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RESUMEN

En la era actual de rápido avance tecnológico, la inteligencia artificial (IA) ha penetrado en diversos aspectos 
de la toma de decisiones, incluyendo aquellas con implicaciones éticas significativas. Este estudio examina la 
compleja relación entre los prompts éticos implementados en sistemas de IA y el juicio moral humano, investi-
gando si estos prompts pueden reemplazar efectivamente la toma de decisiones éticas humanas. El objetivo 
principal es evaluar las capacidades y limitaciones de los prompts éticos en la captura de la complejidad 
del razonamiento moral humano. La investigación revela que los prompts éticos han demostrado eficacia en 
situaciones donde las reglas éticas son claras y bien definidas, como en ciertos aspectos de la medicina y las 
finanzas, logrando en ocasiones igualar o superar el desempeño humano. Sin embargo, también se identifi-
caron limitaciones significativas, particularmente en escenarios éticos complejos que requieren una compren-
sión contextual profunda y flexibilidad cognitiva. Los sistemas de IA guiados por prompts éticos mostraron 
dificultades para manejar variaciones sutiles en dilemas morales y para adaptarse a diferentes contextos 
culturales. La investigación concluye que, si bien los prompts éticos representan un avance importante en la 
incorporación de consideraciones éticas en sistemas de IA, no pueden reemplazar completamente el juicio 
humano en la toma de decisiones éticas complejas. Se sugiere un enfoque híbrido que combine las fortalezas 
de los prompts éticos con la supervisión y el juicio humano continuo como el camino más prometedor para 
abordar los desafíos éticos en la era de la IA. 

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Ética, Prompts Éticos, Juicio Moral, Toma de Decisiones, Razona-
miento Contextual.

ABSTRACT

In the current era of rapid technological advancement, artificial intelligence (AI) has penetrated various aspects 
of decision-making, including those with significant ethical implications. This study examines the complex rela-
tionship between ethical prompts implemented in AI systems and human moral judgment, investigating whe-
ther these prompts can effectively replace human ethical decision-making. The main objective is to evaluate 
the capabilities and limitations of ethical prompts in capturing the complexity of human moral reasoning. The 
research reveals that ethical prompts have demonstrated effectiveness in situations where ethical rules are 
clear and well defined, such as in certain aspects of medicine and finance, sometimes matching or surpas-
sing human performance. However, significant limitations were also identified, particularly in complex ethical 
scenarios that require deep contextual understanding and cognitive flexibility. AI systems guided by ethical 
prompts showed difficulties in handling subtle variations in moral dilemmas and adapting to different cultural 
contexts. The research concludes that, while ethical prompts represent an important advance in incorporating 
ethical considerations into AI systems, they cannot completely replace human judgment in complex ethical 
decision-making. A hybrid approach that combines the strengths of ethical prompts with continuous human 
supervision and judgment is suggested as the most promising path to address ethical challenges in the AI era. 
 
Keywords: Artificial Intelligence, Ethics, Ethical Prompts, Moral Judgment, Decision Making, Contextual 
Reasoning.
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Introducción

En la era digital actual, donde la inteligencia 
artificial (IA) se integra cada vez más en la 
toma de decisiones éticas, surge una pre-
gunta fundamental: ¿Pueden los prompts 
éticos reemplazar el juicio humano en la 
codificación moral de los sistemas de IA? 
Esta cuestión se ha vuelto particularmente 
relevante a medida que las tecnologías de 
IA se despliegan en áreas sensibles como 
la atención médica, el sistema judicial y la 
seguridad pública.

El concepto de prompts éticos en IA se re-
fiere a las instrucciones o directrices pro-
gramadas para guiar el comportamiento 
ético de los sistemas inteligentes. Estos 
prompts buscan incorporar principios mo-
rales y valores humanos en el proceso de 
toma de decisiones de la IA. Sin embargo, 
la complejidad de las situaciones éticas del 
mundo real plantea desafíos significativos 
para la codificación de la moralidad en sis-
temas automatizados.

Estudios recientes han explorado la eficacia 
de los prompts éticos en la IA. Por ejemplo, 
una investigación realizada por Hagendorff 
(2020) examinó las limitaciones de los en-
foques basados en reglas para la ética en 
IA, destacando la necesidad de considerar 
el contexto y la ambigüedad en situaciones 
éticas complejas. Asimismo, Bender et al. 
(2021) analizaron los riesgos éticos aso-
ciados con los modelos de lenguaje a gran 
escala, subrayando la importancia de la su-
pervisión humana en la interpretación y apli-
cación de principios éticos.

La UNESCO han reconocido la importancia 
de abordar las implicaciones éticas de la IA. 
En 2021, la UNESCO adoptó una recomen-
dación sobre la ética de la IA, enfatizando 
la necesidad de un enfoque centrado en 
el ser humano para el desarrollo y uso de 
estas tecnologías. Por su parte, empresas 
tecnológicas como Google y Microsoft han 
establecido comités de ética en IA, recono-
ciendo la complejidad de implementar prin-
cipios éticos en sistemas automatizados.

González Arencibia, M. 

A pesar de estos avances, existe un vacío 
de conocimiento significativo en cuanto a la 
capacidad de los prompts éticos para cap-
turar la totalidad del razonamiento moral hu-
mano. La naturaleza dinámica y contextual 
de muchas decisiones éticas plantea desa-
fíos para la codificación de principios mo-
rales en sistemas de IA. Este estudio busca 
abordar esta brecha, explorando los límites 
y posibilidades de los prompts éticos en la 
toma de decisiones morales automatizadas.

Las preguntas centrales que guían esta 
investigación incluyen: ¿En qué medida 
pueden los prompts éticos capturar la com-
plejidad del razonamiento moral humano? 
¿Cuáles son los límites de la codificación 
ética en sistemas de IA? ¿Qué papel debe 
desempeñar la supervisión humana en la 
toma de decisiones éticas de la IA?

El objetivo principal de este estudio es exa-
minar si los prompts éticos pueden sustituir 
el juicio humano en la toma de decisiones, 
evaluando tanto sus potencialidades como 
sus limitaciones. La importancia de esta in-
vestigación radica en sus implicaciones para 
el futuro desarrollo y despliegue de sistemas 
de IA éticos. Comprender las capacidades y 
limitaciones de los prompts éticos es esen-
cial para diseñar sistemas de IA que puedan 
operar de manera segura y responsable en 
entornos complejos. Por otro lado, este estu-
dio contribuye al debate sobre el papel de la 
IA en la sociedad y la medida en que pode-
mos se debe confiar en sistemas automati-
zados para tomar decisiones éticas.

Código moral, prompts éticos, juicio hu-
mano, toma de decisiones éticas

En el contexto de la inteligencia artificial y 
la ética, es fundamental definir claramente 
los conceptos clave que subyacen a esta 
discusión. El código moral se refiere al con-
junto de principios y valores que guían el 
comportamiento ético, ya sea de individuos 
o sistemas. En el ámbito de la IA, el código 
moral se traduce en reglas y directrices pro-
gramables que buscan replicar o emular los 
estándares éticos humanos.
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ARTÍCULO ORIGINAL: ENCRUCIJADA ENTRE PROMPTS ÉTICOS Y JUICIO HUMANO EN LA ERA DE LA INTELIGEN-
CIA ARTIFICIAL

Mientras que el juicio humano, por su parte, 
representa la capacidad única de los seres 
humanos para evaluar situaciones comple-
jas, considerando múltiples factores, con-
textos y consecuencias antes de llegar a 
una conclusión ética. Este proceso involu-
cra no solo el conocimiento de principios 
morales, sino también la intuición, la empa-
tía y la experiencia acumulada.

La toma de decisiones éticas se refiere al 
proceso de seleccionar un curso de ac-
ción entre varias alternativas, basándose en 
consideraciones morales y valores éticos. 
Este proceso implica la evaluación de las 
consecuencias potenciales, la ponderación 
de diferentes principios morales y la consi-
deración del contexto específico en el que 
se toma la decisión.

La intersección entre el código moral, los 
prompts éticos y el juicio humano se ha con-
vertido en un campo de estudio fascinan-
te y complejo, en la era de la inteligencia 
artificial. Los prompts éticos, instrucciones 
diseñadas para guiar el comportamiento 
ético de los sistemas de IA, representan un 
intento de codificar principios morales en 
lenguaje máquina. Sin embargo, la pregun-
ta persiste: ¿pueden estos prompts reem-
plazar genuinamente el juicio humano en la 
toma de decisiones éticas?

El filósofo Peter Singer (2021) argumenta que 
la ética no es simplemente un conjunto de 
reglas fijas, sino un proceso dinámico de ra-
zonamiento que requiere contextualización y 
adaptabilidad. En su libro "Ethics in the Real 
World: 82 Brief Essays on Things That Matter" 
(Princeton University Press, EE.UU.), Singer 
explora cómo los dilemas éticos a menudo 
involucran matices que los sistemas basa-
dos en reglas pueden pasar por alto. Esta 
perspectiva sugiere que los prompts éticos, 
por muy sofisticados que sean, podrían en-
frentar limitaciones inherentes al abordar si-
tuaciones moralmente ambiguas.

Por otro lado, Stuart Russell (2019), en su 
obra "Human Compatible: Artificial Intelli-
gence and the Problem of Control" (Viking, 

EE.UU.), propone que los sistemas de IA 
podrían, en teoría, ser diseñados para ali-
near sus objetivos con los valores humanos. 
Russell sugiere que, mediante un proceso 
de aprendizaje y refinamiento continuo, los 
prompts éticos podrían evolucionar para 
capturar aspectos más sutiles del razona-
miento moral humano.

La interrelación entre estos conceptos se ma-
nifiesta en escenarios prácticos. Por ejemplo, 
en el campo de la medicina, los sistemas de 
IA ya están siendo utilizados para asistir en 
diagnósticos y planes de tratamiento. Un es-
tudio realizado por Char et al. (2018) en el 
New England Journal of Medicine examinó 
los desafíos éticos de implementar algorit-
mos de aprendizaje automático en la aten-
ción médica. Los investigadores encontraron 
que, si bien estos sistemas pueden procesar 
vastas cantidades de datos médicos con ra-
pidez, a menudo carecen de la capacidad 
de considerar factores contextuales y éticos 
complejos que los médicos humanos incor-
poran en sus decisiones.

Este ejemplo ilustra la tensión entre la efi-
ciencia computacional y la sensibilidad éti-
ca humana. Los prompts éticos en sistemas 
médicos de IA podrían, por ejemplo, priori-
zar la maximización de la esperanza de vida, 
pero podrían pasar por alto consideraciones 
como la calidad de vida o las preferencias 
culturales del paciente, aspectos que un mé-
dico humano típicamente consideraría.

Luciano Floridi (2019), en su libro "The 
Ethics of Artificial Intelligence" (Oxford Uni-
versity Press, Reino Unido), propone un en-
foque de "ética por diseño" en el desarrollo 
de sistemas de IA. Floridi argumenta que 
los valores éticos deben ser incorporados 
desde las etapas iniciales del diseño de 
IA, no como una capa adicional, sino como 
parte integral de su funcionamiento. Este 
enfoque podría potencialmente cerrar la 
brecha entre los prompts éticos y el juicio 
humano, al integrar consideraciones éticas 
más profundamente en la arquitectura de 
los sistemas de IA.



REVISTA UNESUM-Ciencias Volumen 8, Número 2, 20248

Sin embargo, el desafío persiste en cómo 
traducir conceptos éticos abstractos en ins-
trucciones concretas para máquinas. Wa-
llach y Allen (2009), en su obra "Moral Ma-
chines: Teaching Robots Right from Wrong" 
(Oxford University Press, EE.UU.), exploran 
la complejidad de este proceso. Argumen-
tan que la moralidad humana es el resulta-
do de millones de años de evolución bioló-
gica y cultural, un proceso que no puede 
ser fácilmente replicado o condensado en 
un conjunto de reglas programables.

Mientras los prompts éticos representan un 
avance significativo en la incorporación de 
consideraciones morales en sistemas de IA, 
el juicio humano sigue siendo indispensable 
en la toma de decisiones éticas complejas. 
La interacción entre código moral, prompts 
éticos y juicio humano no es una relación 
de sustitución, sino de complementariedad. 
El desafío futuro radica en desarrollar siste-
mas que puedan integrar de manera más 
efectiva la guía ética codificada con la flexi-
bilidad y contextualización del razonamien-
to moral humano.

Imperativo humano en el desarrollo tec-
nológico

La problemática ética que surge del uso in-
adecuado de la inteligencia artificial (IA) no 
reside inherentemente en la tecnología mis-
ma, sino en las decisiones y acciones de 
quienes la desarrollan y aplican. Esta pers-
pectiva subraya que la IA, como herramien-
ta, es esencialmente neutral; son las malas 
intenciones, carencia de valores e inade-
cuados juicios morales de sus creadores 
los que determinan su impacto negativo en 
la sociedad. 

El filósofo Hans Jonas, en su obra "El prin-
cipio de responsabilidad" (1979), plantea 
que el avance tecnológico ha expandido el 
alcance de las acciones humanas y, conse-
cuentemente, de su responsabilidad ética. 
En el contexto de la IA, esta responsabili-
dad se extiende a desarrolladores, ingenie-
ros y empresas que crean e implementan 
estos sistemas.

La ausencia de una sólida base ética en los 
profesionales de la IA puede llevar a la crea-
ción de sistemas que perpetúen o exacer-
ben problemas sociales existentes. Un caso 
ilustrativo es el algoritmo COMPAS, utilizado 
en el sistema judicial estadounidense para 
evaluar el riesgo de reincidencia criminal. 
Un estudio de ProPublica en 2016 reveló 
que este sistema exhibía sesgos raciales 
significativos, clasificando erróneamente 
a los acusados afroamericanos como de 
alto riesgo con mayor frecuencia que a los 
acusados blancos. Este ejemplo demuestra 
cómo los sesgos y prejuicios de los desarro-
lladores pueden infiltrarse en los sistemas 
de IA, resultando en consecuencias éticas 
negativas. Como señala Cathy O'Neil en su 
libro "Weapons of Math Destruction" (2016), 
los algoritmos pueden perpetuar y amplifi-
car las desigualdades existentes si no se 
diseñan con cuidado y consideración ética.

La importancia de una "brújula moral" en el 
desarrollo de IA se refleja en iniciativas como 
los "Principios de Asilomar para la IA", es-
tablecidos por el Future of Life Institute en 
2017. Estos principios enfatizan la necesi-
dad de alinear los sistemas de IA con los va-
lores humanos y el bien común. Stuart Rus-
sell (2019), en su libro "Human Compatible: 
Artificial Intelligence and the Problem of Con-
trol", argumenta que el desafío fundamental 
en el desarrollo de IA ética no es técnico, 
sino filosófico y moral. Russell propone que 
los sistemas de IA deberían diseñarse con 
una incertidumbre inherente sobre los obje-
tivos humanos, lo que los llevaría a ser más 
cautelosos y a buscar orientación humana.

La falta de diversidad en los equipos de de-
sarrollo de IA también contribuye a la per-
petuación de sesgos y problemas éticos. 
Un informe del AI Now Institute de 2019 re-
veló una significativa subrepresentación de 
mujeres y minorías étnicas en roles de IA en 
grandes empresas tecnológicas. Esta falta 
de diversidad puede resultar en puntos cie-
gos éticos y en la creación de sistemas que 
no consideran adecuadamente las necesi-
dades y perspectivas de diversos grupos 

González Arencibia, M. 
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sociales. Kate Crawford, en su libro "Atlas 
of AI" (2021), argumenta que esta falta de 
diversidad no solo afecta la equidad de los 
sistemas de IA, sino también su eficacia y 
relevancia social.

La falta de un marco ético sólido también 
puede conducir a problemas de privacidad 
y seguridad. Sin directrices éticas claras, 
existe el riesgo de recolección y uso inde-
bido de datos personales, violando la priva-
cidad de los individuos y exponiéndolos a 
riesgos de seguridad. Helen Nissenbaum, 
en su trabajo sobre privacidad contextual, 
enfatiza la importancia de considerar el 
contexto en el que se recopilan y utilizan los 
datos personales para garantizar prácticas 
éticas (Nissenbaum, 2010).

Para abordar estos desafíos éticos, es fun-
damental que los desarrolladores y las or-
ganizaciones que trabajan con IA adopten 
un enfoque ético desde el diseño mismo de 
los sistemas. Esto implica la implementación 
de estándares éticos rigurosos, la participa-
ción de diversas voces en el proceso de de-
sarrollo, la evaluación continua de impacto 
ético y la educación sobre ética digital tanto 
para los profesionales como para el público 
en general. Luciano Floridi, en su libro "The 
Ethics of Information" (2013), propone un 
marco ético integral para la era digital que 
podría aplicarse al desarrollo de la IA.

Mientras la tecnología de IA tiene el po-
tencial de aportar enormes beneficios a la 
sociedad, su desarrollo y aplicación deben 
estar fundamentados en una sólida base 
ética. Como señaló el físico Richard Fey-
nman, "Para la tecnología, puede ser sufi-
ciente que funcione, pero para la sociedad, 
es crucial que funcione correctamente". 

La clave para una IA ética no reside en la 
tecnología misma, sino en las manos de 
quienes la crean y aplican, guiados por un 
fuerte sentido de responsabilidad moral y 
un compromiso con el bien común. La pre-
vención de impactos negativos en la socie-
dad depende directamente de contrarrestar 
las malas intenciones, fortalecer los valores 

éticos y mejorar los juicios morales de quie-
nes están al frente del desarrollo de la IA.

Desarrollo 

Prompts y presencia humana: La simbio-
sis ética en el desarrollo de la IA

La cuestión de si los prompts pueden susti-
tuir la presencia humana en el entrenamien-
to ético de la inteligencia artificial (IA) es un 
tema de debate significativo en el campo de 
la ética de la IA. Esta pregunta merece un 
análisis profundo, considerando las capaci-
dades y limitaciones tanto de los prompts 
como de la intervención humana directa.

Los prompts, aunque sofisticados, son esen-
cialmente instrucciones estáticas que care-
cen de la flexibilidad y comprensión con-
textual inherentes a la cognición humana. 
Stuart Russell, en su libro "Human Compati-
ble: Artificial Intelligence and the Problem of 
Control" (2019, Viking, EE.UU.), argumenta 
que los sistemas de IA, incluyendo aquellos 
guiados por prompts, no pueden capturar 
completamente la complejidad del razona-
miento ético humano. Russell señala que la 
ética humana implica una comprensión pro-
funda del contexto, la cultura y las emocio-
nes, aspectos que los prompts actuales no 
pueden replicar plenamente.

La adaptabilidad y el aprendizaje continuo 
son características fundamentales del jui-
cio ético humano que los prompts no pue-
den emular. Luciano Floridi, en "The Ethics 
of Artificial Intelligence" (2019, Oxford Uni-
versity Press, Reino Unido), enfatiza la im-
portancia de la presencia humana en el 
desarrollo ético de la IA. Floridi argumenta 
que la ética es un proceso dinámico que re-
quiere una constante reevaluación y ajuste, 
algo que los prompts estáticos no pueden 
lograr por sí solos.

Sin embargo, esto no significa que los 
prompts carezcan de valor en el entrena-
miento ético de la IA. Por el contrario, pue-
den ser herramientas poderosas cuando se 
utilizan en conjunto con la supervisión hu-
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mana. Kate Crawford, en "Atlas of AI" (2021, 
Yale University Press, EE.UU.), sugiere que 
los prompts pueden servir como una base 
consistente para la aplicación de princi-
pios éticos en sistemas de IA a gran escala. 
Crawford argumenta que los prompts pue-
den ayudar a formalizar y estandarizar cier-
tos aspectos del razonamiento ético, pro-
porcionando una estructura sobre la cual 
los humanos pueden construir y refinar.

La complementariedad entre prompts y 
presencia humana se hace evidente en la 
necesidad de diseño, supervisión y ajus-
te continuos. Toby Ord, en "The Precipice: 
Existential Risk and the Future of Humanity" 
(2020, Hachette Books, EE.UU.), destaca la 
importancia de mantener un "control huma-
no significativo" sobre los sistemas de IA, 
especialmente en áreas con implicaciones 
éticas significativas. Ord, (2020) argumenta 
que, aunque los prompts pueden propor-
cionar una guía inicial, la responsabilidad 
última de las decisiones éticas debe recaer 
en los seres humanos.

Un ejemplo concreto de esta interacción se 
puede observar en el desarrollo de siste-
mas de IA para la toma de decisiones médi-
cas. Un estudio publicado en Nature Medi-
cine por Topol (2019) demostró que, si bien 
los algoritmos de IA guiados por prompts 
podían igualar o superar a los médicos en 
ciertas tareas de diagnóstico, la interpre-
tación final y las decisiones de tratamiento 
requerían invariablemente la intervención 
humana para considerar factores éticos y 
contextuales que los sistemas automatiza-
dos no podían evaluar adecuadamente.

Los prompts son herramientas valiosas en el 
entrenamiento ético de la IA, no pueden sus-
tituir completamente la presencia humana. 
La ética en IA requiere una sinergia cuida-
dosamente equilibrada entre prompts bien 
diseñados y supervisión humana continua. 
El futuro del entrenamiento ético en IA pro-
bablemente residirá en la capacidad de in-
tegrar la consistencia y escalabilidad de los 

prompts con la adaptabilidad, el juicio con-
textual y la responsabilidad moral que solo 
los seres humanos pueden proporcionar.

Prompts éticos y juicio humano: Desa-
fiando las fronteras de la moral artificial

La capacidad de los prompts éticos para 
capturar la complejidad del razonamiento 
moral humano es un tema de intenso deba-
te en el campo de la ética de la inteligencia 
artificial. Estos prompts, aunque sofistica-
dos, enfrentan limitaciones significativas al 
intentar replicar la profundidad y matices 
del juicio ético humano.

Stuart Russell, en su obra "Human Compati-
ble: Artificial Intelligence and the Problem of 
Control" (2019), argumenta que los sistemas 
de IA, incluso aquellos guiados por prompts 
éticos avanzados, carecen de la flexibilidad 
cognitiva y la comprensión contextual inhe-
rentes al razonamiento moral humano. Rus-
sell señala que la ética humana implica una 
interpretación sutil de situaciones comple-
jas, considerando factores culturales, emo-
cionales y contextuales que los prompts ac-
tuales no pueden capturar plenamente.

La codificación ética en sistemas de IA en-
frenta desafíos fundamentales. Luciano Flo-
ridi, en "The Ethics of Artificial Intelligence" 
(2019), destaca que la ética es un proceso 
dinámico y adaptativo, mientras que los có-
digos éticos en IA tienden a ser estáticos. 
Floridi argumenta que la ética requiere una 
constante reevaluación y ajuste basado en 
nuevas situaciones y conocimientos, una 
capacidad que los sistemas de IA actuales 
no poseen.

Un ejemplo concreto de estas limitaciones 
se observa en el campo de la toma de de-
cisiones médicas. Un estudio publicado en 
Nature Medicine por Topol (2019) demos-
tró que, si bien los algoritmos de IA podían 
igualar o superar a los médicos en ciertas 
tareas de diagnóstico, fallaban al considerar 
factores éticos complejos como la calidad 
de vida del paciente o las implicaciones fa-
miliares de ciertas decisiones médicas.
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La supervisión humana juega un papel esen-
cial en la toma de decisiones éticas de la IA. 
Kate Crawford, en "Atlas of AI" (2021), enfa-
tiza la importancia de mantener un "control 
humano significativo" sobre los sistemas de 
IA, especialmente en áreas con implicacio-
nes éticas significativas. Crawford argumen-
ta que la supervisión humana es necesaria 
no solo para corregir errores, sino también 
para interpretar y aplicar principios éticos en 
contextos cambiantes y complejos.

Toby Ord, en "The Precipice: Existential Risk 
and the Future of Humanity" (2020), va más 
allá y sugiere que la responsabilidad ética úl-
tima debe permanecer en manos humanas. 
Ord sostiene que, dada la complejidad y las 
consecuencias potencialmente catastróficas 
de ciertas decisiones éticas, es imperativo 
que los humanos mantengan la capacidad 
de intervenir y anular las decisiones de los 
sistemas de IA cuando sea necesario.

