industrial, 2017.

Tabla 5
Competencias demandadas. Sector Agropecuario

Competencias generales Competencias específicas

Leer y escribir
Cálculos matemáticos básicos
Buen relacionamiento con los demás
Ejecutar eficientemente las actividades 
previstas en el plan de trabajo
Capacidad para aprender 
Capacidad para resolver problemas
Habilidad para el trabajo ordenado
Responsabilidad y honestidad
Capacidad de trabajo en equipo

Manejo de biología, salud y nutrición 
animal
Conocimiento básico sobre tecnología de 
la semilla
Manejo de sanidad vegetal
Manejo adecuado de recursos naturales- 
Manejo de tecnología de la producción 
Mantenimiento preventivo de máquinas, 
equipamientos y herramientas
Operar máquinas y equipos agrícolas y 
pecuarios
Manejo de normas de seguridad

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a actores del sector industrial, 2017.
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2.3. Características de los procesos de formación en los Bachilleratos técnicos de 
las modalidades industrial y agropecuaria
Tabla 6
Aproximaciones sobre los procesos formativos. Percepciones sobre la oferta educativa 
de los bachilleratos técnicos, sector agropecuaria

1261 instituciones educativas tienen oferta de Bachillerato Técnico, de las cuales el 
65% son del sector oficial, 25% del sector privado y 10% del sector subvencionado.

Sólo el 16% de estas instituciones tiene oferta en la modalidad industrial y 11% en la 
modalidad agropecuaria.

Al 2016 se registra una matrícula de 60.490 estudiantes, de los cuales el 71% asiste en 
colegios del sector oficial, 19% en el sector privado y 10% en el sector subvencionado.

Ejercen la docencia mayoritariamente, especialistas de las áreas con título de grado 
pero sin habilitación pedagógica para el ejercicio de la docencia, o en su defecto 
técnicos de nivel terciario, también sin habilitación pedagógica.

No existen instituciones especializadas para la formación de docentes orientada al 
sector técnico industrial y agropecuario.

Se han delineado ajustes en el enfoque curricular, la metodología y el sistema de 
evaluación.

No se visualiza en términos de política pública, una intervención gradual e integral 
que garantice las condiciones para la implementación de las propuestas curriculares.

Se puede señalar la importancia que tienen las actividades demostrativas, las prácticas 
y las investigaciones realizadas por los estudiantes como estrategias didácticas que 
permiten vincular la teoría con la práctica y lograr conocimientos que pueden ser 
aplicados a la solución de problemas y al desarrollo de proyectos.

La evaluación procesual, a pesar de sus limitaciones, parece ser el camino adecuado 
para la valoración de los logros de los estudiantes en las diferentes materias en los 
bachilleratos técnicos.

La infraestructura de las instituciones educativas ha permanecido inmutable al paso 
del tiempo, sin adecuaciones físicas ni tecnológicas que permitan el acceso a talleres 
y laboratorios propios de cada especialidad.

No existe línea presupuestaria que contemple los recursos para la inversión en 
infraestructura de colegios técnicos.

Precarización de la oferta educativa y de los logros de aprendizaje (estudiantes que 
acuden a instituciones donde la formación técnica se agota en una formación teórica).

En algunas instituciones se generan acciones de autogestión para disponer de 
máquinas que requieren para la enseñanza especializada.

Las pasantías, no siempre tiene un andamiaje entre los sectores educativo productivo, 
sobre todo atendiendo los contextos territoriales.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a actores del sector industrial, 2017.
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2.4. Cuadro de relaciones entre el sector educativo y productivo en ámbitos y 
temáticas identificadas

Tabla 7
Aproximaciones sobre los procesos formativos. Percepciones sobre la oferta educativa 
de los bachilleratos técnicos, sector industrial

Son muchos los factores que influyen en la decisión de los jóvenes para ingresar a 
un bachillerato técnico, siendo los más importantes las posibilidades que brindan 
estas escuelas para ingresar al mercado laboral y las elevadas expectativas generadas 
desde experiencias de la familia quienes formaron parte de estas instituciones. 

Los colegios técnicos son percibidos por los estudiantes, docentes y padres de familia 
como espacios de formación rigurosos y que dan una mejor formación tanto para el 
campo laboral como para acceder a carreras universitarias.

Los estudiantes valoran las materias profesionales y consideran que las mismas 
responden a los niveles académicos esperados.

Un punto crítico señalado es la excesiva carga horaria y la distribución de las clases 
en el horario.

Algunos estudiantes perciben que la formación del bachillerato apunta a una salida 
laboral y otros lo consideran una etapa preparatoria para el ingreso en la universidad.