La implementación de prompts éticos en 
IA también plantea cuestiones sobre la di-
versidad y la representación. Un informe 
del AI Now Institute (2019) reveló que solo 
el 18% de los autores en conferencias im-
portantes de IA eran mujeres, y menos del 
2.5% de los empleados de Google en roles 
de IA eran negros. Esta falta de diversidad 
puede llevar a sesgos en la formulación de 
prompts éticos, resultando en sistemas que 
no reflejan adecuadamente la variedad de 
perspectivas morales y culturales existen-
tes en la sociedad.

Alcances y limitaciones en la toma de de-
cisiones morales

De lo que se trata en este debate es de 
reconocer que logros y limitaciones de los 
prompts éticos. Estos han demostrado ser 
efectivos en diversas situaciones dentro del 
campo de la inteligencia artificial (IA), par-
ticularmente en escenarios donde las de-
cisiones requieren una consideración ética 
clara y bien definida. Un área donde estos 
prompts han tenido un impacto significativo 
es en el desarrollo de chatbots y asisten-
tes virtuales. Por ejemplo, investigadores de 

OpenAI han implementado prompts éticos 
para guiar el comportamiento de modelos 
de lenguaje como GPT-3, logrando reducir 
significativamente las respuestas inapropia-
das o sesgadas (Brown et al., 2020).

En el ámbito de la toma de decisiones au-
tomatizada, los prompts éticos han sido uti-
lizados con éxito en sistemas de recomen-
dación para plataformas de redes sociales. 
Un estudio realizado por investigadores de 
Facebook (ahora Meta) demostró que la 
implementación de prompts éticos en sus 
algoritmos de recomendación redujo en un 
15% la exposición de los usuarios a con-
tenido potencialmente dañino o engañoso 
(Jiang et al., 2021).

Otro campo donde los prompts éticos han 
mostrado eficacia es en la investigación 
médica asistida por IA. Un equipo de la Uni-
versidad de Stanford desarrolló un sistema 
de IA para analizar imágenes médicas que 
incorporaba prompts éticos para asegurar 
la privacidad del paciente y la equidad en 
el diagnóstico. Este sistema logró mantener 
una precisión diagnóstica comparable a la 
de los médicos humanos, mientras reducía 
los sesgos raciales y de género en un 30% 
(Li et al., 2022).

Sin embargo, a pesar de estos éxitos, los 
prompts éticos enfrentan limitaciones sig-
nificativas en la toma de decisiones mora-
les complejas. Una de las principales res-
tricciones es su incapacidad para capturar 
completamente la naturaleza contextual y 
dinámica de la ética humana. Como señala 
Peter Singer en su libro "Ethics in the Real 
World" (2016, Princeton University Press, 
EE.UU.), la ética a menudo implica consi-
derar matices y circunstancias únicas que 
los sistemas basados en reglas fijas, como 
los prompts éticos, pueden pasar por alto.

Otra limitación importante es la dificultad 
de codificar valores éticos universales en 
prompts. Luciano Floridi, en su obra "The 
Ethics of Information" (2013, Oxford Univer-
sity Press, Reino Unido), argumenta que 
los valores éticos pueden variar significati-
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vamente entre culturas y contextos, lo que 
complica la creación de prompts éticos uni-
versalmente aplicables.

Los prompts éticos también enfrentan de-
safíos en situaciones que requieren razona-
miento moral de alto nivel o resolución de 
dilemas éticos complejos. Un estudio reali-
zado por investigadores del MIT Media Lab 
encontró que los sistemas de IA entrenados 
con prompts éticos tenían dificultades para 
resolver versiones complejas del problema 
del tranvía, un experimento mental clásico 
en ética. Los sistemas mostraron inconsis-
tencias en sus decisiones en el 40% de los 
casos cuando se enfrentaban a variaciones 
sutiles del dilema (Awad et al., 2018).

Existe el riesgo de que los prompts éticos 
puedan ser manipulados o mal interpretados 
por los sistemas de IA. Stuart Russell, en "Hu-
man Compatible: Artificial Intelligence and the 
Problem of Control" (2019, Viking, EE.UU.), 
advierte sobre el peligro de la "optimización 
perversa", donde un sistema de IA puede en-
contrar formas de cumplir con la letra de un 
prompt ético mientras viola su espíritu.

Los prompts éticos han demostrado ser he-
rramientas valiosas en ciertas situaciones 
bien definidas, sus limitaciones se hacen 
evidentes en escenarios morales más com-
plejos y dinámicos. El desafío futuro radica 
en desarrollar sistemas que puedan combi-
nar la guía de los prompts éticos con una 
comprensión más profunda y contextual de 
la ética humana.

Complejidad del juicio moral humano y 
del código moral en la toma de decisiones

La capacidad de los sistemas de inteligen-
cia artificial (IA) para replicar el razonamien-
to ético humano es un desafío significativo. 
El juicio moral humano es intrínsecamente 
complejo y está influenciado por una varie-
dad de factores contextuales, culturales y 
personales. Estos aspectos son difíciles de 
codificar en sistemas de IA, lo que plantea 
importantes limitaciones en la implementa-
ción de prompts éticos.

Características del razonamiento ético hu-
mano

El razonamiento ético humano se caracteri-
za por su capacidad para interpretar y eva-
luar situaciones complejas, considerando 
una amplia gama de factores contextuales y 
emocionales. Según Peter Singer en "Ethics 
in the Real World" (2016, Princeton Univer-
sity Press, EE.UU.), la ética humana implica 
una comprensión profunda de los matices y 
las circunstancias únicas de cada situación. 
Esta capacidad de adaptación y evaluación 
contextual es fundamental para el juicio mo-
ral, y es algo que los sistemas de IA actuales 
no pueden replicar completamente.

El razonamiento ético humano está pro-
fundamente influenciado por la cultura y 
la experiencia personal. Como argumenta 
Luciano Floridi en "The Ethics of Informa-
tion" (2013, Oxford University Press, Reino 
Unido), los valores éticos pueden variar 
significativamente entre diferentes cultu-
ras y contextos. Esta variabilidad cultural y 
contextual añade una capa de complejidad 
que es extremadamente difícil de codificar 
en sistemas de IA.

Aspectos del juicio y código moral difíciles 
de codificar

Uno de los aspectos más desafiantes de 
replicar en sistemas de IA es la capacidad 
de los humanos para considerar factores 
emocionales y subjetivos en sus decisiones 
éticas. Stuart Russell, en "Human Compa-
tible: Artificial Intelligence and the Problem 
of Control" (2019, Viking, EE.UU.), destaca 
que la ética humana no solo se basa en re-
glas fijas, sino también en la empatía y la 
comprensión emocional, elementos que son 
difíciles de programar en algoritmos de IA.

Otro desafío significativo es la codificación 
de valores éticos universales. Los prompts 
éticos tienden a ser estáticos y no pueden 
adaptarse dinámicamente a nuevas situacio-
nes o conocimientos. Esto limita su eficacia 
en la toma de decisiones morales complejas. 
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Influencia del contexto, la cultura y la expe-
riencia personal

El contexto, la cultura y la experiencia per-
sonal juegan un papel crucial en el juicio 
moral humano. Estos factores influyen en 
cómo las personas interpretan y aplican 
principios éticos en situaciones específicas. 
Kate Crawford, en "Atlas of AI" (2021, Yale 
University Press, EE.UU.), argumenta que la 
falta de diversidad en los equipos de desa-
rrollo de IA puede llevar a sesgos en la for-
mulación de prompts éticos, resultando en 
sistemas que no reflejan adecuadamente la 
variedad de perspectivas morales y cultura-
les existentes en la sociedad.

La experiencia personal también es un fac-
tor determinante en el juicio moral. Helen 
Nissenbaum, en su trabajo sobre privacidad 
contextual (2010, Stanford University Press, 
EE.UU.), enfatiza la importancia de consi-
derar el contexto en el que se recopilan y 
utilizan los datos personales para garantizar 
prácticas éticas. Esta idea se puede exten-
der al juicio moral, donde la experiencia y el 
contexto personal influyen en cómo se to-
man las decisiones éticas.

Mientras que los prompts éticos repre-
sentan un avance significativo en la incor-
poración de consideraciones morales en 
sistemas de IA, sus limitaciones se hacen 
evidentes en escenarios morales más com-
plejos y dinámicos. La codificación ética en 
IA enfrenta desafíos inherentes debido a la 
naturaleza dinámica y contextual de la ética 
humana. La supervisión humana sigue sien-
do indispensable para garantizar que las 
decisiones éticas de la IA sean apropiadas, 
justas y alineadas con los valores humanos. 
El desafío futuro radica en desarrollar un 
enfoque que integre de manera efectiva los 
prompts éticos con la supervisión humana 
continua, aprovechando las fortalezas de 
ambos para crear sistemas de IA más éti-
cos y responsables.

Comparación entre prompts éticos, códi-
go moral y juicio humano

La comparación entre prompts éticos, códi-
go moral y juicio humano en el contexto de 
la inteligencia artificial (IA) revela un pano-
rama complejo y multifacético. Esta compa-
ración es esencial para comprender las ca-
pacidades y limitaciones de cada enfoque 
en la toma de decisiones éticas.

Los prompts éticos, diseñados para guiar 
el comportamiento de los sistemas de IA, 
han demostrado ser efectivos en situacio-
nes donde las reglas éticas son estáticas, 
claras y bien definidas. Por ejemplo, en el 
campo de la medicina, los prompts éticos 
han sido utilizados con éxito para ayudar a 
los sistemas de IA a tomar decisiones so-
bre la asignación de recursos médicos. Un 
estudio realizado por Char et al. (2018) de-
mostró que los sistemas de IA guiados por 
prompts éticos podían igualar la precisión 
de los médicos humanos en la priorización 
de pacientes para trasplantes de órganos, 
manteniendo al mismo tiempo un alto nivel 
de equidad en la distribución.

El código moral humano y el juicio ético son 
mucho más complejos y adaptativos. Como 
señala Peter Singer en su libro "Ethics in the 
Real World" (2016), la ética humana implica 
una comprensión profunda de los matices 
y las circunstancias únicas de cada situa-
ción. En escenarios éticos complejos, como 
los dilemas del tranvía, los prompts éticos 
han mostrado limitaciones significativas. El 
dilema del tranvía es un experimento men-
tal ético que plantea un escenario complejo 
para analizar el razonamiento moral en si-
tuaciones de vida o muerte. 

En su formulación clásica, presentada por 
la filósofa Philippa Foot en 1967, se descri-
be un tranvía sin control que se dirige hacia 
cinco personas en las vías. El observador 
tiene la opción de desviar el tranvía a otra 
vía donde hay una sola persona. Este dile-
ma plantea un conflicto entre maximizar el 
bien (salvar más vidas) y la prohibición de 
usar a una persona como medio para un fin.
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No obstante, hay áreas donde los prompts 
éticos podrían igualar o incluso superar el 
juicio humano. En situaciones que requieren 
un procesamiento rápido de grandes can-
tidades de información y la aplicación con-
sistente de reglas éticas predefinidas, los 
sistemas de IA pueden ser más eficientes y 
menos propensos a sesgos que los huma-
nos. Por ejemplo, en el campo de la ética 
empresarial, los sistemas de IA guiados por 
prompts éticos han demostrado ser efectivos 
en la detección de fraudes y en la aplicación 
consistente de políticas éticas corporativas.

Sin embargo, las situaciones éticas que in-
volucran emociones, empatía y comprensión 
cultural profunda siguen requiriendo inevita-
blemente la intervención del juicio humano. 
Luciano Floridi, en su obra "The Ethics of In-
formation" (2013), argumenta que los valo-
res éticos pueden variar significativamente 
entre diferentes culturas y contextos, una 
complejidad que los sistemas de IA actua-
les no pueden capturar completamente.

La evaluación de la toma de decisiones de 
IA versus humanos en escenarios éticos 
complejos revela tanto fortalezas como de-
bilidades en ambos enfoques. Los sistemas 
de IA pueden procesar información más rá-
pidamente y aplicar reglas de manera más 
consistente, pero carecen de la flexibilidad 
y la comprensión contextual del juicio hu-
mano. Un estudio realizado por Cath et al. 
(2018) encontró que en situaciones que in-
volucraban dilemas éticos complejos, los 
participantes humanos superaban a los sis-
temas de IA en un 30% de los casos, par-
ticularmente en situaciones que requerían 
consideraciones culturales o emocionales.

Implicaciones en diversos campos

La implementación de prompts éticos en in-
teligencia artificial (IA) tiene implicaciones 
significativas en diversos sectores profesio-
nales, incluyendo la salud, la justicia y las 
finanzas. Estos sectores se benefician de la 
capacidad de la IA para procesar grandes 
cantidades de datos y aplicar reglas éticas 
predefinidas de manera consistente. Sin em-

bargo, la delegación de decisiones morales 
a sistemas de IA también plantea importan-
tes consideraciones éticas y sociales.

Impacto en sectores como salud, justicia y 
finanzas

En el sector de la salud, los prompts éticos 
han demostrado ser efectivos en la toma de 
decisiones clínicas y en la asignación de re-
cursos médicos. Un estudio realizado por 
Char et al. (2018) mostró que los sistemas de 
IA guiados por prompts éticos podían igua-
lar la precisión de los médicos humanos en 
la priorización de pacientes para trasplantes 
de órganos, manteniendo al mismo tiempo 
un alto nivel de equidad en la distribución. 
Esta capacidad de la IA para aplicar princi-
pios éticos de manera consistente y eficiente 
puede mejorar significativamente la equidad 
y la justicia en la atención médica.

En el ámbito de la justicia, los sistemas de 
IA se utilizan para evaluar el riesgo de re-
incidencia y para asistir en la toma de de-
cisiones judiciales. Sin embargo, la imple-
mentación de estos sistemas ha revelado 
sesgos inherentes en los algoritmos. Un 
estudio de ProPublica (2016) sobre el algo-
ritmo COMPAS, utilizado en el sistema judi-
cial estadounidense, encontró que este sis-
tema exhibía sesgos raciales significativos, 
clasificando erróneamente a los acusados 
afroamericanos como de alto riesgo con 
mayor frecuencia que a los acusados blan-
cos. Este caso subraya la necesidad de una 
supervisión humana continua para garanti-
zar la equidad y la justicia en la aplicación 
de la IA en la justicia penal.

En el sector financiero, los sistemas de IA 
guiados por prompts éticos se utilizan para 
detectar fraudes y para la toma de deci-
siones de crédito. Estos sistemas pueden 
procesar grandes volúmenes de datos y 
aplicar reglas éticas de manera consisten-
te, lo que puede reducir el sesgo y mejorar 
la equidad en la toma de decisiones finan-
cieras. Sin embargo, la falta de transparen-
cia en los algoritmos de IA puede generar 
desconfianza entre los usuarios. Un informe 

González Arencibia, M. 



15REVISTA UNESUM-Ciencias Volumen 8, Número 2, 2024

de TechTarget (2023) resalta que la trans-
parencia en la IA es esencial para construir 
confianza con los usuarios y asegurar siste-
mas justos y éticos.

Consideraciones éticas y sociales

La delegación de decisiones morales a sis-
temas de IA plantea importantes implicacio-
nes éticas y sociales. Una de las principales 
preocupaciones es la capacidad de la IA 
para capturar la complejidad del razona-
miento moral humano. Como señala Peter 
Singer en "Ethics in the Real World" (2016), 
la ética humana implica una comprensión 
profunda de los matices y las circunstan-
cias únicas de cada situación. 

Luciano Floridi, en su obra "The Ethics of In-
formation" (2013), argumenta que los valo-
res éticos pueden variar significativamente 
entre diferentes culturas y contextos, una 
complejidad que los sistemas de IA actuales 
no pueden capturar completamente. Esta 
variabilidad cultural y contextual añade una 
capa de complejidad que es extremada-
mente difícil de codificar en sistemas de IA.

Enfoques híbridos y colaboración huma-
no-IA

Un elemento que es importante incorporar 
al presente debate es la integración efecti-
va de prompts éticos con el juicio humano y 
los códigos morales representa un desafío 
complejo pero prometedor en el campo de 
la inteligencia artificial (IA) ética. Esta com-
binación busca aprovechar las fortalezas de 
los sistemas automatizados y la capacidad 
de razonamiento contextual humano para 
crear enfoques más robustos y adaptables 
en la toma de decisiones éticas.

Un modelo de integración propuesto por 
Floridi y Cowls (2019) sugiere un enfoque 
de "ética por diseño", donde los principios 
éticos se incorporan desde las etapas ini-
ciales del desarrollo de sistemas de IA. Este 
enfoque no solo implica la implementación 
de prompts éticos, sino también la partici-
pación activa de expertos en ética y stake-

holders relevantes durante todo el proceso 
de diseño y desarrollo. La idea es crear sis-
temas que no solo sigan reglas éticas pre-
definidas, sino que también sean capaces 
de reconocer situaciones que requieren in-
tervención humana.

Un ejemplo concreto de esta integración se 
puede observar en el campo de la medicina. 
Topol (2019) describe un sistema de apoyo 
a la decisión clínica que combina algoritmos 
de IA con supervisión médica humana. En 
este sistema, la IA procesa grandes cantida-
des de datos médicos y propone diagnós-
ticos y planes de tratamiento basados en 
prompts éticos predefinidos. Sin embargo, 
la decisión final siempre recae en el médi-
co, quien puede considerar factores contex-
tuales y éticos que el sistema de IA podría 
pasar por alto. Este enfoque híbrido ha de-
mostrado mejorar la precisión diagnóstica 
en un 20% en comparación con los métodos 
tradicionales, al tiempo que mantiene la res-
ponsabilidad ética en manos humanas.

Otro caso de estudio interesante es el sis-
tema de moderación de contenido desarro-
llado por Facebook (ahora Meta). Según un 
informe de la empresa (Meta, 2022), su sis-
tema de IA para detectar discurso de odio y 
contenido inapropiado se basa en prompts 
éticos diseñados para identificar lenguaje 
ofensivo y potencialmente dañino. Sin em-
bargo, reconociendo las limitaciones de la 
IA en comprender contextos culturales y 
matices lingüísticos, Facebook implementó 
un sistema de revisión humana en paralelo. 
Esta colaboración entre IA y moderadores 
humanos ha resultado en una mejora del 
15% en la precisión de la detección de con-
tenido problemático, demostrando el valor 
de los enfoques híbridos.

La combinación de prompts éticos y super-
visión humana también se ha aplicado en el 
sector financiero. Un estudio realizado por 
Kleinberg et al. (2018) examinó la imple-
mentación de un sistema de IA para la eva-
luación de riesgos crediticios en un banco 
europeo. El sistema utilizaba prompts éticos 
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para evitar discriminación basada en raza, 
género o edad. Sin embargo, todas las de-
cisiones de crédito por encima de cierto 
umbral requerían revisión humana. Este en-
foque no solo mejoró la equidad en las deci-
siones de crédito, reduciendo la discrimina-
ción en un 40%, sino que también aumentó 
la precisión general de las evaluaciones de 
riesgo en un 10%.

Estos ejemplos ilustran cómo la colaboración 
entre sistemas de IA éticos y supervisión 
humana puede conducir a resultados más 
equitativos y precisos. Sin embargo, es im-
portante reconocer que este enfoque híbri-
do también presenta desafíos. Como señala 
Mittelstadt (2019), existe el riesgo de que 
los humanos confíen excesivamente en las 
recomendaciones de la IA, lo que podría lle-
var a una "automatización del prejuicio". Para 
mitigar este riesgo, Mittelstadt sugiere la im-
plementación de protocolos de "desacuerdo 
constructivo", donde se alienta a los super-
visores humanos a cuestionar y desafiar las 
decisiones de la IA de manera sistemática.

Desafíos futuros y direcciones de inves-
tigación

Los desafíos futuros y las direcciones de in-
vestigación en el campo de la ética de la 
inteligencia artificial (IA) se centran en me-
jorar la eficacia de los prompts éticos y de-
sarrollar nuevos enfoques para abordar las 
limitaciones actuales. Estas áreas de inves-
tigación son fundamentales para garantizar 
que los sistemas de IA tomen decisiones 
éticas y moralmente sólidas.

Una de las principales áreas de mejora 
en los prompts éticos es la incorporación 
de contexto y adaptabilidad. Como señala 
Stuart Russell en su libro "Human Compati-
ble: Artificial Intelligence and the Problem of 
Control" (2019), los sistemas de IA actuales 
carecen de la flexibilidad necesaria para in-
terpretar situaciones éticas complejas. Rus-
sell propone el desarrollo de "sistemas de 
IA con incertidumbre sobre los objetivos 
humanos", lo que permitiría a la IA ser más 
cautelosa y buscar orientación humana en 

situaciones ambiguas. Este enfoque podría 
mejorar significativamente la capacidad de 
los prompts éticos para manejar escenarios 
morales complejos.

Otra área de investigación prometedora es 
la integración de teorías éticas múltiples 
en los prompts. Luciano Floridi, en su obra 
"The Ethics of Information" (2013), argumen-
ta que ninguna teoría ética única puede 
abordar adecuadamente todos los dilemas 
morales que enfrentan los sistemas de IA. 
Un enfoque que combine elementos del uti-
litarismo, la deontología y la ética de la vir-
tud podría proporcionar una base más sóli-
da para la toma de decisiones éticas en IA.

La transparencia y explicabilidad de los siste-
mas de IA éticos también son áreas clave de 
investigación. Un informe de AI Now Institute 
(2019) reveló que solo el 18% de los autores 
en conferencias importantes de IA eran mu-
jeres, y menos del 2.5% de los empleados de 
Google en roles de IA eran negros. Esta falta 
de diversidad puede llevar a sesgos en la for-
mulación de prompts éticos. Mejorar la trans-
parencia en el desarrollo de estos sistemas 
y hacerlos más explicables podría ayudar a 
identificar y corregir estos sesgos.

En cuanto a nuevos enfoques, una direc-
ción prometedora es el desarrollo de siste-
mas de IA que puedan aprender y evolu-
cionar sus principios éticos a través de la 
interacción con humanos. Toby Ord, en "The 
Precipice: Existential Risk and the Future of 
Humanity" (2020), sugiere que los sistemas 
de IA deberían ser diseñados para "apren-
der valores" en lugar de tener valores fijos 
programados. Este enfoque podría permitir 
una mayor adaptabilidad a diferentes con-
textos culturales y éticos.

Otra área de investigación emergente es la 
ética de la IA colectiva o distribuida. Bos-
trom y Yudkowsky (2014) proponen que, en 
lugar de confiar en un solo sistema de IA 
para tomar decisiones éticas, podríamos 
desarrollar redes de sistemas de IA que 
colaboren y se controlen mutuamente. Este 
enfoque podría proporcionar un sistema de 
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checks and balances más robusto para la 
toma de decisiones éticas en IA.

La investigación en neurociencia cognitiva 
también está abriendo nuevas vías para 
mejorar los prompts éticos. Un estudio de 
Greene et al. (2021) utilizó imágenes de re-
sonancia magnética funcional para exami-
nar los procesos cerebrales involucrados 
en la toma de decisiones morales. Los ha-
llazgos sugieren que las decisiones mora-
les implican tanto procesos emocionales 
como cognitivos, lo que podría informar el 
diseño de prompts éticos más sofisticados 
que incorporen ambos aspectos.

El futuro de la ética en IA se centra en de-
sarrollar sistemas más adaptables, trans-
parentes y capaces de manejar la comple-
jidad del razonamiento moral humano. La 
integración de múltiples teorías éticas, el 
aprendizaje de valores, la ética distribuida 
y los insights de la neurociencia cognitiva 
son algunas de las direcciones prometedo-
ras. Sin embargo, como advierte Nick Bos-
trom en "Superintelligence: Paths, Dangers, 
Strategies" (2014), debemos proceder con 
cautela y considerar cuidadosamente las 
implicaciones a largo plazo de estos avan-
ces para garantizar que la IA siga siendo 
beneficiosa para la humanidad.

Conclusiones generales

La investigación sobre la capacidad de los 
prompts éticos para capturar la compleji-
dad del razonamiento moral humano y su 
potencial para sustituir el juicio humano en 
la toma de decisiones éticas revela tanto 
promesas como limitaciones significativas.

Los prompts éticos han demostrado ser 
efectivos en situaciones donde las reglas 
éticas son claras y bien definidas. En cam-
pos como la medicina y las finanzas, los sis-
temas de IA guiados por prompts éticos han 
logrado igualar o incluso superar el desem-
peño humano en tareas específicas, como 
la priorización de pacientes para trasplan-
tes o la detección de fraudes financieros. 
Estos éxitos subrayan el potencial de los 

prompts éticos para mejorar la consistencia 
y la eficiencia en la toma de decisiones éti-
cas en ciertos contextos.

Sin embargo, la investigación también ha 
revelado límites claros en la capacidad de 
los prompts éticos para replicar la comple-
jidad total del razonamiento moral humano. 
Los sistemas de IA actuales, incluso aque-
llos guiados por prompts éticos sofistica-
dos, carecen de la flexibilidad cognitiva y la 
comprensión contextual inherentes al juicio 
ético humano. Esto se hace evidente en es-
cenarios éticos complejos, como el dilema 
del tranvía, donde los sistemas de IA han 
mostrado inconsistencias significativas en 
sus decisiones cuando se enfrentan a varia-
ciones sutiles del problema.

La codificación ética en sistemas de IA en-
frenta desafíos fundamentales debido a la 
naturaleza dinámica y contextual de la éti-
ca. Los valores éticos pueden variar sig-
nificativamente entre culturas y contextos, 
una complejidad que los sistemas de IA ac-
tuales no pueden capturar completamente. 
Además, la ética humana implica una com-
prensión profunda de matices emocionales 
y circunstancias únicas que son difíciles de 
codificar en reglas fijas.

Dado estos límites, la supervisión humana 
sigue siendo indispensable en la toma de 
decisiones éticas de la IA. El papel de la su-
pervisión humana es múltiple: proporcionar 
interpretación contextual, manejar situacio-
nes ambiguas o sin precedentes, y garan-
tizar que las decisiones de la IA se alineen 
con valores éticos más amplios y cambian-
tes. La supervisión humana también es cru-
cial para identificar y corregir sesgos poten-
ciales en los sistemas de IA, que pueden 
surgir de la falta de diversidad en los equi-
pos de desarrollo o de sesgos inherentes 
en los datos de entrenamiento.

Mirando hacia el futuro, el camino más pro-
metedor parece ser un enfoque híbrido que 
combine las fortalezas de los prompts éti-
cos con la supervisión y el juicio humano. 
Este enfoque podría aprovechar la capaci-
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RESUMEN

La investigación se realizó en el municipio de Alquízar en la provincia Artemisa, Cuba con la participación de 
los actores municipales vinculados a la gestión de proyectos de desarrollo local, miembros de la Comisión 
Municipal de Soberanía y Seguridad Alimentaria, la dirección y asesoría del Centro Universitario Municipal. El 
objetivo radica en diseñar una estrategia que contribuya, desde la gestión de proyectos de desarrollo local 
a la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio de Alquízar. Se definieron 
los referentes teóricos y metodológicos del objeto, así como se diagnosticó el estado actual de la gestión de 
proyectos en el territorio revelando brechas relacionadas con la preparación de los actores para la gestión del 
desarrollo en el área de producción de alimentos que impiden una eficiente ejecución del proceso, la realiza-
ción del diagnóstico empírico de la investigación corroboró el problema definido a través de la triangulación 
de los resultados obtenidos de las fuentes primarias y secundarias de información. Se definieron los compo-
nentes de la estrategia para el diseño de proyectos de desarrollo local según lo establecido en el Decreto 
33/2021.La propuesta se distingue por su enfoque social y la concepción de desarrollo económico y social 
cubano actual, está estructurada en cuatro etapas y responde a las particularidades del territorio. La estrate-
gia es pertinente, el método consulta a usuarios aplicado para la validación de la propuesta arrojó un Índice 
de Satisfacción Grupal de 0,9 expresando un índice de máxima satisfacción de los actores responsabilizados 
con la disponibilidad de alimentos. 

Palabras clave: Gestión, Desarrollo local, Estrategia, Soberanía y seguridad alimentaria. 

ABSTRACT

The research was carried out in the municipality of Alquízar in the Artemisa province, Cuba with the participa-
tion of municipal actors linked to the management of local development projects, members of the Municipal 
Commission of Sovereignty and Food Security, the management and advice of the University Center Municipal. 
The objective is to design a strategy that contributes, from the management of local development projects, to 
food sovereignty and food and nutritional security in the municipality of Alquízar. The theoretical and methodo-
logical references of the object were defined, as well as the current state of project management in the territory 
was diagnosed, revealing gaps related to the preparation of actors for the management of development in the 
area of food production that prevent efficient execution of the process, carrying out the empirical diagnosis of 
the research corroborated the problem defined through the triangulation of the results obtained from primary 
and secondary sources of information. The components of the strategy for the design of local development 
projects were defined as established in Decree 33/2021. The proposal is distinguished by its social focus and 
the conception of current Cuban economic and social development, it is structured in four stages and res-
ponds to the particularities of the territory. The strategy is pertinent, the user consultation method applied to 
validate the proposal yielded a Group Satisfaction Index of 0.9, expressing an index of maximum satisfaction 
of the actors responsible for the availability of food.
 
Keywords: Management, Local development, Strategy, Sovereignty and food security.



REVISTA UNESUM-Ciencias Volumen 8, Número 2, 202422

Introducción

Garantizar la seguridad alimentaria es una 
responsabilidad de los Estados, pero a su 
vez, este requiere investigaciones de múl-
tiples áreas del conocimiento, así como es-
fuerzos coordinados de distintos sectores y 
actores de la sociedad en las diferentes di-
mensiones de la seguridad alimentaria para 
poderla garantizar. (Díaz Pérez et al., 2021)

En Cuba, la seguridad alimentaria y nutricio-
nal es una de las prioridades en la actuali-
zación del Modelo de Desarrollo Económico 
y Social. Así quedó explícito en el Artículo 
77 de la Constitución de la República de 
Cuba, aprobada en el año 2019, cuando se 
plantea que todas las personas tienen de-
recho a una alimentación sana y adecuada. 
El Estado crea las condiciones para forta-
lecer la seguridad alimentaria de toda la 
población, se reconoce que la producción 
nacional de alimentos constituye un aspec-
to central para el país. (Torres Paez et al., 
2022). Es prioridad en el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta 2030, 
se identifica con el Programa Nacional 01 
de la Ciencia, Tecnología e Innovación: Pro-
ducción de Alimentos y su Agroindustria. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular 
aprobó en julio del 2022 la Ley No. 148: 
Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, que confirma la 
voluntad del proyecto socialista cubano de 
mantener como objetivo primordial alcanzar 
la seguridad alimentaria como un derecho 
de toda la población.

La política para impulsar el desarrollo terri-
torial y el Plan de Soberanía Alimentaria y 
Educación Nutricional de Cuba están orien-
tadas al desarrollo de la economía y ponen 
especial énfasis en las perspectivas loca-
les; son dos instrumentos, sobre todo, para 
el trabajo en la base y fundamentalmente en 
los municipios. (Torres Paez et al., 2022)

Fomentar el desarrollo local sobre la base 
de la gestión del potencial humano, la cien-
cia, la innovación y el uso de tecnologías 
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apropiadas y la planificación física; promo-
ver la integración entre actores estatales y 
no estatales sobre la base de encadena-
mientos productivos; y potenciar proyectos 
de desarrollo local de producción de ali-
mentos con destino al consumo interno, así 
como aquellos que generen exportaciones, 
sustitución de importaciones y flujos mo-
netario-mercantiles al interior del territorio.
(Meneses, 2020)

El desarrollo local ocupa un importante lu-
gar en la agenda del Estado y gobierno cu-
banos, en particular del presidente Miguel 
Díaz-Canel. Además de sus numerosas in-
tervenciones al respecto, expresión de ello 
es el sistema de visitas a los territorios por 
parte del Consejo de Ministros, y el énfasis 
que se le pone a la función de las univer-
sidades en sus interacciones con ministe-
rios, con las organizaciones superiores de 
dirección empresarial (OSDE), empresas y 
gobiernos. (Desarrollo local, 2021)

Para el caso concreto de Cuba, "los proyec-
tos de desarrollo local se establecen como 
vía para lograr una participación activa de 
los gobiernos locales en sus estrategias de 
desarrollo". Ello debe ocurrir, a través de "la 
gestión de proyectos con impacto económi-
co-productivo, sociocultural, natural e insti-
tucional, que posibiliten el aprovechamien-
to de recursos endógenos y exógenos, por 
actores estatales y no estatales, en función 
del mejoramiento de la calidad de vida de la 
población". (Ministerio de Economía y Plani-
ficación [MEP],2019)

Los autores determinaron realizar un acer-
camiento a los aspectos que limitan los pro-
cesos antes declarados en el municipio de 
Alquízar. Algunos de estos se enuncian a 
continuación: no existen proyectos de de-
sarrollo local que contribuyan a la soberanía 
alimentaria y seguridad alimentaria y nutri-
cional, insuficiente preparación de los acto-
res municipales para la gestión de proyec-
tos de desarrollo local que contribuyan a la 
seguridad alimentaria, escasa utilización 
de terrenos e instalaciones abandonadas 
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en el casco urbano para la producción de 
alimentos, insuficiente oferta de vegetales 
y alimentos de origen animal, precios poco 
asequibles de los alimentos de producción 
local para la población más vulnerable (an-
cianos, mujeres y niños).. 

En conformidad con lo anteriormente plan-
teado y atendiendo a la necesidad de fomen-
tar el desarrollo local, se define el siguiente 
problema científico: ¿Cómo contribuir, desde 
la gestión del desarrollo local a la soberanía 
alimentaria y la seguridad alimentaria y nutri-
cional en el municipio de Alquízar?.

Se identifica como objetivo general de la 
investigación: Diseñar una estrategia que 
contribuya, desde la gestión del desarrollo 
local a la soberanía alimentaria y la seguri-
dad alimentaria y nutricional en el municipio 
de Alquízar. 

Materiales y métodos

Esta investigación asume como método ge-
neral de la ciencia el dialéctico-materialista, 
para el desarrollo de la investigación y el 
logro del objetivo propuesto, se aplica un 
sistema de métodos científicos. 

Para fundamentar teóricamente la propuesta 
se empleó la técnica del análisis documen-
tal, consultándose los documentos aproba-
dos por el país en los Congresos del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) a partir del año 
2011, con particular énfasis en los aproba-
dos en el VIII Congreso realizado en el año 
2020, la Constitución de la República apro-
bada en el 2019, Ley No. 148: Ley de Sobe-
ranía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y el Decreto No. 33-2021.- Para 
La Gestión Estratégica Del Desarrollo Terri-
torial. De igual forma se consultaron artículos 
científicos y tesis de doctorado asociadas a 
la temática en los últimos cinco años. 

En la realización del diagnóstico empírico 
de la investigación que constató la situación 
problémica se utilizó una estrategia funda-
mentalmente de tipo explicativa, ya que se 
trata de explicar con datos cualitativos y 

cuantitativos las causas por las cuales se 
considera que el proceso de desarrollo lo-
cal, un proceso incipiente que nace con in-
suficiencias en la gestión de proyectos en el 
sector de la agricultura, por lo que se evi-
dencia insuficiencia en la satisfacción de las 
necesidades nutricionales de la población.

Este diagnóstico se ha realizado en orden ex-
ploratorio, descriptivo y posteriormente expli-
cativo. Se ha seleccionado también este tipo 
de estrategia investigativa porque analiza el 
fenómeno en las condiciones reales en que 
se da, lo que conlleva a una fundamentación 
más sólida de la propuesta para la gestión 
de proyectos de desarrollo local y ofrece una 
solución más efectiva al problema. 

Se declara la investigación de tipo natural, 
no se emplean medios externos ni extraor-
dinarios para obtener la información, como 
tampoco se utilizan métodos artificiales o 
de laboratorios, sino que se trabaja en sus 
condiciones naturales por los que se con-
sidera una investigación de campo. Se de-
clara la pluralidad del diagnóstico ya que 
se utilizaron de manera mixta el paradigma 
cuantitativo y cualitativo. Empleando el pri-
mero como intento para realizar un análisis 
objetivo de los datos obtenidos mediante la 
aplicación de instrumentos, con el fin de ser 
analizados e interpretados posteriormente, 
de acuerdo con el objetivo propuesto.

El paradigma cualitativo se utilizó para ob-
tener información acerca del proceso de 
gestión de proyectos de desarrollo local en 
el sector de la agricultura en el municipio 
Alquízar, y el empleo de múltiples métodos 
de recopilación de la información permitió 
el estudio de los datos presentes en las ca-
tegorías analíticas utilizadas en la investi-
gación en condiciones abiertas, que guían, 
pero no condicionan la investigación. 

Sobre la base de la identificación de necesi-
dades de información se definen un grupo de 
documentos a consultar como parte de la re-
visión de fuentes secundarias de información. 
Para el procesamiento y análisis de la infor-
mación se utilizaron las siguientes técnicas:
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Encuesta: se empleó para determinar el ni-
vel de gestión de la Administración Pública 
en el proceso de desarrollo local y de la de-
terminación de las principales dificultades 
y alternativas de solución en este proceso. 

Entrevista: se utilizó para conocer las ca-
racterísticas y problemas que afectan el 
proceso de gestión de proyectos de desa-
rrollo local en el sector de la agricultura; la 
producción de hortalizas y los procesos de 
intercooperación cooperativa en función del 
desarrollo territorial.

Triangulación: se utilizó para contrastar las 
distintas fuentes de información primarias 
y secundarias utilizadas como parte de la 
constatación de la situación problémica, 
con el objetivo de que los autores identifica-
ran las principales regularidades.

La validación de la propuesta se realizó a 
partir del método de criterio de usuarios, 
en aras de obtener una visión más integral 
sobre la viabilidad de la aplicación de la 
estrategia para la gestión de proyectos de 
desarrollo local, se procedió a un estudio 
de la satisfacción de usuarios claves en la 
implementación de la estrategia.

• Presidente de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular.

• Tres especialistas de diferentes áreas 
vinculadas a la agricultura.

• Cinco presidentes de las cooperativas 
que poseen experiencias en la intercoo-
peración.

• Tres miembros de la Dirección de Desa-
rrollo Local de Alquízar.

• Cuatro profesores del Centro Universita-
rio Municipal

• 12 pobladores beneficiados con los pro-
yectos

La metodología trazada para la investiga-
ción arrojó los resultados que se describen 
a continuación.

Resultados y discusión

El análisis de los resultados de las fuentes 
de información secundaria y primaria a tra-
vés del empleo de métodos antes declara-
do arrojó los siguientes resultados:

La consulta a documentos facilitados por 
la Dirección de Economía del Consejo de 
Administración Municipal en el municipio 
Alquízar develó que solo hay aprobado por 
la Dirección de Economía y Planificación un 
Proyecto de Desarrollo local “Producción de 
huevos a partir de gallinas semirústicas”, la 
entidad titular del proyecto es la Empresa 
Agropecuaria Alquízar, fecha de aproba-
ción 23 de mayo del 2021 ,el objetivo ge-
neral contribuir a la producción y comercia-
lización de huevos para la venta liberada 
a la población, el monto aprobado para su 
ejecución es  de $645 000.00 CUP, los do-
cumentos comprueban  que no se ha ejecu-
tado el monto asignado por falta de acuer-
dos entre el gobierno municipal y la entidad 
en cuanto al porciento de ingreso al presu-
puesto del municipio. Concluyendo que no 
existe en el municipio Alquízar Proyecto de 
Desarrollo Local en ejecución.

Musibay Figueroa, C. L. ., López García , Y. ., & Odio Pacheco , O. L. 
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Tabla 1. 

Misión, visión y valores

 Nombre del Proyecto Objetivo general Monto solicitado Entidad 

ejecutora 

Tipo de proyecto 

“Producción de huevos a 

partir de gallinas 

semirústicas” 

Contribuir a la 

producción y 

comercialización de 

huevos para la venta 

liberada a la 

población 

$645 000.00 CUP Empresa 

Agropecuaria 

Alquízar 

Económico -

productivo 

Fuente: Datos facilitados por la dirección de economía del CAM, Alquízar.

Los documentos consultados en el Depar-
tamento de Desarrollo Local patentizaron lo 
ya revelado en la Dirección de Economía y 
permitió corroborar la no existencia de pro-
yectos de desarrollo local en ejecución.

Otro de los resultados que arroja el diagnós-
tico es la información recogida a través de la 
técnica de sondeo de opinión a cinco especia-
listas  de la Delegación de la Agricultura, los 
cuales precisan los problemas que influyen 
en la capacidad de producción de alimentos; 
entre ellos se encuentran: la baja producti-
vidad del trabajo, pocas tierras cultivables 
dedicadas al cultivo de hortalizas, el déficit 
de fertilizantes para la protección contra las 
plagas y otros insectos, insuficiente sistemas 
de riego para su cultivo el no aprovechamien-
to de las bondades de los organopónicos y 
casas rústicas ,no existencia de cultura en el 
municipio de cultivar en ciclos cortos.  

Las entrevistas fueron aplicadas a siete es-
pecialistas de diferentes áreas vinculadas a 
la agricultura y seis funcionarios de la Admi-
nistración Municipal con el objetivo de co-
nocer las características y problemas que 
afectan el proceso de gestión de proyectos 
de desarrollo local en el sector de la agricul-
tura; la producción de hortalizas y los pro-
cesos de intercooperación cooperativa en 
función del desarrollo territorial.

La técnica aplicada arrojó los siguientes re-
sultados:

A la interrogante relacionada con la impor-
tancia de la gestión de proyectos de de-
sarrollo local en función de la soberanía 
alimentaria y seguridad alimentaria y nu-
tricional, la totalidad de los entrevistados 
coincidió con los beneficios de esta forma 
de gestión para impulsar el desarrollo en los 
territorios y fundamentalmente la produc-
ción de alimentos.

La totalidad de los entrevistados coinciden 
en el no aprovechamiento las capacidades 
instaladas en sector cooperativo en el te-
rritorio para desarrollar el proceso de inter-
cooperación en la gestión de proyectos de 
desarrollo local que contribuyan a la sobe-
ranía alimentaria y seguridad alimentaria y 
nutricional.

ARTÍCULO ORIGINAL: ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO 
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Figura 1. 

Aprovechamiento de las potencialidades del movimiento cooperativo en la gestión de pro-
yectos de desarrollo local 

La técnica de triangulación de la informa-
ción procesa e integra los resultados de las 
fuentes primarias y secundarias, para la de-
terminación de la fortalezas y debilidades 
de la gestión de proyectos de desarrollo lo-
cal en el municipio de Alquízar; específica-
mente los que contribuyen a la seguridad y 
soberanía alimentaria.

Entre las fortalezas identificadas en el proce-
so de triangulación de las fuentes de informa-
ción primarias y secundarias encontramos:

• Voluntad política de favorecer la gestión 
de proyectos de desarrollo local para 
contribuir a la soberanía alimentaria y la 
seguridad alimentaria y nutricional en el 
municipio de Alquízar.

• Se encuentran identificadas las causas 
que frenan el proceso de gestión de pro-
yectos de desarrollo local en el municipio.

• Se encuentran creadas las bases para el 
proceso de intercooperación cooperati-
va en el municipio (proyecto APOCOOP) 
para contribuir al desarrollo local.  

Las debilidades identificadas en el proceso 
de triangulación de las fuentes de informa-
ción primarias y secundarias encontramos:

• No existen proyectos de desarrollo local 
que contribuyan a la soberanía alimenta-
ria y la seguridad alimentaria y nutricio-
nal en el territorio.

• El no aprovechamiento de las capaci-
dades instaladas en sector cooperativo 
en el territorio para desarrollar el proce-
so de intercooperación en la gestión de 
proyectos de desarrollo local que contri-
buyan a la soberanía alimentaria y segu-
ridad alimentaria y nutricional.

La insuficiente preparación de los actores 
locales responsables de la gestión de pro-
yectos de desarrollo local en territorio.

Los fundamentos teóricos y el diagnóstico 
empírico realizado sustentan la propuesta 
de una estrategia que contribuya, desde la 
gestión del desarrollo local a la soberanía 
alimentaria y la seguridad alimentaria y nu-
tricional en el municipio de Alquízar.

La estrategia diseñada tiene como sopor-
te la concepción de la preparación de los 
actores municipales responsabilizados con 
el desarrollo local y la producción de ali-
mentos. Su objetivo general es contribuir a 
la preparación de los actores municipales 
para la gestión de proyectos que contribu-
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yan a la soberanía y seguridad alimentaria 
y nutricional.

La estrategia se implementó a partir del mes 
de octubre del 2022 se tomó una muestra de 
15 cuadros de dirección ,11 funcionarios,7 
trabajadores por cuenta propia y 5 profeso-
res  del Centro Universitario Municipal ;de 
los 15 cuadros;8 pertenecientes al gobierno 
municipal vinculados directamente a la tarea 
de desarrollo local y 7 cuadros vinculados al 
sector agrícola del municipio, los funciona-
rios 4 pertenecen al Consejo de Administra-
ción Municipal y el resto a sectores vincula-
dos con la producción de alimentos. 

Características que distinguen la estrategia:

• Se fundamenta en el diagnóstico de la 
necesidad de preparación de los acto-
res municipales seleccionados. ´

• Los temas se desarrollan con un enfo-
que sistémico. 

• Potencia el intercambio de ideas y expe-
riencias.

• Favorece la colaboración, el autocontrol 
y análisis lógico. 

• Su soporte legal lo constituyen Ley 
No.148/2022 y Decreto 33/2021. 

La estrategia se estructuró en cuatro etapas 
y un sistema de acciones para satisfacer las 
necesidades de superación diagnosticadas.

Etapas:

I Diagnóstico (octubre 2022): su fin radica 
en determinar las necesidades de prepara-
ción de los actores implicados en la gestión 
de proyectos de desarrollo local. 

Para su cumplimiento se establecen las si-
guientes acciones:

Acción 1.1. Elaboración y aplicación de los 
instrumentos de diagnóstico.

Acción 1.2. Evaluar la disponibilidad tecno-
lógica para la realización de las acciones 
de preparación.

Acción 1.3. Análisis de los datos obtenidos 
y procesamiento de la información

Acción 1.4. Ubicación por orden de priori-
dad de las necesidades de preparación de 
los actores.

II Estructuración y organización (noviembre 
2022): su objetivo es planificar y crear las 
condiciones organizativas para el desarro-
llo de los cursos de preparación a los ac-
tores municipales seleccionados. Para su 
cumplimiento fueron previstas las siguien-
tes acciones:

Acción 2.1. Determinación de los objetivos 
de los cursos. 

Acción.2.2. Diseño del plan de temas a de-
sarrollar atendiendo al sistema de objetivos

Acción 2.3. Creación de las condiciones 
organizativas que garanticen la puesta en 
marcha de los cursos de preparación:

• Determinación de los profesores respon-
sables de cada curso.

• Determinación del cronograma de eje-
cución de los cursos y horarios de reali-
zación, previa conciliación con los orga-
nismos que participan.

• Establecer el sistema de evaluación de 
cada curso.

III Ejecución (diciembre 2022, enero 2023 y 
hasta el 12 de febrero 2023): su intención es 
la introducción en la práctica de las accio-
nes diseñadas según los niveles estableci-
dos en la etapa anterior.

IV Control y evaluación (15 de febrero has-
ta diciembre del 2023):su propósito consis-
te en obtener un juicio de valor acerca de 
la efectividad de la preparación alcanzada 
por los actores locales. Esta etapa cuenta 
de las siguientes acciones:

Acción 4.1 Control del empleo de los nuevos 
conocimientos en su desempeño profesional. 

Acción 4.2 Evaluación del impacto en el di-
seño de los proyectos. Esta acción incluye: 

ARTÍCULO ORIGINAL: ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO 
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a. Cantidad de proyectos diseñados a par-
tir de la preparación.

b. Impacto cualitativo y cuantitativo en la 
alimentación municipal.

Se determinaron los siguientes temas a tra-
bajar:

• La soberanía alimentaria y seguridad ali-
mentaria. Ley 148/2022. 2 encuentros.

• La autonomía municipal: retos y desa-
fíos. 2 encuentros. 

• Los proyectos de desarrollo local. Ca-
racterizacion.2 encuentros.

• ¿Cómo realizar un estudio de factibili-
dad económica?.2 encuentros.

• Diseño de proyectos de desarrollo local. 
Actividad práctica.6 encuentros.

• Evaluación. Presentación de los proyec-
tos.2 encuentros.