La falta de mantenimiento a los edificios y a los equipos es un problema frecuentemente 
mencionado y también el hecho de contar con equipos obsoletos, considerando el 
rápido desarrollo tecnológico, lo que limita el alcance de los aprendizajes.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a actores del sector industrial, 2017.
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Tabla 8
Relaciones percibidas entre el sector educativo y productivo

Tema / 
ámbito

Intersecciones (9) Desencuentros (7) Tensiones (9)

Oferta - 
demanda de 
formación

Instituciones educativas 
en zonas de influencia 
de industrias/fincas (I1)

Oferta no planificada 
en términos de 
proyección de la 
demanda (D1)

La pertinencia de la 
oferta (T1)

Perfil 
docente

Profesionales del 
sector productivo que 
ejercen la docencia (I2) 
Pasantías de docentes 
en empresas (I3)

Docentes sin 
experiencia laboral en 
el sector productivo 
(D2)

El saber especializado 
de la profesión versus 
el saber pedagógico sin 
profundización del saber 
especializado (T2)

Infraestruc-
tura física y 
tecnológica

Empresas que aportan 
para el mejoramiento 
de la infraestructura 
física mediante 
programas de 
RSE (I4)
Empresas que aportan 
para el equipamiento 
de talleres y 
laboratorios (I5)

Instituciones 
educativas sin talleres 
ni laboratorios (D3)

Quién/es asume/n 
el costo de inversión 
en infraestructura y 
equipamiento educativo? 
(T3)

Pasantía 
/ Práctica 
profesional

El espacio de 
aprendizaje en 
el contexto de la 
especialidad (I6) 
La pre-selección de 
recursos humanos (I7)

Negativa de las 
empresas para recibir 
pasantes. (D4)

Debilidad en las 
condiciones de la 
empresa para garantizar 
la tutoría a los pasantes. 
(T4) Pasantías: con tareas 
genéricas versus, tareas 
específicas (T5)

Conocimien-
to

Competencias básicas y 
genéricas como 
condición inicial (I8)

El nivel de actualización 
de los saberes 
enseñados frente al 
nivel de especialización 
requerido en el contexto 
de la producción. (D5) 
La valoración de la teoría 
o de la práctica (D6)

El curriculum: Cuánto 
a la formación básica y 
cuánto a la formación 
técnica? (T6)
El desarrollo de los 
contenidos o de las 
capacidades? (T7)

Expectati-
vas de los 
actores

Necesidad de personal 
capacitado y necesidad 
de ocupación laboral
(I9)

Primer empleo y 
Trabajo decente 
para egresados sin 
experiencia laboral
(D7)

Competitividad con o sin 
oportunidades de mejora 
de la condición de vida 
de las personas (T8)
¿La formación técnica 
para el acceso al campo 
laboral o para el acceso a 
la universidad? (T9)

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a actores del sector educativo y sector 
productivo, 2017.
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3. recomendacIones

Aspectos a 
Considerar

Idea Fuerza

Los abordajes curriculares Organizar las ofertas bajo la modalidad de familias 
profesionales puede constituir una oportunidad 
que amplíe no sólo el campo de formación y 
ocupación de los egresados, sino también de los 
docentes al interior de la institución educativa.

Las estructuras de 
reconocimiento de 
saberes y sus sistemas de 
promoción

Explorar en la construcción de los Trayectos de 
Formación y en los mecanismos de su evaluación 
y certificación (los exámenes de competencia, la 
formación en las instituciones y en el trabajo, el 
sistema de evaluación, el sistema de pasantías).

La planificación de la oferta Habilitar ofertas en relación a la demanda definida 
en los planes de desarrollo nacional y con recursos 
para inversión.
Reconvertir algunas ofertas existentes y crear 
nuevas ofertas considerando la perspectiva 
territorial.

La organización institucional y 
los aspectos de infraestructura 
e innovación

Replantear aspectos de la institución en términos 
de organización de sus recursos humanos, de 
sus formas de contratación y promoción, de la 
definición de funciones para pensar en modelos 
institucionales basados en la innovación, la 
investigación-acción y los estándares de calidad 
como parámetro de evaluación.
Invertir en una infraestructura que garantice 
las condiciones para el funcionamiento y que 
permita en términos de relación costo-eficiencia 
organizar la variedad de ofertas según los niveles 
de cualificación concentrados en menor cantidad 
de instituciones pero con mejores condiciones.

La formación de los docentes Pensar en un sistema de formación docente 
igualmente flexible en sus trayectorias de entrada 
y salida, considerando además la celeridad con 
que los saberes y la tecnología modifican las 
competencias requeridas en el ámbito laboral.
Plantear alternativas de formación continua, tales 
como pasantías o prácticas profesionales en el sector 
laboral de la modalidad/especialidad que enseña.
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