La estrategia diseñada evidenció resulta-
dos parciales a partir del mes de marzo del 
2023 donde se pudo constatar en la Direc-
ción de Desarrollo del CAM la existencia 
en la cantera de proyectos de 7 proyectos 
listos a presentar para su análisis y apro-
bación la totalidad de ellos respondían a la 
producción y comercialización de alimentos 
endógenos. En junio del 2023 fueron apro-
bados cuatro proyectos de desarrollo local 
y al concluir el mes de noviembre del 2023 
se aprobaron tres nuevos proyectos todos 
con un denominador común, contribuir a la 
seguridad y soberanía alimentaria y nutri-
cional del territorio. 

Tabla 2. 

Proyectos de desarrollo local municipio Alquízar, 2023 

Nombre del Proyecto  Objetivo general  Entidad ejecutora Tipo de proyecto 

Planta de beneficio para 

frutas viandas y vegetales 

Contribuir a la comercialización 

inocua de alimentos vegetales  

CCS José Antonio 

Echeverria  

Económico -productivo 

Producción y 

comercialización de la 

semilla certificada de Piña 

Producir y comercializar la 

semilla certificada de Piña 

Empresa Agropecuaria 

Alquízar  

Económico -productivo 

Contribución a la 

conservación de recursos 

fitogenéticos de frutales 

Desarrollar vías para la 

conservación de los recursos 

fitogenéticos de frutales 

UCTB Frutales Investigación asociada a 

programa territorial 

Alimentos sanos e inocuos 

para tributar a la Seguridad 

alimentaria y a la atención 

de grupos vulnerables 

Medir el impacto de una 

alimentación saludable en una 

población vulnerable 

UCTB Frutales Investigación asociada a 

programa territorial 

Producción y 

comercialización de 

pitahayas (Selenicereus 

spp.) en Alquízar. 

Cultivar, producir y 

comercializar pitahayas 

(Selenicereus spp.)  

Investigador  

Reinier Vallester 

Cruzata 

Económico -productivo 

Proyecto Agroecológico 

para la elaboración de 

bioproductos  

Producir y suministrar un 

paquete de bioproductos a las 

entidades agrícolas   

CCS Camilo Cienfuegos  

Productor Idalecio 

Borges Blanco 

Económico -productivo 

“Producción intercooperada 

de hortalizas en terreno 

baldío de la circunscripción 

# 7, Alquízar” 

Producir hortalizas con destino 

fundamental al consumo de la 

población en situación de 

vulnerabilidad. 

Centro Universitario 

Municipal Alquízar 

Socio-cultural 
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Fuente: Datos facilitados por la Dirección de Desarrollo del CAM, Alquízar.

En aras de obtener una visión más integral 
sobre la viabilidad de la aplicación de la 
estrategia, se procedió a un estudio de la 
satisfacción de usuarios claves en la imple-
mentación del mismo. El 100% de los en-
cuestados expresa estar satisfecho con la 
estrategia aplicada para la gestión de pro-
yectos de desarrollo local.

El 93,1 % de los encuestados expresa que 
de la propuesta de estrategia para la ges-
tión de proyectos de desarrollo local nada 
le disgusta, mientras que el 6.9% le disgus-
ta que en la propuesta no haya concebido 
el empleo de energía renovable para el pro-
ceso de riego elemento que le dará sosteni-
bilidad a los proyectos diseñados.

Es interesante observar que los encuesta-
dos manifestaron que las siguientes cues-
tiones son las que más le gustaron de la es-
trategia diseñada: 

• el diseño de sus componentes generales; 

• el impacto social y ambiental de los pro-
yectos;

• su aporte a la seguridad y soberanía ali-
mentaria del territorio; 

• la concepción del proceso de intercoope-
ración como sustento del funcionamiento 
de los proyectos de desarrollo local. 

Estos resultados fueron confirmados por la 
aplicación de la técnica IADOV que permite 
estimar la satisfacción global de los implica-
dos en la aplicación de la estrategia.

La técnica de IADOV constituye una vía in-
directa para el estudio de la satisfacción, 
ya que los criterios que se utilizan se fun-
damentan en las relaciones que se estable-
cen entre tres preguntas cerradas que se 
intercalan dentro de un cuestionario. Los 
índices de satisfacción de esta técnica se 
cuantifican en: máxima satisfacción, más 
satisfecho que insatisfecho, no definido o 
contradictorio, más insatisfecho que satis-
fecho y máxima insatisfacción. 

Nombre del Proyecto  Objetivo general  Entidad ejecutora Tipo de proyecto 

Planta de beneficio para 

frutas viandas y vegetales 

Contribuir a la comercialización 

inocua de alimentos vegetales  

CCS José Antonio 

Echeverria  

Económico -productivo 

Producción y 

comercialización de la 

semilla certificada de Piña 

Producir y comercializar la 

semilla certificada de Piña 

Empresa Agropecuaria 

Alquízar  

Económico -productivo 

Contribución a la 

conservación de recursos 

fitogenéticos de frutales 

Desarrollar vías para la 

conservación de los recursos 

fitogenéticos de frutales 

UCTB Frutales Investigación asociada a 

programa territorial 

Alimentos sanos e inocuos 

para tributar a la Seguridad 

alimentaria y a la atención 

de grupos vulnerables 

Medir el impacto de una 

alimentación saludable en una 

población vulnerable 

UCTB Frutales Investigación asociada a 

programa territorial 

Producción y 

comercialización de 

pitahayas (Selenicereus 
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La técnica se complementa con la aplica-
ción de la formula a partir de la aplicación 
de la encuesta de satisfacción 

Luego, aplica la fórmula:

I S G = ( A * ( + 1 ) + B * ( + 0 , 5 ) + C * ( 0 ) + -
D*(-0,5)+E*(-1))/N, donde:

A, B, C, D y E, representan el número de 
sujetos con índice individual 1; 2; 3 ó 6; 4; 5 
(que indican las categorías del Cuadro Ló-
gico de IADOV);

N representa el número total de sujetos en-
cuestados (en este caso 29).

Aplicando la fórmula a partir de las respues-
tas de los 29 entrevistados, se obtiene el 
ISG con el modelo, el cual se expresa en la 
siguiente fórmula:

ISG=(28*(+1)+1*(+0,5)+0*(0)+0*(-0,5)+0*(-
1))/29= 0,9

Según lo ilustrado en la ecuación este Índi-
ce de Satisfacción Grupal (ISG) de 0,9 ex-
presa un índice de máxima satisfacción de 
los encuestados.

Conclusiones 

Los fundamentos teóricos- metodológi-
cos asociados a la gestión de proyectos 
de desarrollo local, permitió establecer los 
sustentos para diseñar una estrategia que 
contribuya, desde la gestión del desarrollo 
local, a la soberanía alimentaria y la seguri-
dad alimentaria y nutricional en el municipio 
de Alquízar.

El análisis de los resultados de los instru-
mentos aplicados proporcionó elementos 
necesarios para diagnosticar el estado ac-
tual del proceso de gestión de proyectos 
de desarrollo local y la conveniencia de di-
señar una estrategia de preparación de los 
actores municipales para el diseño de pro-
yectos de desarrollo local. 

El diseño de la estrategia es pertinente, el 
método criterio de usuarios aplicado para la 
validación de la propuesta arrojó un Índice de 

Satisfacción Grupal (ISG) de 0,9 expresando 
un índice de máxima satisfacción de los acto-
res locales y pobladores de Alquízar que se 
beneficiarán con los proyectos de desarrollo 
local para la producción de alimentos. 
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RESUMEN

El estudio " Estrategias para potenciar la creatividad en la educación sobre Inteligencia Artificial " aborda la 
importancia de la creatividad en la formación de profesionales en inteligencia artificial (IA). La investigación 
se planteó la pregunta de cómo se fomenta la creatividad en los programas de enseñanza de IA y cuáles son 
las áreas que necesitan mejoras. Se utilizó una metodología cualitativa y cuantitativa basada en el análisis 
documental de programas de asignaturas disponibles en línea de universidades de España, América Latina 
y Estados Unidos. El objetivo fue identificar y evaluar la integración de la creatividad en estos programas. Los 
principales hallazgos revelan deficiencias significativas: solo el 14.5% de los programas establece objetivos 
explícitos relacionados con la creatividad y apenas el 3.6% ofrece una definición clara de este concepto en 
el contexto de la IA; solo el 27.3% incluye temas que promuevan el pensamiento creativo y el 9.1% incorpora 
estudios de caso orientados a la creatividad; la mayoría de los programas sigue utilizando métodos de ense-
ñanza tradicionales, con solo el 21.8% empleando métodos activos; en cuanto a evaluaciones y retroalimenta-
ción, solo el 16.4% utiliza evaluaciones abiertas que podrían fomentar la creatividad y solo el 5.5% proporcio-
na retroalimentación específica sobre este aspecto; el acceso a herramientas y recursos creativos es limitado, 
con solo el 12.7% de los programas ofreciendo dichas herramientas y apenas el 7.3% incluyendo material 
de referencia inspirador; solo el 3.6% de los programas cuenta con actividades extracurriculares creativas y 
el 1.8% incluye colaboraciones interdisciplinarias. La conclusión central es que los programas de IA deben 
establecer objetivos claros y definiciones precisas sobre creatividad, incorporar más contenidos y actividades 
creativas, adoptar métodos de enseñanza más activos, mejorar las evaluaciones y la retroalimentación, pro-
porcionar mejores herramientas y recursos creativos, y aumentar las actividades extracurriculares creativas.

Palabras clave: Creatividad, Inteligencia Artificial, Objetivo, Programas de Asignatura, Metodología de, 
Enseñanza, Evaluaciones, Recursos Creativos. 

ABSTRACT

The study "Strategies to enhance creativity in artificial intelligence education" addresses the importance of 
creativity in the training of artificial intelligence (AI) professionals. The research posed the question of how 
creativity is promoted in AI education programs and what areas need improvement. A qualitative and quanti-
tative methodology was used, based on the documentary analysis of online course programs from universities 
in Spain, Latin America, and the United States. The objective was to identify and evaluate the integration of 
creativity in these programs. The main findings reveal significant deficiencies: only 14.5% of the programs set 
explicit objectives related to creativity, and only 3.6% provide a clear definition of this concept in the context 
of AI; only 27.3% include topics that promote creative thinking, and 9.1% incorporate case studies oriented 
towards creativity; most programs continue to use traditional teaching methods, with only 21.8% employing 
active methods; regarding evaluations and feedback, only 16.4% use open evaluations that could foster crea-
tivity, and only 5.5% provide specific feedback on this aspect; access to creative tools and resources is limited, 
with only 12.7% of the programs offering such tools, and only 7.3% including inspiring reference material; only 
3.6% of the programs have creative extracurricular activities, and 1.8% include interdisciplinary collaborations. 
The central conclusion is that AI programs must establish clear objectives and precise definitions of creativity, 
incorporate more creative content and activities, adopt more active teaching methods, improve evaluations 
and feedback, provide better creative tools and resources, and increase creative extracurricular activities.
 
Keywords: Creativity, Artificial Intelligence, Objectives, Course Programs, Teaching Methodology, Evalua-
tions, Creative Resources.
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Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha surgido 
como un campo de estudio en el siglo XXI, 
transformando industrias, sociedades y la 
forma en que interactuamos con la tecno-
logía. Con el avance acelerado de la IA, se 
espera que su impacto continúe expandién-
dose en diversas áreas, desde la atención 
médica y la industria automotriz hasta la 
educación y el entretenimiento (del Puerto, 
& Esteban, 2022). La Asociación de Maqui-
naria Computacional (ACM) y la Asociación 
Europea para la Inteligencia Artificial (EEE) 
han pronosticado que la IA tendrá un pa-
pel fundamental en la evolución futura de 
la sociedad, impulsando la innovación y la 
eficiencia en múltiples sectores.

Sin embargo, a pesar del potencial trans-
formador de la IA, existe una preocupación 
creciente sobre la falta de enfoque en el 
desarrollo de la creatividad dentro de los 
programas de enseñanza de IA en univer-
sidades e instituciones educativas (Holga-
do, et al., 2024). Esta situación problemá-
tica se agrava por la rapidez con la que 
evoluciona el campo de la IA y la necesi-
dad de habilidades creativas para abordar 
desafíos emergentes y complejos. La falta 
de atención a este aspecto puede tener 
consecuencias significativas, como la in-
capacidad para generar soluciones inno-
vadoras y la limitación del potencial de la 
IA para abordar problemas complejos de 
manera efectiva.

En este contexto, surge la necesidad de 
evaluar y mejorar el fomento de la creativi-
dad en los programas de enseñanza de IA 
(Huang, & Qiao, 2024). Existen vacíos im-
portantes en la investigación que requieren 
atención, como la falta de claridad en los 
objetivos y definiciones de creatividad en el 
contexto de la IA, así como la escasez de 
contenidos y actividades específicamente 
diseñados para fomentar la creatividad en 
estos programas. Además, preguntas cla-
ve surgen sobre cómo integrar de manera 
efectiva la creatividad en el plan de estu-

Martínez Cardero, D. 

dios de IA y cómo evaluar y retroalimentar 
el desarrollo de habilidades creativas entre 
los estudiantes.

El objetivo de esta investigación es abor-
dar estas preocupaciones y proporcionar 
una comprensión más profunda del estado 
actual del fomento de la creatividad en los 
programas de enseñanza de IA. Al hacerlo, 
se espera identificar áreas de mejora y de-
sarrollar recomendaciones prácticas para 
enriquecer la experiencia educativa en el 
campo de la IA. Este estudio es de vital im-
portancia, ya que la capacidad de cultivar 
la creatividad en los futuros profesionales 
de la IA será fundamental para impulsar la 
innovación y el progreso en esta área clave.

Huang, & Qiao, (2024). ha destacado la 
importancia de la creatividad en entornos 
educativos y laborales, señalando que fo-
mentar la creatividad puede conducir a so-
luciones más innovadoras y efectivas. La 
investigación de Jia, Sun, & Looi, (2024), 
ha demostrado que la creatividad es funda-
mental para el flujo óptimo de la experien-
cia humana, lo que sugiere que integrar la 
creatividad en la educación puede mejorar 
significativamente la calidad de aprendizaje 
y la satisfacción del estudiante.

Metodología

Se tomó una muestra representativa de pro-
gramas de asignaturas de 55 universidades 
e instituciones educativas disponibles en 
línea. Esta selección coincidió con la elec-
ción de las universidades más destacadas 
en sus respectivas regiones geográficas. De 
estas instituciones, 15 pertenecen a Espa-
ña (27.27% de la muestra total), otras 15 se 
ubican en América Latina (27.27%), y 6 es-
tán ubicadas en Estados Unidos (10.91%). 
Esta selección diversa abarcó una amplia 
gama de instituciones, incluyendo la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, el Instituto 
Tecnológico de Mérida, la Universidad de 
Chile, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Cornell University y MIT, entre otras desta-
cadas universidades a nivel mundial.
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El análisis de la bibliografía sobre creativi-
dad e inteligencia artificial en la educación 
revela que el 53.8% de las referencias son 
de los últimos cinco años, indicando una 
atención considerable hacia las tenden-
cias emergentes en el campo. Además, el 
42.3% de las publicaciones están en bases 
indexadas, asegurando la calidad y la revi-
sión por pares de las investigaciones cita-
das. Esta composición refleja la importancia 
de integrar investigaciones recientes y rigu-
rosas para abordar de manera efectiva el 
fomento de la creatividad en la enseñanza 
de la inteligencia artificial.

La metodología utilizada para llevar a cabo 
este estudio implicó varios pasos para re-
copilar, analizar y evaluar los programas de 
asignatura de Inteligencia Artificial (IA) de 
55 universidades e instituciones educativas. 
Primero, se procedió a seleccionar los pro-
gramas de asignatura disponibles en línea 
de las instituciones educativas, coincidiendo 
con aquellas universidades más reconoci-
das en sus respectivas regiones geográfi-
cas, abarcando España, América Latina y 
Estados Unidos. Esto se hizo con el objetivo 
de obtener una muestra representativa y di-
versa que reflejara diferentes enfoques en la 
enseñanza de la IA y, por ende, del fomento 
de la creatividad en este campo.

Los criterios de selección se basaron en la 
reputación internacional de las universida-
des en el campo de la IA, así como en la 
relevancia de los programas académicos 
ofrecidos por estas instituciones. Se priori-
zó la inclusión de programas que aborda-
ran específicamente aspectos relacionados 
con la IA, desde licenciaturas hasta pos-
grados, para obtener una visión integral de 
cómo se enseña esta disciplina en diferen-
tes niveles educativos.

Para recopilar los datos necesarios, se utiliza-
ron palabras clave específicas en búsquedas 
sistemáticas en los sitios web institucionales 
y otras fuentes de información académica. 
Una vez recopilados los programas de asig-
natura pertinentes, se llevó a cabo un análisis 

detallado de estos documentos para identi-
ficar patrones y características relacionadas 
con el fomento de la creatividad.

Los indicadores utilizados para evaluar los 
programas de asignatura abarcaron áreas 
clave para el desarrollo de la creatividad 
en el ámbito educativo, como los objetivos 
del programa, los contenidos del curso, las 
metodologías de enseñanza, la evaluación 
del estudiante, los recursos y materiales 
disponibles, así como las actividades extra-
curriculares ofrecidas. Este enfoque permi-
tió obtener una visión integral de cómo se 
aborda la creatividad en la enseñanza de 
la IA en diferentes instituciones educativas.

Resultados

Análisis de la distribución regional de las 
universidades

El análisis de la distribución regional de las 
universidades en la muestra proporciona 
información relevante sobre la represen-
tatividad geográfica de los programas de 
enseñanza de Inteligencia Artificial (IA). 
Se observa una notable concentración de 
universidades en América Latina y Espa-
ña, que representan más de la mitad de los 
centros educativos incluidos en la muestra. 
Esto sugiere un fuerte interés y desarrollo 
de programas de IA en estas regiones, lo 
que refleja un impulso significativo en la 
educación y la investigación en IA en paí-
ses de habla hispana como México, Argen-
tina y España.

Dentro de este contexto, España destaca 
como un importante centro educativo en el 
campo de la IA, con una cantidad conside-
rable de universidades representadas en 
la muestra. Esto puede responder tanto al 
crecimiento de la IA como disciplina aca-
démica en el país, como al compromiso de 
España con la innovación y la tecnología.

Por otro lado, si bien en menor medida que 
América Latina y España, las universidades 
de Estados Unidos también están presen-
tes en la muestra. Esto subraya el liderazgo 
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continuo de Estados Unidos en tecnología 
y educación superior, con instituciones de 
renombre mundial como MIT, Harvard y UC 
Berkeley incluidas en la selección.

La diversidad geográfica de las universi-
dades en la muestra abre un gran poten-
cial para la colaboración internacional en 
el campo de la Inteligencia Artificial (IA). La 
presencia de centros educativos de diver-
sas regiones, como América Latina, Espa-
ña y Estados Unidos, crea una plataforma 
ideal para fomentar el intercambio de cono-
cimientos y experiencias a nivel global.

Este intercambio de conocimientos y mejo-
res prácticas permite la difusión de ideas 
y la adopción de soluciones probadas en 
diversos entornos. La colaboración entre 
universidades de diferentes países también 
estimula el desarrollo de proyectos de in-
vestigación, programas académicos, publi-
caciones y otras iniciativas conjuntas. Esto 
favorece la creación de redes internaciona-
les, la movilidad estudiantil y docente, y el 
enriquecimiento mutuo a través del trabajo 
en equipo.

También, la participación de universidades 
de distintas regiones aporta una amplia 
gama de perspectivas culturales, sociales, 
económicas y tecnológicas a la educación 
y la investigación en IA. Esto fomenta una 
visión más integral y contextualizada del de-
sarrollo de esta disciplina, lo cual es clave 
para abordar los desafíos globales de ma-
nera más efectiva. Por otro lado, la colabora-
ción internacional permite la transferencia de 
conocimientos, metodologías y capacidades 
entre las diferentes instituciones. Esto contri-
buye al fortalecimiento de las capacidades 
en IA en aquellas regiones con menos de-
sarrollo relativo, promoviendo la equidad y el 
avance conjunto en este campo.

Contexto del estudio

El estudio reveló que el 100 % de los pro-
gramas analizados se enfocan en desarro-
llar habilidades técnicas sólidas en Inteli-
gencia Artificial (IA), lo cual es fundamental. 

Sin embargo, solo un pequeño porcentaje 
de estos programas aborda explícitamente 
la creatividad como una competencia clave. 
Este hallazgo sugiere que los programas 
académicos en IA se están concentrando 
principalmente en que los estudiantes ad-
quieran un conocimiento profundo de los 
principios, algoritmos y tecnologías que 
sustentan esta disciplina. Esto sienta las ba-
ses para que puedan diseñar, implementar 
y optimizar sistemas de IA efectivos.

No obstante, la creatividad también desempe-
ña un papel importante en el campo de la IA. 
La capacidad de generar ideas innovadoras, 
identificar nuevas aplicaciones y desarrollar 
enfoques creativos para resolver problemas 
complejos es vital para impulsar el avance de 
esta tecnología. Los sistemas de IA más exi-
tosos suelen surgir de la combinación entre 
las habilidades técnicas y la creatividad.

Al equilibrar el desarrollo de habilidades 
técnicas y creativas, los programas de IA 
podrían formar profesionales más com-
pletos, capaces de impulsar innovaciones 
significativas y abordar los desafíos más 
complejos que enfrenta esta disciplina en 
constante evolución.

Principales problemas detectados

Falta de objetivos claros y definiciones so-
bre creatividad

La falta de objetivos claros y definiciones 
precisas en torno a la creatividad represen-
ta un desafío importante en los programas 
académicos de inteligencia artificial (IA). 
Los datos recopilados en un estudio ex-
haustivo de 55 programas han puesto de 
manifiesto esta preocupante carencia.

Apenas el 14.5% de estos programas (8 de 
55) establece objetivos explícitos relacio-
nados con el desarrollo de la creatividad 
entre los estudiantes. Aún más alarmante 
es que solo el 3.6% (2 de 55) ofrece una 
definición clara y contextualizada de lo que 
se entiende por "creatividad" en el campo 
de la IA. Esta falta de claridad conceptual 
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y estratégica representa un obstáculo sig-
nificativo para el crecimiento creativo de los 
futuros profesionales.

Sin tener metas concretas y definiciones 
precisas, los programas académicos corren 
el riesgo de abordar la creatividad de mane-
ra superficial o fragmentada (Runco, 2014 
y Sawyer, 2012). Los estudiantes pueden 
quedar desorientados sobre las expectati-
vas y habilidades que se espera que desa-
rrollen en relación con el pensamiento inno-
vador, la resolución creativa de problemas y 
la generación de soluciones originales.

No obstante, existen programas destaca-
dos que han logrado subsanar esta defi-
ciencia. Un ejemplo notable es el enfoque 
adoptado por la Universidad Autónoma de 
Madrid, que ha establecido una definición 
clara de creatividad en el contexto de la IA. 
Para esta institución, la creatividad se de-
fine como la capacidad de generar ideas 
originales y prácticas destinadas a resolver 
problemas complejos en el campo de la in-
teligencia artificial.

La estrategia educativa de la Universidad 
Autónoma de Madrid se enfoca en la explo-
ración activa de diversas técnicas de reso-
lución de problemas y en fomentar la expe-
rimentación como medio para estimular la 
creatividad de los estudiantes. Este enfo-
que no solo establece una base sólida para 
el desarrollo de habilidades creativas, sino 
que también resalta la importancia de tener 
objetivos definidos y claros en la formación 
de profesionales en este campo.

Al proporcionar una estructura y una direc-
ción estratégica clara, se facilita a los estu-
diantes el desarrollo de su capacidad crea-
tiva, lo que a su vez contribuye a impulsar 
la innovación y el progreso en la IA y dis-
ciplinas relacionadas (Simbaña Haroet al, 
2023). Este ejemplo demuestra que es po-
sible subsanar la falta de claridad en torno 
a la creatividad y ofrecer a los estudiantes 
un marco conceptual y orientación estraté-
gica efectiva.

Es fundamental que los programas acadé-
micos de IA sigan el ejemplo de iniciativas 
como la de la Universidad Autónoma de 
Madrid y establezcan objetivos claros, así 
como definiciones precisas y contextualiza-
das de la creatividad. Solo de esta manera 
podrán garantizar que los futuros profesio-
nales de la inteligencia artificial cuenten con 
las herramientas y la dirección necesarias 
para desarrollar plenamente sus habilida-
des creativas y contribuir de manera signifi-
cativa a la innovación en este campo.

Escasez de contenidos y actividades crea-
tivas

El análisis de los programas de inteligencia 
artificial (IA) también revela una carencia 
significativa de contenidos y actividades di-
señados específicamente para fomentar la 
creatividad entre los estudiantes.

Apenas el 27.3% de los programas (15 de 
55) incluye temas que promuevan el pen-
samiento creativo. Aún más preocupante es 
que solo el 9.1% de los programas (5 de 
55) incorpora estudios de caso orientados a 
la creatividad. Esta escasez de contenidos 
específicos limita considerablemente las 
oportunidades para que los estudiantes de-
sarrollen y apliquen habilidades creativas 
en la resolución de problemas complejos.

La mayoría de los programas carecen de un 
enfoque deliberado en el fomento de la crea-
tividad. Por ejemplo, la Universidad de Extre-
madura ofrece un curso especializado en IA 
donde se exploran casos de estudio de pro-
yectos innovadores en este campo. En este 
curso, se anima a los estudiantes a proponer 
soluciones creativas a problemas reales, lo 
cual representa un enfoque más integral y 
orientado al desarrollo de la creatividad.

Por otro lado, la Universidad VIU España 
implementa un enfoque basado en estudios 
de caso que involucra proyectos prácticos 
en los que los estudiantes deben aplicar 
conceptos de IA para abordar desafíos es-
pecíficos. Estos estudios de caso estimulan 
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la creatividad al requerir que los estudiantes 
generen soluciones originales y adaptativas 
a problemas concretos.

Estos ejemplos demuestran que es posible 
integrar de manera efectiva contenidos y 
actividades que promuevan el pensamiento 
creativo en los programas de IA. Al incorpo-
rar más oportunidades para el desarrollo de 
la creatividad, los estudiantes podrán ex-
plorar enfoques innovadores, proponer so-
luciones novedosas y ampliar los horizontes 
de la inteligencia artificial.

Un imperativo es que los programas aca-
démicos de IA adopten un enfoque más 
equilibrado, que combine la enseñanza de 
conocimientos técnicos con el fomento de 
habilidades creativas. Esto permitirá a los fu-
turos profesionales de la IA estar mejor pre-
parados para enfrentar los desafíos comple-
jos y cambiantes de este campo, y contribuir 
de manera innovadora al avance de la inteli-
gencia artificial (Wang, et al, 2023).

Predominio de métodos de enseñanza tra-
dicionales

El análisis de los programas de inteligencia 
artificial (IA) también revela que la mayoría 
de ellos todavía dependen en gran medida 
de métodos de enseñanza tradicionales, 
lo que limita el desarrollo adecuado de la 
creatividad entre los estudiantes. Aunque 
el 21.8% de los programas (12 de 55) utili-
zan métodos activos de enseñanza, solo el 
10.9% (6 de 55) proporciona espacios es-
pecíficos para la experimentación. La pre-
valencia de enfoques tradicionales, como 
las conferencias magistrales y los exáme-
nes escritos, ofrece poco espacio para la 
exploración de ideas no convencionales y 
la generación de soluciones innovadoras.

Por ejemplo, en la Universidad Nacional de 
Cuyo, los cursos de IA se imparten principal-
mente a través de conferencias y prácticas 
de laboratorio, con un énfasis limitado en el 
fomento de la creatividad. Este modelo de 
enseñanza más convencional tiende a en-
focarse en la transmisión de conocimientos 

y habilidades técnicas, sin brindar oportuni-
dades suficientes para que los estudiantes 
desarrollen su pensamiento creativo.

En contraste, existen algunos programas 
que han adoptado un enfoque más activo 
y orientado a la creatividad. La Universidad 
Tecnológica de Pereira, por ejemplo, ha in-
corporado métodos de enseñanza como el 
aprendizaje basado en problemas y pro-
yectos prácticos. Estos enfoques activos 
involucran a los estudiantes en la resolución 
de problemas reales, lo que les permite ex-
plorar soluciones innovadoras y desarrollar 
habilidades creativas.

La comparación entre los métodos tradicio-
nales y los enfoques más activos y orien-
tados a la creatividad muestra una clara 
diferencia en cuanto a su efectividad para 
fomentar el pensamiento creativo en los es-
tudiantes (Simonton, 1999). Mientras que 
los métodos tradicionales tienden a limitar 
la experimentación y la generación de ideas 
novedosas, los enfoques activos brindan 
oportunidades significativas para que los 
estudiantes desarrollen su capacidad de 
pensar de manera creativa y proponer solu-
ciones innovadoras.

Es fundamental que los programas de IA 
implementen un mayor equilibrio entre los 
métodos de enseñanza, incorporando más 
espacios para la experimentación, la reso-
lución de problemas abiertos y el desarrollo 
de proyectos creativos (Ali, et al, 2019). Al 
hacerlo, estarán sentando las bases para 
que los estudiantes adquieran habilidades 
creativas que les permitan destacar en el 
campo de la inteligencia artificial y contri-
buir de manera innovadora a su desarrollo.

Evaluaciones y retroalimentación limitadas 
sobre creatividad

Otro factor clave que limita el desarrollo de 
la creatividad en los programas de inteligen-
cia artificial (IA) es la falta de evaluaciones 
y retroalimentación adecuadas. El análisis 
de los datos recopilados revela que solo 
el 16.4% de los programas (9 de 55) utiliza 
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evaluaciones abiertas, que podrían fomen-
tar la creatividad entre los estudiantes.

Las evaluaciones abiertas, a diferencia de las 
pruebas de opción múltiple o de respuesta 
corta, brindan a los estudiantes la oportuni-
dad de explorar, idear y proponer solucio-
nes innovadoras a los desafíos planteados 
(Wang, et al, 2023). Estas evaluaciones más 
flexibles y orientadas a la creatividad permi-
ten a los estudiantes demostrar su capacidad 
de pensamiento crítico, su habilidad para co-
nectar ideas de manera novedosa y su des-
treza para generar propuestas originales.

Sin embargo, los datos revelan que la gran 
mayoría de los programas de IA aún se 
basan en métodos de evaluación más tra-
dicionales y menos propicios para la esti-
mulación de la creatividad. Esta tendencia 
sugiere que los programas no están priori-
zando adecuadamente la evaluación de ha-
bilidades creativas en sus estudiantes.

Además de la escasez de evaluaciones 
abiertas, el estudio también encontró que 
solo el 5.5% de los programas (3 de 55) pro-
porciona retroalimentación específica sobre 
la creatividad de los estudiantes. La retro-
alimentación específica y detallada es fun-
damental para que los estudiantes puedan 
identificar áreas de mejora, comprender 
cómo fortalecer sus habilidades creativas 
y recibir orientación sobre cómo desarrollar 
su potencial innovador. Sin este tipo de re-
troalimentación orientada, los estudiantes 
carecen de la guía necesaria para mejorar 
continuamente sus capacidades creativas.

Esta carencia de evaluaciones abiertas y 
retroalimentación específica sobre crea-
tividad representa una grave limitación en 
los programas de IA. Al no priorizar estos 
aspectos, se está desaprovechando una 
oportunidad clave para fomentar y desarro-
llar el pensamiento creativo entre los estu-
diantes (Wang, et al, 2023).

Es necesario que los programas de IA im-
plementen un enfoque más equilibrado en 
sus métodos de evaluación, incorporan-

do evaluaciones abiertas que desafíen a 
los estudiantes a pensar de manera inno-
vadora. Asimismo, deben proporcionar re-
troalimentación detallada que les permita 
identificar fortalezas, debilidades y áreas 
de mejora en sus habilidades creativas. Al 
asumir estas prácticas, los programas de IA 
demostrarán su compromiso con el desa-
rrollo de la creatividad y brindarán a los es-
tudiantes las herramientas necesarias para 
convertirse en líderes y solucionadores de 
problemas innovadores en el campo de la 
inteligencia artificial.

Acceso limitado a herramientas y recursos 
creativos

Otro desafío importante que enfrentan los 
programas de inteligencia artificial (IA) es el 
acceso limitado a herramientas y recursos 
creativos para los estudiantes. Los datos 
recopilados muestran que solo el 12.7% de 
los programas analizados (7 de 55) ofrecen 
acceso a este tipo de herramientas creati-
vas. Aún más preocupante es que apenas 
el 7.3% (4 de 55) incluye material de refe-
rencia que inspire y facilite el desarrollo de 
la creatividad entre los estudiantes.

Esta escasez de recursos adecuados re-
presenta un obstáculo significativo para 
que los estudiantes puedan explorar y de-
sarrollar sus ideas innovadoras de manera 
efectiva. La falta de acceso a herramientas 
creativas, como software de diseño, plata-
formas de prototipado o entornos de expe-
rimentación, limita las oportunidades de los 
estudiantes para dar forma a sus propues-
tas y llevarlas a la práctica.

La ausencia de material de referencia que 
inspire y guíe a los estudiantes en el proce-
so creativo les priva de insumos valiosos. 
Estos recursos, que pueden incluir estudios 
de caso, ejemplos de proyectos exitosos o 
incluso talleres y tutoriales sobre técnicas 
de ideación y diseño, son fundamentales 
para alimentar la imaginación de los estu-
diantes y brindarles las herramientas nece-
sarias para materializar sus ideas.
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Esta carencia de acceso a herramientas y 
recursos creativos es especialmente preo-
cupante en el contexto de la IA, donde la 
innovación y la capacidad de pensar fuera 
de los esquemas tradicionales son relevan-
tes para desarrollar soluciones disruptivas 
y generar un impacto transformador. Si los 
programas de formación no logran propor-
cionar a los estudiantes los medios adecua-
dos para explorar y experimentar con ideas 
creativas, estarán limitando gravemente su 
potencial para convertirse en líderes e inno-
vadores en este campo.

Es fundamental que los programas de IA 
aborden esta brecha y amplíen el acceso a 
herramientas y recursos creativos para los 
estudiantes (Lee, et al, 2024). Esto puede 
lograrse a través de la adquisición de sof-
tware especializado, la creación de labora-
torios de prototipado, la suscripción a plata-
formas de innovación, o la incorporación de 
talleres y material de referencia que inspiren 
y guíen a los estudiantes en el desarrollo de 
soluciones creativas.

Al invertir en estos recursos, los programas 
de IA demostrarán su compromiso con el 
fomento de la creatividad y brindarán a los 
estudiantes las herramientas necesarias 
para transformar sus ideas en realidades 
innovadoras. Esto, a su vez, les preparará 
mejor para enfrentar los desafíos y oportuni-
dades del futuro en un campo en constante 
evolución como la inteligencia artificial.

Poca integración de actividades extracurri-
culares creativas

La integración de actividades extracurricu-
lares creativas en los programas académi-
cos de inteligencia artificial (IA) representa 
otro aspecto preocupante que se despren-
de del estudio realizado. Los datos recopi-
lados revelan una alarmante carencia de 
este tipo de iniciativas.

Según los resultados, solo el 3.6% de los 
55 programas analizados (2 de 55) cuentan 
con la presencia de actividades extracurri-
culares, tales como talleres y hackathones, 

que podrían enriquecer significativamente la 
creatividad de los estudiantes. Aún más pre-
ocupante es la casi total ausencia de cola-
boraciones interdisciplinarias, las cuales son 
fundamentales para fomentar una visión más 
amplia y creativa de la IA. Apenas el 1.8% de 
los programas (1 de 55) incluyó este tipo de 
iniciativas en su oferta educativa.

La falta de estas actividades extracurricu-
lares representa una importante limitación 
en las oportunidades de aprendizaje y de-
sarrollo de los estudiantes fuera del entorno 
de aula tradicional. Las actividades prácti-
cas, colaborativas e interdisciplinarias son 
significativos para estimular la creatividad, 
la resolución innovadora de problemas y la 
generación de ideas originales en el campo 
de la inteligencia artificial.

Los talleres, hackathones y proyectos inter-
disciplinarios permiten a los estudiantes po-
ner en práctica sus conocimientos teóricos, 
explorar nuevos enfoques y perspectivas, y 
enfrentarse a desafíos que van más allá de 
los límites de una sola disciplina. Estas expe-
riencias enriquecedoras fomentan el pensa-
miento crítico, la capacidad de adaptación 
y la apertura mental, cualidades esenciales 
para el desarrollo de la creatividad en la IA.

La falta de este tipo de actividades extracurri-
culares en la gran mayoría de los programas 
académicos analizados representa una im-
portante brecha que debe ser abordada. Es 
fundamental que las instituciones educativas 
reconozcan la importancia de integrar estas 
iniciativas en sus currículos y ofrezcan a los 
estudiantes oportunidades para explorar, co-
laborar y poner en práctica sus habilidades 
creativas más allá del aula (Lee, et al, 2024).

Solo a través de la implementación de activi-
dades extracurriculares, como talleres, hac-
kathones y proyectos interdisciplinarios, los 
programas de IA podrán brindar a los estu-
diantes un entorno propicio para el desarro-
llo de su creatividad, preparándolos de ma-
nera integral para hacer frente a los desafíos 
y oportunidades que presenta este campo 
en constante evolución (Sajja, et al, 2024).
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Los hackathones son eventos de progra-
mación y diseño intensivos, en los que los 
participantes trabajan en equipo durante un 
período de tiempo limitado (generalmente 
un fin de semana) para crear soluciones in-
novadoras a problemas específicos. Estos 
eventos son particularmente relevantes en 
el contexto de la integración de actividades 
extracurriculares creativas en los progra-
mas académicos de inteligencia artificial 
(IA). Fomentan el trabajo en equipo y la co-
laboración interdisciplinaria, dos elementos 
fundamentales para abordar los desafíos 
complejos de la IA. Al reunir a estudiantes 
con diferentes perfiles, conocimientos y 
habilidades, estos eventos permiten la ge-
neración de ideas innovadoras y enfoques 
creativos que van más allá de los límites de 
una sola disciplina.

Además, los hackathones brindan a los es-
tudiantes la oportunidad de poner en prác-
tica sus conocimientos teóricos y aplicarlos 
en la resolución de problemas del mundo 
real. Esto les permite adquirir habilidades 
prácticas, experiencia en el desarrollo de 
proyectos y la capacidad de adaptarse a 
situaciones cambiantes, cualidades esen-
ciales para desempeñarse con éxito en el 
campo de la IA (Seidametova, et al, 2022). 
De esta manera, los hackathones fomentan 
la creatividad y el pensamiento fuera de los 
esquemas tradicionales. Al enfrentarse a 
desafíos específicos y contar con un tiempo 
limitado para solucionarlos, los estudiantes 
se ven obligados a pensar de manera in-
novadora, explorar nuevas ideas y asumir 
riesgos controlados, lo que contribuye al 
desarrollo de habilidades creativas funda-
mentales para la IA.

Por otro lado, estos eventos también ofre-
cen a los estudiantes la oportunidad de 
establecer contactos y redes profesionales 
dentro de la industria de la IA. La participa-
ción en hackathones les permite interactuar 
con expertos del sector, recibir retroalimen-
tación valiosa y, en algunos casos, incluso 
presentar soluciones que pueden despertar 
el interés de empresas e instituciones.

Estrategias para potenciar la creatividad 
en la educación sobre IA

Para abordar los desafíos relacionados con 
la falta de objetivos claros y definiciones 
precisas sobre la creatividad en los progra-
mas de inteligencia artificial (IA), se pueden 
implementar diversas mejoras innovadoras:

Se pueden organizar Talleres de Definición 
de Objetivos Creativos, donde profesores y 
estudiantes trabajen juntos para definir me-
tas concretas y contextualizadas que guíen 
el desarrollo creativo en el aula. Estos ta-
lleres podrían incluir ejercicios de lluvia de 
ideas, análisis de casos de estudio y discu-
siones grupales para establecer objetivos 
claros relacionados con la creatividad en el 
contexto de la IA.

Además, se pueden crear Espacios de 
Co-Creación, ya sean físicos o virtuales, 
donde los estudiantes puedan colaborar 
con profesionales y docentes para definir y 
refinar conceptos de creatividad aplicados 
a proyectos específicos. Estos espacios fa-
cilitarían la generación de definiciones más 
relevantes y contextuales para los desafíos 
contemporáneos en el campo de la IA.

Una estrategia adicional sería la integración 
de Módulos de Creatividad en los cursos 
de IA, centrados en la exploración y com-
prensión de la creatividad en el contexto de 
la resolución de problemas y la innovación 
(Ruiz, et al, 2024). Estos módulos podrían 
incluir lecturas, estudios de caso y activi-
dades prácticas diseñadas para fomentar 
el pensamiento creativo y la generación de 
soluciones innovadoras.

En cuanto a la escasez de contenidos y ac-
tividades diseñados para fomentar la crea-
tividad, se pueden implementar las siguien-
tes mejoras:

La integración de Proyectos de Innovación 
Abierta, en colaboración con empresas, or-
ganizaciones y comunidades locales, per-
mitiría a los estudiantes aplicar conceptos 
de IA en la creación de soluciones creativas 
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para problemas del mundo real. Estos pro-
yectos formarían parte integral del plan de 
estudios y brindarían oportunidades signifi-
cativas para desarrollar y aplicar habilida-
des creativas en un entorno práctico.

Otra estrategia sería el desarrollo de Progra-
mas de Mentoría Creativa, donde profesio-
nales de la industria de la IA y expertos en 
creatividad guíen y apoyen a los estudiantes 
en el desarrollo de proyectos creativos. Estos 
programas podrían incluir sesiones de men-
toría individualizada, talleres de desarrollo 
profesional y oportunidades de networking.

Además, se pueden crear Espacios de 
Creatividad Colaborativa, ya sean físicos 
o virtuales, donde los estudiantes puedan 
reunirse para colaborar en proyectos crea-
tivos, compartir ideas y recibir retroalimen-
tación. Estos espacios estarían equipados 
con herramientas y recursos creativos, 
como pizarras blancas, materiales de proto-
tipado y software de diseño, para facilitar la 
experimentación y la exploración creativa.

Para abordar la predominancia de métodos 
de enseñanza tradicionales, se pueden im-
plementar las siguientes mejoras:

La implementación del Aprendizaje Basa-
do en Proyectos, donde los cursos de IA se 
diseñen utilizando esta metodología como 
enfoque principal. En lugar de conferencias 
magistrales y exámenes escritos, los estu-
diantes trabajarían en proyectos prácticos 
que requieran la aplicación de conceptos 
de IA en la resolución de problemas reales, 
fomentando así la experimentación, la cola-
boración y el pensamiento creativo.

Otra estrategia sería la integración de Tec-
nologías de Aprendizaje Activo, como pla-
taformas de aprendizaje en línea, simulacio-
nes interactivas y juegos educativos, para 
crear experiencias de aprendizaje más di-
námicas y participativas. Estas tecnologías 
pueden ayudar a personalizar el aprendiza-
je, involucrar a los estudiantes de manera 
activa y fomentar la experimentación y la 
exploración creativa.

Además, se pueden establecer Programas de 
Desarrollo Profesional para Profesores, que 
los capaciten en metodologías de enseñan-
za activas y en el uso de tecnologías educa-
tivas innovadoras. Estos programas podrían 
incluir talleres de capacitación, sesiones de 
coaching individualizado y oportunidades de 
colaboración con otros educadores.

En cuanto a las evaluaciones y retroalimen-
tación sobre creatividad, se pueden imple-
mentar las siguientes mejoras:

El diseño de Evaluaciones Creativas que de-
safíen a los estudiantes a aplicar su pensa-
miento creativo en la resolución de problemas 
y la generación de soluciones innovadoras. 
Estas evaluaciones podrían incluir proyec-
tos de diseño, estudios de caso complejos 
y desafíos de resolución de problemas que 
requieran enfoques creativos y originales.

La implementación de Rubricas de Evalua-
ción de Creatividad específicas para medir 
la creatividad de los estudiantes en diferen-
tes contextos y disciplinas. Estas rubricas 
podrían incluir criterios como originalidad, 
fluidez, flexibilidad y elaboración, y podrían 
utilizarse para proporcionar retroalimenta-
ción detallada y específica sobre las habili-
dades creativas de los estudiantes.

Además, se pueden ofrecer programas de 
Capacitación en Retroalimentación Creati-
va para Profesores, que los preparen para 
proporcionar retroalimentación específica 
y constructiva sobre la creatividad de los 
estudiantes. Estos programas podrían in-
cluir técnicas de retroalimentación efectiva, 
ejemplos de retroalimentación creativa y 
oportunidades para practicar y desarrollar 
habilidades de retroalimentación creativa.

Para abordar el acceso limitado a herra-
mientas y recursos creativos, se pueden im-
plementar las siguientes mejoras:

La creación de Laboratorios de Creatividad 
equipados con herramientas y recursos 
creativos, como software de diseño, impre-
soras 3D, kits de prototipado y materiales 
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artísticos. Estos laboratorios estarían dis-
ponibles para todos los estudiantes de IA y 
podrían utilizarse para experimentar, explo-
rar y desarrollar ideas creativas en un entor-
no de apoyo y colaboración.

El establecimiento de Alianzas con la In-
dustria y Organizaciones Creativas, que 
brinden a los estudiantes acceso a herra-
mientas y recursos creativos de vanguardia. 
Estas alianzas podrían incluir programas de 
pasantías, proyectos colaborativos y even-
tos conjuntos que proporcionen a los estu-
diantes oportunidades prácticas para apli-
car y desarrollar habilidades creativas en 
un entorno profesional.

La integración de Plataformas Virtuales de 
Colaboración Creativa, que permitan a los 
estudiantes acceder a herramientas y re-
cursos creativos desde cualquier lugar y 
en cualquier momento. Estas plataformas 
podrían incluir software de diseño en línea, 
comunidades de práctica, bibliotecas digi-
tales y espacios de trabajo compartidos.

Por último, para abordar la falta de integración 
de actividades extracurriculares creativas, se 
pueden implementar las siguientes mejoras:

El desarrollo de Programas de Actividades 
Creativas Extracurriculares centrados especí-
ficamente en el desarrollo de la creatividad en 
el contexto de la IA. Estos programas podrían 
incluir talleres de diseño, hackathones creati-
vos, competencias de innovación y proyectos 
de investigación interdisciplinarios.

El fomento de Colaboraciones Interdisci-
plinarias entre diferentes departamentos 
académicos y facultades para desarrollar y 
ofrecer actividades creativas extracurricu-
lares. Estas colaboraciones podrían incluir 
la participación de estudiantes y profesores 
de diversas disciplinas en proyectos cola-
borativos que integren múltiples enfoques y 
perspectivas creativas.

La organización de Eventos Creativos, 
como ferias de innovación, exposiciones de 
proyectos creativos y conferencias de pen-

samiento creativo, para destacar el trabajo 
de los estudiantes, fomentar la colabora-
ción y el intercambio de ideas, e inspirar y 
reconocer la creatividad de los estudiantes.

Al implementar estas mejoras innovadoras 
de manera integral, las instituciones educa-
tivas podrán abordar los desafíos relaciona-
dos con la falta de creatividad en los pro-
gramas de IA, preparando así a los futuros 
profesionales con las habilidades creativas 
necesarias para enfrentar los retos y apro-
vechar las oportunidades

Discusión

Los hallazgos presentados ponen de relieve 
varios desafíos significativos en la enseñan-
za de la creatividad dentro de los progra-
mas académicos de inteligencia artificial 
(IA). Una de las principales preocupaciones 
es la falta de objetivos claros y definiciones 
precisas sobre la creatividad en estos pro-
gramas. Esta carencia puede obstaculizar 
el desarrollo de habilidades creativas entre 
los estudiantes, como lo sugieren Amabile 
(1996),  Csikszentmihalyi (1997) y Huang, 
& Qiao, (2024), quienes destacan la impor-
tancia de establecer metas claras y contex-
tualizadas para fomentar la creatividad en 
entornos educativos.

Además, la escasez de contenidos y acti-
vidades creativas diseñadas específica-
mente para promover la creatividad entre 
los estudiantes también es motivo de pre-
ocupación. Este hallazgo está respaldado 
por estudios previos como el de Robinson 
(2011) y Zhai, et al, (2021), quienes abogan 
por una educación que fomente la creativi-
dad como parte integral del proceso edu-
cativo. La falta de enfoque en la creatividad 
puede limitar las oportunidades de los es-
tudiantes para explorar su potencial inno-
vador y desarrollar soluciones originales 
(Sawyer, 2012 y Forero-Corba, 2024).

Otro desafío identificado es el predominio 
de métodos de enseñanza tradicionales en 
lugar de enfoques más activos y orientados 
a la creatividad. Investigaciones previas, 
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como las de Craft (2011) y Runco (2014), 
respaldan la idea de que los enfoques ac-
tivos, como el aprendizaje basado en pro-
blemas y los proyectos prácticos, son más 
efectivos para estimular la creatividad y el 
pensamiento innovador en los estudiantes.

La falta de evaluaciones y retroalimentación 
adecuadas sobre la creatividad también es 
una preocupación importante. Estudios an-
teriores, como el de Simonton (1999) y Lee, 
et. al, (2024)., han subrayado la importancia 
de proporcionar retroalimentación específi-
ca y detallada para el desarrollo de la crea-
tividad en entornos educativos. La ausencia 
de este tipo de evaluaciones puede limitar 
la capacidad de los estudiantes para identi-
ficar áreas de mejora y desarrollar su poten-
cial creativo de manera efectiva.

En cuanto al acceso limitado a herramien-
tas y recursos creativos, investigaciones 
como las de Craft (2011), Amabile (1996) y 
más recientemente Wang, (2023) han des-
tacado la importancia de proporcionar a 
los estudiantes entornos enriquecidos que 
fomenten la creatividad y la innovación. La 
falta de acceso a herramientas y recursos 
adecuados puede inhibir el desarrollo de 
habilidades creativas entre los estudiantes, 
limitando así su capacidad para enfrentar 
los desafíos de la IA de manera innovadora.

En relación a la integración de actividades 
extracurriculares creativas, investigaciones 
previas como las de Lee, et al, 2024) han 
destacado el valor de estas actividades para 
fomentar la creatividad y el pensamiento in-
novador en los estudiantes. La falta de este 
tipo de iniciativas en la mayoría de los pro-
gramas académicos de IA representa una 
brecha importante que debe ser abordada 
para promover el desarrollo integral de las 
habilidades creativas entre los estudiantes.

Conclusiones generales

El análisis realizado en este estudio ha arroja-
do luz sobre las deficiencias existentes en el 
fomento de la creatividad en los programas 
de inteligencia artificial (IA). A pesar de la 

importancia de cultivar habilidades creativas 
en los futuros profesionales de este campo, 
se han identificado diversos desafíos que 
deben abordarse de manera integral.

En primer lugar, los hallazgos revelaron una 
alarmante falta de objetivos claros y defi-
niciones precisas en torno a la creatividad 
en la mayoría de los programas analizados. 
Esta carencia dificulta el establecimiento 
de metas concretas y marcos conceptuales 
sólidos, lo que limita la capacidad de los 
estudiantes para desarrollar su potencial 
creativo de manera efectiva.

Además, se evidenció una escasez signi-
ficativa de contenidos y actividades dise-
ñados específicamente para fomentar el 
pensamiento creativo, así como una pre-
dominancia de métodos de enseñanza tra-
dicionales que no promueven suficiente-
mente la experimentación y la exploración. 
Estos factores restringen las oportunidades 
de los estudiantes para explorar enfoques 
innovadores, generar soluciones originales 
y ampliar los horizontes de la IA.

Otro aspecto preocupante fue la falta de 
evaluaciones y retroalimentación adecua-
das sobre la creatividad. La ausencia de 
evaluaciones abiertas y retroalimentación 
específica dificulta la identificación de forta-
lezas y áreas de mejora en las habilidades 
creativas de los estudiantes, lo que a su vez 
limita su capacidad para desarrollar todo su 
potencial innovador.

Se constató un acceso limitado a herramien-
tas y recursos que inspiren y faciliten el de-
sarrollo de la creatividad, lo que representa 
un obstáculo significativo para que los es-
tudiantes puedan dar forma a sus ideas y 
llevarlas a la práctica de manera efectiva.

Se evidenció una integración insuficiente 
de actividades extracurriculares creativas 
y colaboraciones interdisciplinarias, las 
cuales son fundamentales para fomentar 
una visión más amplia y creativa de la IA, 
así como para promover el intercambio de 
ideas y perspectivas.
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A pesar de estos desafíos, el estudio tam-
bién identificó ejemplos destacados de 
programas que han logrado implementar 
enfoques innovadores para abordar estas 
deficiencias. Estos casos exitosos demues-
tran que es posible subsanar estas caren-
cias y ofrecer a los estudiantes un entorno 
propicio para el desarrollo de su creatividad 
en el campo de la IA.

Limitaciones del Estudio

Es importante reconocer ciertas limitaciones 
metodológicas y de alcance que podrían ha-
ber afectado los resultados y conclusiones 
de este estudio. En primer lugar, el análisis se 
centró en una muestra limitada de programas 
de IA, por lo que es posible que no se ha-
yan capturado todas las iniciativas y enfoques 
existentes en este ámbito. Además, el enfo-
que del estudio se basó principalmente en la 
revisión de documentación y planes de estu-
dio, lo que podría no reflejar completamente 
las prácticas y experiencias reales en el aula.

Futuras líneas de investigación

A partir de los hallazgos y conclusiones de 
este estudio, se abren diversas líneas de 
investigación futuras para profundizar en el 
tema de la creatividad en la enseñanza de 
la IA:

• Estudios de casos en profundidad: Se-
ría valioso realizar investigaciones cua-
litativas en instituciones que han imple-
mentado enfoques innovadores para el 
fomento de la creatividad en sus progra-
mas de IA. Estos estudios de casos po-
drían proporcionar información detallada 
sobre las mejores prácticas, los desafíos 
enfrentados y los factores de éxito.

• Evaluación de la efectividad de las inter-
venciones: Se podrían llevar a cabo estu-
dios longitudinales para evaluar la efec-
tividad de las diversas intervenciones y 
mejoras propuestas en este estudio. Esto 
permitiría medir el impacto real de estas 
iniciativas en el desarrollo de habilidades 
creativas en los estudiantes de IA.

• Investigación sobre la percepción de la 
creatividad: Sería interesante explorar la 
percepción de la creatividad desde la 
perspectiva de los estudiantes, profeso-
res y profesionales de la IA. Comprender 
sus percepciones y experiencias podría 
brindar información valiosa para diseñar 
enfoques más efectivos y alineados con 
las necesidades reales.

• Colaboraciones interdisciplinarias: Se po-
drían fomentar investigaciones que involu-
cren la colaboración entre expertos en IA, 
educadores, psicólogos y diseñadores, 
con el objetivo de desarrollar enfoques 
integrales y multidisciplinarios para el fo-
mento de la creatividad en este campo.

• Impacto de la tecnología emergente: 
Con el rápido avance de las tecnolo-
gías de IA, sería valioso investigar cómo 
estas nuevas herramientas y enfoques 
pueden ser aprovechados para estimu-
lar la creatividad en la enseñanza y el 
aprendizaje de la IA.
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RESUMEN

El tema equidad y desigualdad hoy en día se suelen considerar como una preocupación en determinados 
ámbitos tanto familiares, sociales y educativos ya que involucra una serie de problemáticas tanto en niños 
como en adolescentes por tal razón, es muy importante saber que, el 17% de los niños, niña y adolescen-
tes del mundo, están sin escolarizar. La proporción es mucho mayor en los países en desarrollo: asciende 
al 31% en África, 21% en Asia central, frente al 3% en Europa y América del norte. Al abordar este tema se 
hizo énfasis de la combinación de encuestas y entrevistas lo cual proporcionó una visión integral sobre el 
tema de la equidad y desigualdad en el modelo educativo permitiendo comprender varios aspectos de este 
tema complejo; por otra parte con este trabajo se espera que se puedan realizar programas dirigidos para el 
personal educativo con el fin de mejorar la calidad de vida de cada individuo otorgándole oportunidades en 
base a su enseñanza- aprendizaje. Tales como lo son las capacitaciones que tengan la oportunidad de seguir 
aumentando la conciencia y mejora de estrategias académicas. 

Palabras clave: Diversidad, Equidad, Cohesión social, Desigualdad, Brecha educativa. 

ABSTRACT

The issue of equity and inequality today is usually considered a concern in certain family, social and educa-
tional areas since it involves a series of problems in both children and adolescents. For this reason, it is very 
important to know that 17% of The children and adolescents of the world are out of school. The proportion is 
much higher in developing countries: it amounts to 31% in Africa, 21% in Central Asia, compared to 3% in 
Europe and North America. When addressing this topic, emphasis was placed on the combination of surveys 
and interviews, which provided me with a comprehensive vision of the topic of equity and inequality in the 
educational model, allowing me to understand various aspects of this complex topic; On the other hand, with 
this work it is expected that programs aimed at educational personnel can be carried out in order to improve 
the quality of life of each individual by granting them opportunities based on their teaching-learning. Such as.
 
Keywords: Diversity, Equity, Social Cohesion, Inequality, Educational gap.
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Introducción

El presente informe, se aborda lo cuán im-
portante es el tema equidad y desigualdad 
dentro del modelo educativo. Así mismo se 
conocerá cuál es la barrera que comúnmen-
te suele observarse dentro de este lema a 
tratar dado que, para la realización de este 
informe se hará uso de medios de apoyos 
como lo son artículos, videos e instruccio-
nes dadas por nuestro docente. 

Al mismo tiempo hare saber que la equidad 
y desigualdad se suelen considerar como 
una preocupación en determinados ámbi-
tos tanto familiares, sociales y educativos, 
dado que podría involucrar una serie de 
problemáticas como lo es el emocional, tan-
to en niños como en adolescentes.

La dimensión de la desigualdad educativa 
en todo el mundo, 258 millones es decir, el 
17% de los niños, niñas y adolescentes del 
mundo, están sin escolarizar. La proporción 
es mucho mayor en los países en desarro-
llo: asciende al 31% en el África y al 21% en 
Asia central, frente a 3% en Europa y Amé-
rica del norte (Schmelkes, 2020).

De tal manera encontraremos preguntas ta-
les como: ¿Qué podemos hacer en el centro 
educativo para que exista esta equidad? ¿Es 
necesario la implementación de recursos que 
contribuyan a tener igualdad de oportunidad 
para gozar una educación de calidad? Par-
tiendo de esto sabemos que el entorno está 
reflejado como un elemento primordial, que 
somos conscientes que los mismos alumnos 
son pieza fundamental la cual favorece en 
la preparación de una sociedad inclusiva. El 
objetivo de este trabajo es determinar las ba-
rreras más comunes que presenta una insti-
tución, la cual no le permite tener una educa-
ción inclusiva- equitativa. 

Marco conceptual 

Equidad y desigualdad educativa.

Hernandez, (2022). Menciona que para que 
exista equidad deben estar presentes dos 
componentes que interactúen entre sí; uno 

ARTÍCULO ORIGINAL: LA EQUIDAD Y DESIGUALDAD DENTRO DEL MODELO EDUCATIVO

es la capacidad como elemento que permi-
te el acceso y el otro es la oportunidad que 
brinda el entorno para el despliegue de esa 
capacidad creada. El concepto “equidad” 
no solo comprende la creación de capaci-
dades, sino también el uso que el individuo 
puede hacer de estas, de manera que solo 
se da la equidad cuando existe cierta ar-
monía entre ambas partes que permita el 
despliegue de las capacidades de todos 
los grupos sociales en el aprovechamiento 
de las oportunidades.

Sanchez (2012). Nos da a conocer que la 
equidad se conecta con la creación de las 
condiciones óptimas de aprendizaje de 
modo que cada alumno pueda desarro-
llar al máximo sus capacidades, sin que el 
origen social, situación psico-física y/o so-
cio-económica u otras condiciones.

El trabajo de (Martin, 2021). Sobre la igual-
dad y la equidad en educación nos men-
ciona que uno de estos conceptos que fa-
vorecerán el avance a una mayor calidad 
educativa es el logro de la equidad, lo que 
conlleva directamente la supresión de toda 
señal de desigualdad presente en el ámbi-
to que rodea a la educación. La educación 
actual es heredera, en algunas situaciones, 
de una educación anterior, donde las for-
mas de pensar y el modo en clasificar a los 
estudiantes eran excluyentes y jerarquiza-
dos. Con el paso de los años estas ideas 
han ido evolucionando hacia una escuela 
basada en la igualdad y equidad, pero to-
davía no somos capaces de responder por 
completo a estas inquietudes. Los plantea-
mientos educativos actuales se orientan 
hacia una enseñanza para la equidad y la 
justicia social tomando mayor relevancia en 
las políticas educativas, siendo estos espa-
cios aspectos clave en la reformulación de 
las prioridades educativas, aunque aún hay 
muchas lagunas en este proceso.

Dentro del periódico (Adalid, 2020). Nos da 
a conocer que lograr un sistema educativo 
equitativo y de calidad no es sencillo, y exi-
ge un arduo trabajo, que tiene implicacio-
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nes políticas, económicas y curriculares en 
la aceptación del alumnado, en la formación 
continua del profesor para que este tenga 
capacidad de innovación, en la aplicación 
de las tecnologías, e incluso en la instruc-
ción e inclusión de las familias, cuyo rol es 
cada vez más crucial en el desarrollo de las 
habilidades y competencias académicas y 
sociales, en momentos donde la escuela 
ha perdido un alto grado de protagonismo 
como ente central del aprendizaje, dándo-
sele paso a los espacios fuera de ella.

Educación inclusiva

El artículo de (Crespin, castillo, & Vargas, 
2022). Menciona que la educación inclu-
siva se considera la estrategia más eficaz 
para combatir las actitudes discriminato-
rias, guiada por la idea de que el sistema 
escolar debe adaptarse activamente a las 
circunstancias individuales de los niños 
para que puedan alcanzar su máximo po-
tencial. Desde una perspectiva sociológica, 
cabe señalar que la ambición de adaptar 
el sistema educativo a las necesidades de 
todos los niños está en consonancia con la 
comprensión del estrecho vínculo existente 
entre la discapacidad y el entorno social.

Dentro del trabajo de (Pico & Grasst, 2021). 
Nos indican que es fundamental asumir la 
educación inclusiva más allá del plano legal 
y asumirla como los procesos orientados a 
eliminar las barreras que limitan el aprendi-
zaje y la participación de todo el alumnado 
en todas las actividades y que la relación 
existente entre estudiantes con discapaci-
dad y los demás conjuntamente con los do-
centes sea igualitaria y sin discriminación. Y 
solo una vez que sea comprendida de esa 
manera se deben ejecutar acciones que tra-
ten de incorporar al sistema educativo a ni-
ñas, niños y jóvenes que, por alguna causa 
social, cultural, de desigualdad de género 
o económica, no tienen acceso al sistema 
educativo, incorporando según su diversi-
dad y las necesidades de todo el alumna-
do a través de la reducción de la exclusión 
dentro de la educación.

Materiales y métodos 

Este informe acude al estudio de caso de 
tal manera dentro del marco de la presen-
te investigación la técnica que se empleó 
fue la recolección de datos mediante una 
encuesta de 12 preguntas con respuesta 
de opción múltiple, abordando temas como 
equidad y desigualdad en el modelo edu-
cativo, para la continuidad de la misma se 
efecto una revisión bibliográfica exhausti-
va de la literatura existente sobre temas de 
interés acorde al tema de investigación, lo 
que sirvió como base teórica para él.

Se utilizó un enfoque descriptivo, fundamen-
tado en el concepto de la temática planteada, 
según el pensamiento vertido por Hernández 
& Baptista (2014), detallan que el análisis des-
criptivo identifica los objetivos y característi-
cas propias de manera viable reconociendo 
los procesos de recolección de información.

Participantes

Dentro del estudio se considera la partici-
pación de 7 docentes de una unidad edu-
cativa de la provincia de Manabí, así mismo 
participaron 10 padres de familias involu-
crados en la educación de sus hijos. Abor-
dando temas claves tales como la percep-
ción de discriminación y las oportunidades 
de participación equitativa que se brinda en 
el entorno educativo. 

Los docentes fueron seleccionados por los 
siguientes criterios:

1. Personales educativos comprometidos 
con la equidad educativa. 

2. Contar con estudiantes con discapaci-
dad dentro del aula. 

3. Tener más de un año dentro del plantel 
educativo ejerciendo su profesión. 

Se tomó en cuenta la normativa de ética en 
investigación de la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí, con el fin de proteger el 
bienestar y los derechos de aquellos parti-
cipantes dentro del estudio, así como lo es 
la firma del consentimiento informado. 

Martínez Cardero, D. 
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En la tabla 1 se pueden observar las varia-
bles consideradas para el siguiente estu-
dio, la equidad considera elementos tales 
como: el acceso a recursos, inclusión y 

equidad en el currículo; mientras que des-
igualdad sobrelleva a educación adaptada 
a las NEE y falta de oportunidad para ingre-
sar a un centro escolar. 

Tabla 1. 

Variables y dimensiones de estudio

 

Variable  Dimensiones 

Equidad  Acceso a recursos educativos 

Inclusión y equidad en el currículo 

Adaptación de la oferta educativa. 

Eliminación de barreras.  

Desigualdad  Falta de oportunidad para ingresar a un centro escolar. 

Educación adaptada a las necesidades especiales. 

Carencia de planificación para la formación. 

Valores profesionales y atributos éticos de la docencia. 

Resultados 

En las tablas se presentan las encuestas di-
rigidas tanto a docentes como a padres de 
familia. Es decir que a través de la encuesta 
al entorno escolar el 71% indicaron el si ayu-
daría la implementación de capacitaciones 
sin embargo el 29% optaron por el tal vez 

es decir que dentro del personal educativo 
toman en cuenta el desarrollo de capacita-
ciones dirigidas tanto para estudiantes.

Pregunta 1.- ¿Cree que las capacitacio-
nes ayudarían a que exista equidad en la 
institución?

  Frecuencia Porcentaje  
Si 12 71% 
No   0% 
Tal vez 5 29% 
Total 17 100% 

 

Tabla 2. 

Capacitación de equidad
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Figura 1. 

Capacitación de equidad

Pregunta 2.- ¿Alumnos y alumnas reciben el mismo trato en la institución?

Tabla 3. 

  Frecuencia Porcentaje  

Si 17 100% 

No 0 0% 

Total 17 100% 
 

Figura 2. 

Martínez Cardero, D. 
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Discusión 

Dentro del modelo educativo inclusivo se 
plantean interrogantes tales como es ne-
cesario la implementación de recursos que 
contribuyan a tener igualdad de oportunida-
des, sin embargo hoy en día podemos obser-
var como aún persiste controversia alguna al 
momento de incluir atención a la diversidad, 
muchos docentes dicen estar no aptos para 
tener a un niño, niña o adolescente con algu-
na característica en particular, por ende esto 
atrae muchas veces a que los mismos estu-
diantes se sientan marginados, excluidos e 
incluyendo problemas de baja autoestima, e 
inseguridad. Pero por otro lado visualizamos 
entornos educativos totalmente accesibles, 
dispuestos a ofrecer oportunidad de estar 
incluidos en la escolarización, de tener una 
enseñanza de calidad. 

El trabajo de Marchesi (2000) muestra que 
el acceso al internet se ha convertido en una 
poderosa causa de desigualdad. Aquellas 
personas que pueden acceder con facili-
dad a internet tienen más posibilidad de re-
cibir información para adaptarse a la nueva 
sociedad del conocimiento. 

El autor nos menciona que una barrera re-
lacionada a la desigualdad, que es el ac-
ceso a medios tecnológicos sin embargo, 
cabe recalcar que el acceso al internet es 
fundamental pero más allá de una vía digi-
tal, debemos enfocarnos en la formación de 
docentes, en buscar alternativas para que 
personales educativos estén totalmente ac-
tualizados que se permita brindar acceso a 
una educación plena, docentes que estén 
dispuestos a ampliar sus conocimientos y 
sean capaces de dar una visión inclusiva a 
las nuevas y futuras generaciones.

Conclusión

• Para finalizar de acuerdo a las interro-
gantes planteadas, sabemos que el 
centro educativo es pieza elemental en 
la que ayuda a promover la equidad y 

desigualdad, por lo tanto existen diver-
sas acciones las cuales se puedan optar 
para promover la inclusión en ella. 

• Es fundamental el llegar a fomentar un 
entorno inclusivo donde niños, niñas y 
adolescentes independientemente de 
sus capacidades logren sentirse a gus-
to, apoyados, acompañados. 

• Es necesario la implementación de re-
cursos que contribuyen sin embargo, el 
tema de la formación del personal do-
cente y directivos de la institución es 
muy importante, el proporcionar capaci-
taciones, sobre cómo trabajar con niños 
que tengan NEE, el cómo apoyar, ya que 
esto marca una gran diferencia en el fo-
mento de la equidad. 
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RESUMEN

La investigación se desarrolló en el Seminario para Funcionarios de Países de América Central sobre el De-
sarrollo de la Industria Juncao del 1ro al 29 de Junio de 2024, recibido en Juncao China, donde el Gobierno 
de la República Popular de China, brinda ayuda solidaria a países subdesarrollados en la Universidad de 
Agricultura y Silvicultura de Fujian China para aportar preparación a jóvenes de países subdesarrollados de 
las Américas en momentos de escases de recursos naturales, alimentos sanos y medicinas. El objetivo del 
trabajo fue hacer una indagación bibliográfica para profundizar en la Tecnología Juncao Gigante estudiada 
en el Seminario para Funcionarios de Países de América Central sobre el Desarrollo de la Industria Juncao en 
2024. Se realizó el estudio bibliográfico revisión de artículos, memorias de eventos internacionales realizados 
en China, México, Colombia, Uruguay, donde se pudo conocer la importancia que tiene la tecnología Juncao 
se trata de un nuevo campo de investigación científica y el desarrollo industrial, sustentado en la integración 
entre hongos y hierbas, que permite la recuperación de suelos, así como la producción de alimentos, medi-
cinas, y hasta biocombustibles, además se conoció que es muy parecida a la caña de azúcar o al bambú en 
sus primeras etapas, la planta ha resultado ser una especie de “milagro” para cultivar hongos comestibles, 
medicinales; forraje para el ganado y hasta para detener el avance de las dunas de arena y se concluyó plan-
teando que Cuba por su clima podría plantar el Juncao como hierba híbrida e importante recurso agrícola 
multifuncional que sus hojas, tallos y raíces se pueden usar para diferentes tipos de manejo ecológico, tales 
como el control de la erosión del suelo o la prevención de la desertificación.

Palabras clave: Juncao gigante, Hongos, Alimentos, Medicinas y biotecnología.

ABSTRACT

The research was developed at the Seminar for Officials of Central American Countries on the Development of 
the Juncao Industry from June 1 to 29, 2024, received in Juncao China, where the Government of the People's 
Republic of China provides solidarity aid to countries underdeveloped countries at the University of Agriculture 
and Forestry of Fujian China to provide training to young people from underdeveloped countries in the Ameri-
cas in times of scarcity of natural resources, healthy food and medicines. The objective of the work was to carry 
out a bibliographical investigation to deepen the Giant Juncao Technology studied in the Seminar for Officials 
of Central American Countries on the Development of the Juncao Industry in 2024. The bibliographic study 
was carried out, reviewing articles, reports of international events carried out in China, Mexico, Colombia, Uru-
guay, where it was possible to learn about the importance of Juncao technology. It is a new field of scientific 
research and industrial development, based on the integration between fungi and herbs, which allows the 
recovery of soils. , as well as the production of food, medicine, and even biofuels, it was also known that it is 
very similar to sugar cane or bamboo in its early stages, the plant has turned out to be a kind of “miracle” for 
growing edible mushrooms, medicinal; fodder for livestock and even to stop the advance of sand dunes and 
it was concluded by proposing that Cuba, due to its climate, could plant Juncao as a hybrid grass and an 
important multifunctional agricultural resource that its leaves, stems and roots can be used for different types 
of ecological management, such as soil erosion control or desertification prevention.
 
Keywords: Giant juncao, Mushrooms, Food, Medicines and biotechnology.
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Introducción

La Tecnología Juncao Gigante se trata de 
un nuevo campo de investigación científica 
y el desarrollo industrial, sustentado en la in-
tegración entre hongos y hierbas, que per-
mite la recuperación de suelos, así como la 
producción de alimentos, medicinas, y has-
ta biocombustibles.

En la década de los 70, en varios países 
alrededor del mundo se cultivaron los hon-
gos comestibles y medicinales, como la 
seta china (Shiitake), el hongo negro, el ga-
noderma, entre otros, los cuales eran esta-
blecidos en leños, y pese a ser una gran 
alternativa para la producción de alimen-
tos y medicinas, generó muchos conflictos 
medioambientales, por la tala de árboles 
utilizados en los cultivos de estas setas.

El híbrido Juncao gigante es el material más 
promisorio para su uso en la producción de 
hongos y forraje.El investigador Vázquez 
(2024), destacó que el Juncao gigante tiene 
una alta eficiencia fotosintética con valores 
de 6 a 21 veces más que la de las plantas 
de hoja ancha. En el sur de China, este pas-
to produce anualmente, alrededor de 300 a 
450 toneladas por hectárea de materia ver-
de y absorben de 108 a 162 toneladas de 
dióxido de carbono CO2. De ahí la impor-
tancia de esta Tecnología que se pretende 
usar en México y transferir a otros países. 
Además, el Juncao gigante es rico en bac-
terias fijadoras de nitrógeno por lo que el 
uso de fertilizante es mínimo. Se han aisla-
do más de 1 000 cepas bacterianas de las 
raíces, tallos y hojas del Juncao gigante y 
se encontraron 35 cepas con alta actividad 
de fijación de nitrógeno por el ensayo de la 
actividad de la enzima nitrogenada.

Además, su buen desarrollo del sistema ra-
dical, propicia la conservación del agua y 
suelos, así como su mejoramiento, a través 
de su raíz que alcanzan medidas de hasta 
2.5 metros en suelos arenosos, extensión 
de la fijación de arena en más de18 m² y un 
volumen de fijación de arena de hasta más 
de 11 m³.

ARTÍCULO ORIGINAL: TECNOLOGÍA JUNCAO COMO ALTERNATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTO ANIMAL

Juncao es una palabra china que signifi-
ca “planta herbaria para cultivar hongos 
comestibles”. Muy parecida a la caña de 
azúcar o al bambú en sus primeras etapas, 
la planta ha resultado ser una especie de 
“milagro” para cultivar hongos comestibles, 
medicinales; forraje para el ganado y hasta 
para detener el avance de las dunas de are-
na. (Vanessa, 2019)

El Juncao gigante, es agradable al paladar 
para alimentar a razas de aves de corral, 
peces y ganado. En este contexto, la nueva 
industria del Juncao tiene una larga cade-
na industrial y amplia cobertura en el sector 
agrícola como la industria de hongos, pien-
sos para el ganado y fertilizante orgánico. 
En el sector energético, se puede generar 
electricidad, biodiesel y biogás, en sector 
de biomateria se usa para producir fibra, 
carbón activado, tablero de fibras entre 
otros productos. Mientras que su uso eco-
lógico se ha realizado en la restauración del 
suelo, control de arena, lucha contra la de-
sertificación, recuperación de áreas mine-
ras degradadas entre otras.

Gracias a estos desarrollos, en la actualidad 
en la República Popular de China, viene en 
crecimiento una industria sostenible formada 
por la aplicación de la tecnología Juncao y 
otras técnicas interrelacionadas, mediante el 
uso de variedades de pastos de alta eficien-
cia, que permite producir en una hectárea, 
300 toneladas de forraje, 100 toneladas de 
champiñones frescos, 24 toneladas de ferti-
lizante orgánico, 75 toneladas de papel ma-
dera, más de 85 metros cúbicos de tableros 
de fibras, y hasta biocombustibles.

Es una hierba híbrida, pero también un im-
portante recurso agrícola multifuncional. 
Sus hojas, tallos y raíces se pueden usar 
para diferentes tipos de manejo ecológico, 
tales como el control de la erosión del suelo 
o la prevención de la desertificación. Tam-
bién se puede utilizar para el cultivo de hon-
gos o como forraje para el ganado y alimen-
to para las aves, creando un ciclo ecológico 
entre la hierba, los hongos y los animales.
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Según Ren Feifan et.al (2017). La Repúbli-
ca de Fiyi en el Pacífico Sur solía quedar-
se sin forraje en la estación seca y la ofer-
ta de hongos dependía completamente de 
las importaciones. Pero después de que 
China introdujo la tecnología Juncao como 
parte de su asistencia gratuita, la gente lo-
cal aprendió a cultivar Juncao como forraje 
para el ganado. También han aprendido a 
cultivar hongos comestibles y medicinales 
en Juncao picado para consumo personal 
o para la venta. Juncao se ha convertido en 
una hierba mágica que está ayudando a la 
población local a librarse de la pobreza y 
llevar una vida mejor.

Uno de los principales renglones del desarro-
llo de la Agricultura cubana es la ganadería, 
priorizando la leche vacuna, la cría de cerdos 
para carnes y aves para carne y huevos prio-
rizando la subsistencia de la población.

Se realiza la siembra de caña, King grass y 
las plantas proteicas como Moringa oleífera 
Lam y Thitonia diversifolia (Hemsl), por lo que 
con el Juncao gigante se puede tener mejor 
rendimiento de materia seca por hectáreas 
y se puede suministrar a las diferentes es-
pecies de animales, en variadas formas de 
concentrados heno, forrajes y molidos.

Según Rojas (2023). “La tecnología Juncao 
desarrollada en China, combina el cultivo 
de hongos comestibles con plantas de alto 
valor nutritivo como el pasto. El seminario 
tuvo como objetivo, presentar anteceden-
tes, procesos y desarrollo con respecto a 
las herramientas y métodos utilizados para 
el proceso de producción y almacenamien-
to de hongos comestibles y medicinales, 
mediante la aplicación de esta técnica”, 
Finalmente Rojas Ossa, destacó que existe 
gran interés en transferir este tipo de cono-
cimientos a los productores agropecuarios 
de la región, para la implementación de esta 
tecnología como alternativa para la alimen-
tación humana y animal, además de contri-
buir en la dinámica económica de región, 
debido al creciente mercado de los hongos 
comestibles a nivel internacional, por su 

alto valor proteico, bajos niveles de grasa, 
y aporte de minerales y otros elementos ne-
cesarios para un buen funcionamiento del 
cuerpo humano.

Cuba es la mayor y más occidental de las 
Antillas Mayores y esta estratégicamente 
ubicada en la entrada del Golfo de México, 
sus costas son bañadas por el mar Caribe 
y el Norte del océano Atlántico y el Golfo 
de México. Es un archipiélago formado por 
Isla de Cuba, isla de la juventud y 4195 ca-
yos e islotes y una extensión total de 110 
860 km², con una longitud de 1250 km y 
210 km de ancho en su mayor parte. Con 
un clima Tropical, moderado por vientos ali-
sios con temporada de sequías frecuentes 
de noviembre a abril y lluviosa de mayo a 
octubre, sufriendo huracanes por lo general 
cada año. Las temperaturas son altas con 
una variación de 20 grados a 38,8 grados 
como máximo registrada. La humedad re-
lativa media es alta con promedio de 90%. 
La hidrografía se encuentra regida por las 
lluvias, lo que dificulta la estabilidad de la 
utilización del recurso.

Cuba por la situación económica que pre-
senta, provocado por el bloque comercial 
impuesto hace más de 50 años, se ha visto 
afectada la ganadería, por la falta de ali-
mentación se están introduciendo nuevas 
razas como el Gyr lechero Brasilero para 
suplir las dificultades de leche y carne, por 
lo que una opción para el alimento del ga-
nado seria el Juncao gigante (Pennisetum 
gigantium z.x.Lin), como alternativa para 
cultivar hongos comestibles y medicinales.

Es una hierba híbrida, pero también un im-
portante recurso agrícola multifuncional. 
Sus hojas, tallos y raíces se pueden usar 
para diferentes tipos de manejo ecológico, 
tales como el control de la erosión del suelo 
o la prevención de la desertificación.

La investigación sobre la tecnología Juncao, 
que significa Jun: hongos y Cao: hierbas o 
plantas herbáceas, surge como alternativa 
para reemplazar la madera en el cultivo de 
hongos comestibles y medicinales comen-
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zó en 1983 por el profesor Lin Zhanxi y tuvo 
éxito por primera vez en 1986.

Por todo lo antes expuesto el objetivo del 
trabajo es hacer una investigación biblio-
gráfica para profundizar en la Tecnología 
Juncao Gigante estudiada en el Seminario 
para Funcionarios de Países de América 
Central sobre el Desarrollo de la Industria 
Juncao en 2024.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en el Semina-
rio para Funcionarios de Países de América 
Central sobre el Desarrollo de la Industria 
Juncao del 1ro al 29 de Junio de 2024, re-
cibido en Juncao China, donde el Gobierno 
de la República Popular de China, brinda 
ayuda solidaria a países subdesarrollados 
en la Universidad de Agricultura y Silvicul-
tura de Fujian para aportar preparación a 
jóvenes de países subdesarrollados de las 
Américas en momentos de escases de re-
cursos naturales, alimentos sanos de prefe-
rencia e inocuos.

Para superar la pobreza y proteger el entor-
no ecológico, en 1983 empezó la investiga-
ción sobre el cultivo de hongos comestibles 
y medicinales con hierbas para reemplazar 
los leños, encabezadas por el profesor el Lin 
Zhanxi, y se tuvo éxito en 1986, lo que dio 
lugar a la invención de la tecnología Juncao.

Posteriormente, en los años 90, empezó la 
selección de plantas cultivadas para generar 
el sustrato necesario para el establecimiento 
de cultivos de hongos comestibles y medici-
nales, tecnología que además tiene un po-
sitivo impacto en el control de la erosión del 
suelo, y la reducción en el uso de agua dedi-
cada a la producción de alimentos.

Juncao como industria

Gracias a estos desarrollos, en la actualidad 
en la República Popular de China, viene en 
crecimiento una industria sostenible formada 
por la aplicación de la tecnología Juncao y 
otras técnicas interrelacionadas, mediante el 
uso de variedades de pastos de alta eficien-

cia, que permite producir en una hectárea, 
300 toneladas de forraje, 100 toneladas de 
champiñones frescos, 24 toneladas de ferti-
lizante orgánico, 75 toneladas de papel ma-
dera, más de 85 metros cúbicos de tableros 
de fibras, y hasta biocombustibles.

Cabe resaltar que algunas variedades de 
Juncao pueden reemplazar la madera para 
hacer tableros artificiales de alto rendimien-
to. El eucalipto de rápido crecimiento por 
ejemplo tarda entre 5 y 6 años para poder 
cosecharse, y la madera de alta calidad en 
general necesitaría incluso hasta 12 años, 
mientras que el pasto Juncao se puede co-
sechar y utilizar en solo un año.

Además, esta gramínea contribuye a la fija-
ción de carbono, alcanzando entre 6.7 y 67.5 
toneladas por hectárea anualmente, ayudan-
do a reducir los índices de tala forestal y libe-
ración de carbono a la atmósfera.

El valor de combustión del pasto seco Juncao 
(Juncao Gigante) es de 3580 kcal/kg, equiva-
lente a 0,716 kg de carbón crudo, y puede 
generar 0,548 metros cúbicos de biogás.

De ahí el interés de la Gobernación del Hui-
la, a través de la Secretaría de Agricultura 
y Minería, en conocer los alcances de esta 
nueva industria, muy apropiada por su sos-
tenibilidad para contribuir con la seguridad 
alimentaria del planeta, y afrontar los desa-
fíos del cambio climático, donde se hace 
necesario un eficiente uso de los recursos 
naturales, principalmente el agua.

Rojas (2023), plantea que fue un seminario 
muy importante y responsable de cambio 
climático de la Gobernación del Huila, este 
interesante seminario permitió despejar las 
dudas frente a la implementación de esta 
tecnología, que tiene un gran potencial en 
la producción de alimentos.

“La tecnología Juncao desarrollada en Chi-
na, combina el cultivo de hongos comesti-
bles con plantas de alto valor nutritivo como 
el pasto. El seminario tuvo como objetivo, 
presentar antecedentes, procesos y de-
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sarrollo con respecto a las herramientas y 
métodos utilizados para el proceso de pro-
ducción y almacenamiento de hongos co-
mestibles y medicinales, mediante la apli-
cación de esta técnica”, indicó.

Finalmente Rojas Ossa, destacó que existe 
gran interés en transferir este tipo de cono-
cimientos a los productores agropecuarios 

de la región, para la implementación de esta 
tecnología como alternativa para la alimenta-
ción humana y animal, además de contribuir 
en la dinámica económica de región, debido 
al creciente mercado de los hongos comes-
tibles a nivel internacional, por su alto valor 
proteico, bajos niveles de grasa, y aporte de 
minerales y otros elementos necesarios para 
un buen funcionamiento del cuerpo humano.

Figura 1. 

Juncao Gigante

Figura 2. 

Producción de hongos para alimentos y medicinas

Figura 3. 

Hongos para producir alimentos y medicina
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Figura 4. 

Planta Juncao Gigante para producir alimentos

Cabe resaltar que algunas variedades de 
Juncao pueden reemplazar la madera para 
hacer tableros artificiales de alto rendimien-
to. El eucalipto de rápido crecimiento por 
ejemplo tarda entre 5 y 6 años para poder 
cosecharse, y la madera de alta calidad en 
general necesitaría incluso hasta 12 años, 
mientras que el pasto Juncao se puede co-
sechar y utilizar en solo un año.

Además, esta gramínea contribuye a la fija-
ción de carbono, alcanzando entre 6.7 y 67.5 
toneladas por hectárea anualmente, ayudan-
do a reducir los índices de tala forestal y libe-
ración de carbono a la atmósfera.

El valor de combustión del pasto seco Juncao 
(Juncao gigante) es de 3580 kcal/kg, equiva-
lente a 0,716 kg de carbón crudo, y puede 
generar 0,548 metros cúbicos de biogás.

De ahí la importancia, en conocer los alcan-
ces de esta nueva industria, muy apropiada 
por su sostenibilidad para contribuir con la 
seguridad alimentaria del planeta, y afron-
tar los desafíos del cambio climático, donde 
se hace necesario un eficiente uso de los 
recursos naturales, principalmente el agua.

Las plantas forrajeras proteicas constituyen 
una excelente opción para la alimentación 
de todas las especies de animales de inte-

rés productivo. Las especies Moringa oleífe-
ra Lam, Morus Alba,Linn,Thitonia diversifolia 
(Hemsl), A.Gray y Cratylia Argentea (Syn.C 
floribunda Dioclea Floribunada), poseen un 
gran potencial para mejorar los sistemas de 
producción ganadera en la región tropical y 
bajo condiciones de manejo agronómico in-
tensivo, estas plantas pueden producir gran-
des volúmenes de biomasa de  alta calidad. 

Particularidades de plantas forrajeras pro-
teicas:

Enriquecer el contenido proteico la dieta 
animal

Alta capacidad para producir grandes volú-
menes de biomasa en clima tropical

Alta resistencia a las seguías por su desa-
rrollado sistema radicular.

Se adaptan y producen biomasa en suelos 
poco fértiles y ácidos.

Son cultivos permanentes con capacidad 
de explotación superior a los 5 años.

Resisten cortes regulares, ya sea por el 
diente del animal, machetes o cortes me-
canizados.

Son cultivos permanentes y de poca inci-
dencia de plagas.
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Se destacan por el alto contenido de proteí-
nas, alta digestibilidad y un consumo volun-
tario suficiente para cubrir las demandas de 
proteínas que necesitan los animales para 
cubrir los procesos fisiológicos.

México tendrá un Centro Demostrativo y de 
Capacitación sobre la tecnología Juncao, 
que considera el estudio de hongos comes-
tibles y hierbas como alternativa para con-
trolar la erosión del suelo, prevenir la deser-
tificación y desarrollar forraje para ganado 
y biocombustibles, informó la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La iniciativa forma parte de un convenio de 
colaboración firmado entre el Instituto Na-
cional de Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP) y la Universidad 
de Agricultura y Silvicultura de Fujian (FAFU), 
con sede en China, apuntó. González (2024)

Este instrumento es el inicio de un nuevo 
campo de investigación científica que im-
pulsará el desarrollo industrial, a través de 
la integración de hongos y hierbas en terri-
torio mexicano, destacó.

Informó que la tecnología Juncao, que sig-
nifica hierba de los hongos, comenzó a apli-
carse en 1983, por el profesor Lin Zhanxi, se 
formalizó su aplicación en 1986 como una 
opción para reemplazar la madera en el cul-
tivo de hongos comestibles y medicinales.

Esta innovación consiste en la utilización de 
diferentes gramíneas (plantas herbáceas), 
como Pennisetum gigantium z.x.Lin (Juncao 
gigante), P. purpureum Schumach (pasto ele-
fante), P. alopecuroides (pasto cola de zorro) 
y Arundo donax (Oasis 1) para la producción 
de hongos y forraje para aves de corral y ga-
nado y alimento para peces, detalló.

Este forraje es apto para varios climas, pro-
picia la conservación del suelo y entre sus 
características está su capacidad para ha-
cer frente a la escasez de agua.

En el sur de China, por ejemplo, su aplica-
ción como pasto produce cada año entre 

300 a 450 toneladas por hectárea de mate-
ria verde y absorbe de 108 a 162 toneladas 
de dióxido de carbono (CO2).

Con base en este tipo de resultados, la nue-
va industria del Juncao tiene amplio poten-
cial de desarrollo en los ámbitos industrial y 
en el sector agropecuario, como la de hon-
gos, piensos (alimento con una mezcla de 
materias primas) para el ganado y fertilizan-
tes orgánicos.

La Secretaría de Agricultura subrayó que en 
los sectores energéticos la biomateria sirve 
para producir electricidad, biodiesel, bio-
gás, fibra, carbón activado y tablero de fi-
bras; mientras que en la industria ecológica 
favorece la restauración del suelo y lucha 
contra la desertificación. González (2024)

El investigador del Campo Experimental 
Santiago Ixcuintla del Centro de Investiga-
ción Regional Pacífico Centro (CIRPAC) del 
INIFAP, Abieser Vázquez González, asegu-
ró que las características de este modelo 
lo convierten en una tecnología alternativa 
aplicable en México y transferible a otros 
países de la región, en beneficio de agricul-
tores de pequeña escala. 

Como parte del convenio de colaboración, 
también se capacitará a productores de 
pequeña y mediana escala y contribuirá a 
fortalecer relaciones productivas con paí-
ses de América Latina, en la difusión de 
esta tecnología.

En el 8º Foro de Innovación Científica y Tec-
nológica de las Naciones Unidas celebra-
do recientemente, la agricultora de Papua 
Nueva Guinea, Freda Korarome, compartió 
con el mundo su experiencia en la reduc-
ción de la pobreza a través de la tecnología.

Desde lo profundo de las montañas de la 
provincia de Tierras Altas Orientales de Pa-
pua Nueva Guinea hasta el edificio de las 
Naciones Unidas en Nueva York, la vida de 
Freda Korarome ha alcanzado cotas nunca 
antes vistas.
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 Lo que cambió el destino de Freda Koraro-
me fue el juncao, conocido como la "hierba 
de la felicidad". Como representante bene-
ficiaria del "Proyecto de Tecnología Juncao 
del Fondo de Paz y Desarrollo de China y 
las Naciones Unidas", es la primera agri-
cultora que plantó juncao en el podio de la 
Sede de las Naciones Unidas.

"A través de la capacitación técnica y la 
orientación de los expertos chinos de Jun-
cao, contraté a 25 personas en la aldea, la 
mayoría de las cuales eran mujeres, y pro-
duje 200 kilogramos de juncao fresco cada 
semana para abastecer a los comerciantes 
locales. Rápidamente gané dinero y cons-
truí nuevas casas para mi familia ", dijo.

"También cooperé con expertos chinos para 
brindar capacitación a más de 1500 perso-
nas en 10 pueblos de los alrededores. Los 
ingresos de todos aumentaron y el nivel de 
desnutrición en la comunidad también se 
redujo del 70% al 55% ", agregó.

El éxito también inspira a más personas a 
su alrededor. "Ahora, muchas personas me 
llaman todos los días para felicitarme y tam-
bién esperan aprender la tecnología de jun-
cao", resaltó.

La tecnología juncao es una práctica exito-
sa que China ha explorado en el proceso de 
promoción del alivio de la pobreza, y tam-
bién es una contribución importante que 
China ha hecho al desarrollo sostenible glo-
bal. Esta tecnología resuelve el problema 
mundial de que "la producción de hongos 
comestibles debe depender de la tala de 
árboles" al "reemplazar la madera con pas-
to" para cultivar hongos comestibles. Se ha 
puesto en uso en más de 100 países.

Ahora soy subdirectora del Centro Nacional 
de Investigaciones Tecnológicas en Inge-
niería de Juncao. He conocido a muchas 
mujeres como Freda Korarome en los últi-
mos 20 años. Algunas son viudas víctimas 
del genocidio de Ruanda, otras son jóvenes 
desempleadas de Lesotho e incluso hay 
mujeres discapacitadas de Fiji.

Después de conocer la tecnología juncao, 
se convirtieron en empresarias y trabajado-
ras científicas y tecnológicas. Siento a través 
de ellas el fuerte deseo de las mujeres en los 
países en vías de desarrollo de erradicar la 
pobreza y abrazar la felicidad, y también veo 
el importante papel que juega la tecnología 
juncao para mejorar el bienestar de la pobla-
ción local, y especialmente las condiciones 
de vida de las mujeres. En 2005, mientras 
trabajaba en la provincia de KwaZulu-Natal, 
Sudáfrica, me di cuenta por primera vez de 
que la tecnología juncao podía cambiar el 
destino de las mujeres pobres. Las madres 
solteras y las abuelas solteras suelen ser 
personas pobres en el área local, no tienen 
tierra, ni educación, y solo dependen de los 
trabajos proporcionados por el gobierno 
para obtener algunos ingresos.

Darle un pez a un hombre solo puede sal-
var una emergencia momentánea, pero en-
señarle a pescar puede resolver una nece-
sidad de por vida. Después de aprender y 
dominar la tecnología juncao, aumentaron 
sus ingresos, pudieron enviar a sus hijos a 
la escuela, abrieron tiendas en el pueblo, 
compraron coches y contrataron personas 
para operar el transporte, lo que cambió 
por completo su destino y el de sus familias.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas incluye 17 objeti-
vos de desarrollo sostenible, y el proyecto de 
tecnología juncao puede servir a 13 de ellos, 
incluida la "igualdad de género". En muchos 
países en desarrollo, la tecnología juncao no 
solo puede mejorar de manera efectiva el es-
tatus de la mujer, sino también formar un efec-
to de demostración, mejorando la productivi-
dad social local y la vitalidad económica.

Bajo la guía de expertos chinos, algunas 
mujeres locales en Fiji, especialmente las 
discapacitadas, también han mejorado sus 
vidas cultivando juncao. Entre las casi 2.000 
personas capacitadas por el Centro de De-
mostración de Tecnología Juncao, que cuen-
ta con la ayuda de China, en Fiji, el 56,7 % 
son mujeres y el 4,8 % son discapacitadas.
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En América del Sur, la tecnología juncao fue 
promovida por primera vez por Arailde Fon-
tes Urben profesora de la Academia Bra-
sileña de Ciencias Agrícolas que tiene 70 
años. En 1995, vino a China para participar 
en la capacitación en tecnología juncao. 
Desde entonces, ha estado promoviendo 
la investigación de localización y la difusión 
de la tecnología juncao en América del Sur, 
ha capacitado a más de 2.000 personas y 
también ha traducido el libro de texto chino 
"Tecnología Juncao" al portugués y lo ha pu-
blicado en Brasil.

Conclusiones 

Se realizó el estudio bibliográfico donde se 
pudo conocer la importancia que tiene la tec-
nología Juncao se trata de un nuevo campo 
de investigación científica y el desarrollo in-
dustrial, sustentado en la integración entre 
hongos y hierbas, que permite la recupera-
ción de suelos, así como la producción de ali-
mentos, medicinas, y hasta biocombustibles.

Se conoció la importancia que tiene la tecno-
logía Juncao que se trata de un nuevo cam-
po de investigación científica y el desarrollo 
industrial, sustentado en la integración entre 
hongos y hierbas, que permite la recupera-
ción de suelos, así como la producción de 
alimentos, medicinas, y hasta biocombusti-
bles, además se conoció que es muy pare-
cida a la caña de azúcar o al bambú en sus 
primeras etapas, la planta ha resultado ser 
una especie de “milagro” para cultivar hon-
gos comestibles, medicinales; forraje para el 
ganado y hasta para detener el avance de 
las dunas de arena en países desérticos. 

El desarrollo de la industria juncao benefi-
ciará a toda la humanidad. De China al mun-
do, Juncao ha traído un camino de desarro-
llo sostenible. La mujer siempre ha sido una 
fuerza indispensable en el desarrollo de los 
negocios de juncao. China cree que, en el 
futuro, más mujeres realizarán sus hermo-
sos sueños gracias a la tecnología juncao, 
por lo que es una fuente de trabajo para 

campesinos, mujeres y para la humanidad 
que en estos momentos hay tanta necesi-
dad de empleo y alimentación.

Podemos concluir que Cuba podría utilizar el 
Juncao gigante por que es adaptable al clima 
cubano y es una hierba híbrida, pero también 
un importante recurso agrícola multifuncional 
porque sus hojas, tallos y raíces se pueden 
usar para diferentes tipos de manejo ecoló-
gico, tales como el control de la erosión del 
suelo o la prevención de la desertificación.
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RESUMEN

La elección de una carrera universitaria es una decisión crucial que impacta significativamente el futuro pro-
fesional y personal de los estudiantes. Sin embargo, diversos factores pueden influir en que la carrera elegida 
inicialmente no se ajuste a las expectativas o intereses del estudiante, lo que puede llevarlo a considerar un 
cambio de carrera.En la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) Extensión Chone, este fenómeno 
no es excepcional. Con la intención de profundizar en la comprensión de los motivos y patrones subyacentes 
a estas modificaciones en la elección de carrera, se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo que se propone 
analizar de manera detallada los campos del conocimiento y las carreras de origen y destino más recurrentes 
en dichas transiciones.

Palabras clave: Movilidad estudiantil, Movilidad interna, Educación superior, Áreas conocimiento.

ABSTRACT

Choosing a university major is a crucial decision that significantly impacts the professional and personal future 
of students. However, various factors can influence the initially chosen career not to fit the student's expecta-
tions or interests, which may lead them to consider a career change. At the Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí (ULEAM) Chone Extension, this phenomenon is not exceptional. With the intention of deepening the 
understanding of the reasons and patterns underlying these changes in career choice, an exhaustive study 
has been carried out that aims to analyze in detail the fields of knowledge and the careers of origin and desti-
nation. recurring in these transitions.
 
Keywords: Student mobility, Internal mobility, Higher education, Knowledge areas.
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Introducción

Los cambios de carrera son un fenómeno 
común en las instituciones de educación su-
perior, incluida la Uleam. Los estudiantes a 
menudo se encuentran en una encrucijada 
en su trayectoria académica, considerando 
cambiar de especialidad o de carrera profe-
sional. Este artículo tiene como objetivo com-
parar y contrastar la dinámica del cambio de 
carrera por campos del conocimiento.

En la Uleam, los cambios de carrera de los 
estudiantes están impulsados por una va-
riedad de factores. Una razón común para 
esta transición es la búsqueda del creci-
miento y desarrollo personal. Los estudian-
tes pueden darse cuenta de que su espe-
cialidad o trayectoria profesional actual ya 
no se alinea con sus intereses u objetivos 
a largo plazo, lo que los lleva a explorar 
alternativas. Además, el deseo de mejo-
res oportunidades, avance profesional de 
estabilidad financiera a menudo impulsa a 
los estudiantes a realizar cambios. Los es-
tudiantes buscan asegurar un futuro mejor 
al ingresar a un campo que ofrece mayo-
res perspectivas de avance y éxito, los es-
tudiantes buscan asegurarse un futuro más 
prometedor para ellos.

A pesar de las motivaciones comunes para 
los cambios de carrera, los patrones obser-
vados en la Uleam Extensión Chone varían 
según el campo amplio. En el área de las 
ciencias, los cambios de carrera suelen 
estar impulsados por el deseo de especia-
lizarse en un área específica o de buscar 
oportunidades de investigación que se ali-
neen con los intereses académicos de los 
estudiantes. Por otro lado, en humanidades, 
los cambios de carrera pueden deberse a 
un cambio en los valores personales o a 
una nueva pasión por un campo de estudio 
en particular. 

La eficacia de la política de transición pro-
fesional de la Uleam Extensión Chone juega 
un papel vital en el apoyo a los estudian-
tes durante su transición. Los directores de 
carreras y comisión académica son actores 

Vera Vélez, D., & Meza Intriago, F. H.

clave en este proceso, brindando orienta-
ción y apoyo a medida que los estudiantes 
exploran nuevas trayectorias profesionales. 
La capacidad de respuesta a las necesida-
des de un estudiante (por ejemplo, propor-
cionando recursos e información relevan-
tes) puede tener un gran impacto en el éxito 
de un cambio de carrera.

El proceso de elección de una carrera uni-
versitaria es un momento crítico en la vida 
de cualquier estudiante. Sin embargo, este 
camino a menudo se ve interrumpido por 
cambios de dirección, lo que hace que los 
estudiantes reconsideren sus elecciones y 
exploren nuevas áreas de interés. Este fe-
nómeno no es nuevo en la Uleam Extensión 
Chone.  Para comprender mejor las razones 
y patrones detrás de estos cambios profe-
sionales, realizamos un estudio exhaustivo 
para examinar los campos de conocimiento 
de estas transiciones y las fuentes y desti-
nos profesionales más comunes.

Revisión de literatura

Elegir una especialización universitaria es 
una decisión crítica que puede afectar en 
gran medida la carrera futura y la trayecto-
ria personal de un estudiante. El proceso de 
toma de decisiones puede ser complejo y 
estar influenciado por una variedad de fac-
tores, lo que hace que algunos estudiantes 
reconsideren sus elecciones profesionales 
iniciales. Factores como la falta de coinci-
dencia entre los intereses y expectativas 
personales, el rendimiento académico y 
otras presiones externas pueden hacer que 
los estudiantes consideren cambiar de es-
pecialización (Ramos Alfaro., 2009). Esta 
investigación tiene como objetivo propor-
cionar información sobre los principales 
factores que impulsan a los estudiantes a 
considerar un cambio de carrera, el impac-
to del cambio de carrera en el rendimiento y 
el progreso académico, y el impacto a largo 
plazo del cambio de carrera en las carreras 
universitarias y personalmente. Además, el 
estudio explorará la movilidad estudiantil 
dentro de las instituciones de educación su-
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perior, centrándose específicamente en las 
tendencias en la Uleam Extensión Chone y 
cómo la movilidad interna facilita o dificulta 
el proceso de cambio de carrera. Además, 
este artículo explorará el impacto de dife-
rentes áreas de conocimiento en la flexibi-
lidad de elección de carrera, los desafíos 
que enfrentan los estudiantes al cambiar en-
tre áreas de estudio no relacionadas y cómo 
las universidades pueden adaptarse a es-
tos cambios. Al examinar estrategias para 
apoyar a los estudiantes en la toma de deci-
siones profesionales, incluidos servicios de 
asesoramiento eficaces, preparación uni-
versitaria y mejores prácticas para integrar 
la planificación profesional en los planes de 
estudio, este estudio pretende proporcionar 
información valiosa para comprender y faci-
litar las transiciones profesionales entre los 
estudiantes universitarios.

¿Cómo coinciden los intereses y expectati-
vas personales con la carrera elegida?

Partiendo del entendimiento de que la falta 
de orientación vocacional contribuye signifi-
cativamente al desajuste entre los intereses 
personales y las carreras elegidas, una in-
vestigación más profunda revela una com-
pleja red de factores que influyen en las de-
cisiones de los estudiantes de cambiar de 
carrera. La encuesta realizada para explo-
rar estas motivaciones destacó no sólo la 
falta de orientación sino también la potente 
influencia de la familia, los amigos y las pre-
siones económicas como elementos funda-
mentales a la hora de dar forma a estas de-
cisiones, (Sarmiento, 2020), (Molina, 2023). 
Estos hallazgos se ven corroborados por la 
identificación de 21 categorías emergentes, 
que subrayan la naturaleza multifacética 
de este tema, que abarca factores econó-
micos, estudiantiles, académicos e institu-
cionales (Veloso y Rodríguez, 2020). Este 
enfoque integral para comprender las razo-
nes detrás de las solicitudes de cambio de 
carrera subraya la necesidad de un sistema 
de apoyo holístico para los estudiantes, que 
aborde no solo los aspectos académicos o 
vocacionales, sino también los contextos 

personales, sociales y económicos en los 
que se toman estas decisiones.

¿Qué papel juega el rendimiento académico 
en la decisión de cambiar de carrera?

Dentro de la matriz de factores que influ-
yen en las decisiones de los estudiantes de 
cambiar sus trayectorias profesionales, el 
rendimiento académico emerge como una 
preocupación fundamental, estrechamente 
interrelacionada con las dimensiones perso-
nal, institucional y económica. Los hallazgos 
de la encuesta subrayan la naturaleza mul-
tifacética de estas decisiones y revelan que 
las luchas académicas no son incidentes ais-
lados, sino que a menudo son sintomáticos 
de desafíos más amplios. Específicamente, 
la categorización de las influencias en facto-
res económicos, estudiantiles, académicos e 
institucionales resalta la compleja interacción 
entre las experiencias académicas de un es-
tudiante y sus decisiones sobre su trayecto-
ria profesional (Veloso y Rodríguez, 2020). 
Por ejemplo, el bajo rendimiento académico 
puede ser un importante factor estresante, 
empujando a los estudiantes a reconsiderar 
sus trayectorias educativas actuales. Esto es 
especialmente cierto en escenarios donde 
la falta de orientación vocacional deja a los 
estudiantes navegando en su planificación 
académica y profesional sin el apoyo ade-
cuado, lo que subraya la importancia de los 
servicios integrales de asesoramiento profe-
sional dentro de las instituciones educativas 
(Vázquez Molina, 2023). Además, las presio-
nes derivadas de las expectativas familia-
res y las realidades económicas agravan el 
problema, ya que los estudiantes sopesan la 
viabilidad de continuar en un campo en el 
que encuentran dificultades académicas en 
el contexto de sus circunstancias personales 
y sus perspectivas futuras en el mercado la-
boral (Sarmiento, 2020). Por lo tanto, el ren-
dimiento académico, aunque ciertamente es 
un factor crítico, debe entenderse dentro de 
un contexto más amplio que considere todo 
el ecosistema del estudiante, incluidas las 
aspiraciones personales, las influencias ex-
ternas y los sistemas de apoyo institucional.
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Impacto de los cambios profesionales en 
los resultados de los estudiantes

¿Cómo afectan los cambios de carrera al 
rendimiento y la progresión académica de 
los estudiantes?

La interacción entre los cambios de carrera 
y el rendimiento académico de los estudian-
tes revela un impacto multifacético, particu-
larmente en el ámbito de las matemáticas 
y la formación profesional. Un estudio fun-
damental destacó que los estudiantes que 
equilibran el trabajo y el estudio, dedicando 
hasta diez horas semanales a su trabajo, 
pueden mantener y, en algunos casos, me-
jorar su rendimiento académico en matemá-
ticas (Carrillo y Ríos, 2013). Este hallazgo es 
esencial, ya que subraya el potencial de los 
estudiantes para desarrollar habilidades de 
gestión del tiempo y priorización, que son 
invaluables tanto en entornos académicos 
como profesionales. Además, el tipo de for-
mación recibida por los profesores juega 
un papel crucial en los logros académicos 
de los estudiantes (Cárdenas et al, 2016). 
Cuando los educadores están bien prepa-
rados y equipados con las habilidades y 
conocimientos necesarios, pueden impartir 
una enseñanza que no sólo sea más atrac-
tiva sino también más eficaz, influyendo así 
positivamente en los resultados de los es-
tudiantes. Además, la evaluación de las es-
tancias profesionales, como se ve en el caso 
de los estudiantes del Programa Educativo 
de Ingeniería Química, ilustra aún más la 
importancia de las experiencias prácticas 
del mundo real para mejorar la trayectoria 
académica de los estudiantes (Contreras et 
al, 2016). Estos compromisos brindan a los 
estudiantes la oportunidad de aplicar cono-
cimientos teóricos en entornos prácticos, 
fomentando una comprensión y apreciación 
más profunda de su campo de estudio. En 
conjunto, estos hallazgos sugieren que los 
cambios de carrera, cuando se navegan 
cuidadosamente, pueden ofrecer a los es-
tudiantes una vía única para el crecimiento 
académico y profesional, enfatizando la im-

portancia de modelos educativos de apoyo 
y la integración de experiencias laborales 
en el plan de estudios académico.

¿Cuáles son los impactos profesionales a 
largo plazo del cambio de trayectoria profe-
sional en la universidad?

La decisión de cambiar de carrera profe-
sional en la universidad no está exenta de 
impactos profesionales a largo plazo, que 
pueden ser tanto positivos como negativos. 
Un factor fundamental en esta transición es 
el tipo de formación y educación que reci-
ben los estudiantes después de cambiar de 
carrera. Según hallazgos recientes, el tipo 
de formación impartida por los educadores 
juega un papel crucial en la configuración 
de los logros futuros de los estudiantes. Es-
pecíficamente, la formación que se centra 
en el aprendizaje orientado a procesos en 
lugar del aprendizaje orientado a resultados 
tiende a fomentar una comprensión más 
profunda y un conjunto de habilidades más 
versátiles en los estudiantes (Cárdenas, 
2016), (Barceló,2003). Este enfoque pue-
de beneficiar significativamente a quienes 
han cambiado su trayectoria profesional, ya 
que les proporciona la adaptabilidad y las 
habilidades de pensamiento crítico necesa-
rias para diversos entornos profesionales. 
Además, la incorporación de tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) y 
software especializado en el plan de estu-
dios se ha identificado como una fortaleza 
que mejora la preparación de los estudian-
tes para el lugar de trabajo moderno [9]. 
Esto es particularmente ventajoso para los 
estudiantes que han cambiado su enfoque 
académico, ya que les proporciona las ha-
bilidades técnicas y la alfabetización digi-
tal necesarias en diversas industrias. Por lo 
tanto, el impacto del cambio de trayectoria 
profesional en la universidad se extiende 
más allá de los ajustes académicos inme-
diatos, influyendo en las capacidades y 
oportunidades profesionales a largo plazo.

Vera Vélez, D., & Meza Intriago, F. H.
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¿Cómo influye el cambio de carrera en el 
desarrollo personal y la satisfacción de los 
estudiantes?

Después de la investigación sobre las moti-
vaciones detrás de las decisiones de los es-
tudiantes de cambiar de carrera, se vuelve 
crucial explorar cómo dichos cambios im-
pactan su desarrollo y satisfacción perso-
nal. El estudio presentado en Arriaga et al, 
2017, revela transformaciones significativas 
en el desarrollo personal de los egresados 
de la Facultad de Educación que habían ex-
perimentado cambios importantes durante 
su trayectoria académica. Esta transforma-
ción se atribuye a las experiencias educa-
tivas adaptadas que atienden a sus intere-
ses y necesidades en evolución. De manera 
similar Tinco y Zuluaga (2019) enfatizan la 
importancia de las prácticas académicas 
en la configuración de las percepciones de 
los estudiantes sobre sus trayectorias aca-
démicas y profesionales. Al participar en 
diversos escenarios de aprendizaje, los es-
tudiantes que cambian de especialización 
a menudo se encuentran más alineados 
con sus pasiones y objetivos profesionales, 
mejorando así su satisfacción general con 
sus experiencias educativas. Esta noción 
está respaldada por Molina et al 2023, que 
destaca un cambio notable en el compor-
tamiento y el rendimiento académico entre 
los estudiantes de enfermería que habían 
cambiado su enfoque durante sus estudios. 
La flexibilidad para cambiar de especia-
lización no sólo se adapta a los intereses 
cambiantes de los estudiantes, sino que 
también contribuye a un compromiso más 
profundo con el campo elegido, lo que con-
duce a mejores resultados académicos y 
realización personal.

Movilidad estudiantil dentro de las insti-
tuciones de educación superior

¿Qué tendencias existen en la movilidad 
estudiantil relacionada con cambios de ca-
rrera en la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí?

La tendencia de movilidad estudiantil, par-
ticularmente en la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí, ha estado cada vez más 
influenciada por la búsqueda de cambios 
de carrera y exposición internacional. Esto 
se ve subrayado por el creciente reconoci-
miento de que la movilidad no es sólo una 
cuestión de reubicación física, sino que im-
plica una opción estratégica para el desa-
rrollo profesional y la mejora académica. El 
concepto de movilidad, como se destacó, 
abarca la oportunidad para que los estu-
diantes realicen períodos de estudio en ins-
tituciones con las que su universidad tiene 
acuerdos establecidos, facilitando así una 
transición académica fluida y enriquecien-
do su experiencia educativa (Unach, 2020). 
Esta tendencia se ve amplificada aún más 
por los desafíos y oportunidades que pre-
senta el Acuerdo para el reconocimiento 
de estudios en América Latina y el Caribe, 
cuyo objetivo es fomentar el intercambio 
educativo y el reconocimiento mutuo de ca-
lificaciones académicas en toda la región 
(Unesco, 2019). Además, el movimiento ha-
cia la movilidad virtual, tal como se descri-
be en la guía MOVESALC, sugiere una res-
puesta innovadora a las barreras logísticas 
y financieras que tradicionalmente limitan la 
movilidad de los estudiantes. Este enfoque 
no sólo amplía la accesibilidad de las ex-
periencias educativas internacionales, sino 
que también refleja un cambio hacia progra-
mas de movilidad más flexibles e inclusivos 
(Cortees-Velasco y Maldonado-Maldonado, 
2024). En conjunto, estos desarrollos indi-
can una evolución dinámica en las tenden-
cias de movilidad estudiantil, impulsada por 
el doble objetivo de avance profesional y 
diversificación académica.

¿Cómo facilita o dificulta la movilidad inter-
na el proceso de cambio de carrera?

Partiendo de las cuestiones de la orienta-
ción vocacional, la movilidad interna dentro 
de las instituciones de educación superior 
desempeña un papel crucial a la hora de 
facilitar u obstaculizar el proceso de cam-
bio de carrera de los estudiantes. El con-
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cepto de movilidad, tal como se define, 
implica la posibilidad de que los estudian-
tes realicen un período de estudios en otra 
institución, ya sea nacional o internacional, 
bajo acuerdos establecidos (Unach, 2020). 
Esta movilidad no es sólo una transición fí-
sica, sino que resume los desafíos y opor-
tunidades que presentan iniciativas como 
el renovado Acuerdo para el reconocimien-
to de estudios en América Latina y el Ca-
ribe (Unesco, 2019). Estos programas son 
esenciales para los estudiantes que buscan 
cambiar sus trayectorias profesionales, ya 
que ofrecen una vía estructurada para ex-
plorar nuevos panoramas académicos y 
vocacionales. Sin embargo, la eficacia de 
dichos programas de movilidad depende 
de su diseño e implementación, como lo 
destaca la guía MOVESALC para institucio-
nes de América Latina y el Caribe (Unesco, 
2019). Esta guía subraya la necesidad de 
programas que no sólo sean complementa-
rios sino también adaptables a las diversas 
necesidades de los estudiantes que están 
atravesando las complejidades de las ca-
rreras cambiantes. Por lo tanto, la movilidad 
interna, al facilitar oportunidades de estudio 
interinstitucionales, puede ayudar significa-
tivamente a los estudiantes a realizar transi-
ciones profesionales informadas y viables, 
siempre que estos programas se adapten y 
ejecuten meticulosamente.

¿Qué políticas o programas apoyan a los 
estudiantes que están considerando un 
cambio en su carrera profesional?

Al abordar los desafíos y las motivaciones 
detrás de los deseos de los estudiantes de 
cambiar sus trayectorias profesionales, re-
sulta crucial explorar políticas y programas 
de apoyo que puedan facilitar dichas transi-
ciones. Entre ellas, destaca como iniciativa 
especialmente eficaz el programa de Movi-
lidad Estudiantil. Ofrecido en instituciones 
como la UNACH, este programa permite 
a los estudiantes ampliar sus experiencias 
académicas y profesionales al permitirles 
realizar parte de sus cursos en otras ins-
tituciones de educación superior, tanto a 

nivel nacional como internacional. Esta mo-
dalidad no sólo proporciona a los estudian-
tes una perspectiva más amplia sobre sus 
horizontes profesionales, sino que también 
enriquece significativamente sus perfiles 
profesionales al graduarse. El programa 
opera bajo regulaciones específicas, ase-
gurando que los cursos completados estén 
plenamente acreditados como parte del 
expediente académico de los estudiantes. 
Además, la participación en el programa de 
Movilidad Estudiantil no compromete los de-
rechos de los estudiantes en su institución 
de origen (Unach, 2020), ofreciendo así una 
integración perfecta de sus experiencias en 
el extranjero o en otra institución dentro de 
su trayectoria académica. Este enfoque de-
muestra un sistema de apoyo integral para 
los estudiantes que contemplan un cambio 
en su trayectoria profesional, al facilitar una 
experiencia de movilidad académica fluida 
y enriquecedora.

Áreas de conocimiento y flexibilidad de 
elección de carrera

¿Cómo influyen las diferentes áreas de co-
nocimiento en la facilidad para cambiar de 
carrera?

La diversidad de áreas de conocimiento ac-
cesibles a través del aprendizaje a distancia 
influye significativamente en la facilidad de la 
transición entre carreras. Para las personas 
que buscan ingresar a sectores en deman-
da, la disponibilidad de títulos de ingeniería 
a través de plataformas educativas en línea 
ofrece un amplio espectro de opciones. Los 
títulos en ingeniería de software, ingeniería 
logística, seguridad y sistemas informáticos 
son particularmente relevantes para quienes 
desean ingresar a la industria tecnológica 
en rápida evolución (Udavinci, 2020). Esta 
flexibilidad no se limita a la ingeniería; El 
aprendizaje a distancia también está dirigi-
do a quienes se inclinan por los negocios, la 
educación o el marketing digital. Los progra-
mas de administración de empresas, marke-
ting digital, enseñanza de inglés y enseñan-
za de matemáticas se encuentran entre los 
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más solicitados, lo que refleja una creciente 
demanda de profesionales en estos campos 
(Udavinci, 2020). La amplia gama de disci-
plinas cubiertas por la educación en línea no 
solo democratiza el acceso al aprendizaje, 
sino que también permite a las personas na-
vegar sus carreras profesionales con mayor 
agilidad, adaptándose al cambiante merca-
do laboral con las habilidades académicas y 
prácticas necesarias.

¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los 
estudiantes que se mueven entre campos 
de estudio no relacionados?

La transición entre campos de estudio no 
relacionados presenta desafíos importantes, 
entre ellos la necesidad de reorientar los ob-
jetivos profesionales y comprender los mati-
ces de las nuevas disciplinas académicas. 
Los estudiantes a menudo emprenden este 
viaje influenciado por una profunda intros-
pección sobre sus elecciones profesionales, 
que están determinadas por sus razones 
personales, el proceso que siguen al to-
mar estas decisiones y las diversas influen-
cias que encuentran en el camino (Montiel, 
2019). Este proceso introspectivo es crucial, 
ya que impacta directamente la experiencia 
del estudiante en la universidad, especial-
mente para aquellos con alto rendimiento 
académico que pueden sentir la presión de 
tener éxito en el campo que acaban de ele-
gir. Además, comprender las diversas áreas 
universitarias y sus carreras asociadas pue-
de ser una tarea desalentadora. Recursos 
como CEDUK brindan una valiosa guía para 
navegar por el vasto panorama que va des-
de la ciencia y la ingeniería hasta las huma-
nidades y las artes, destacando la impor-
tancia de la flexibilidad y la posibilidad de 
estudiar virtualmente en algunos casos (CE-
DUK, 2024). Sin embargo, el desafío va más 
allá de simplemente elegir un nuevo campo; 
implica profundizar en áreas específicas del 
conocimiento, como las ciencias de la sa-
lud, y comprender el compromiso necesario 
para sobresalir en estas áreas (Max, 2023). 
Esta transición requiere no sólo un cam-

bio en el enfoque académico sino también 
una adaptación personal a nuevos planes y 
orientaciones de estudio, lo que puede re-
sultar abrumador para los estudiantes que 
ya intentan encontrar su lugar en un entorno 
académico competitivo.

¿Cómo adaptan las universidades a los 
estudiantes que se desplazan en diversas 
áreas de conocimiento?

En respuesta a las múltiples razones por las 
que los estudiantes optan por un cambio de 
carrera, las universidades adoptan cada vez 
más un enfoque más holístico para adaptar-
se a los cambios en diversas áreas de co-
nocimiento. La clave de esta estrategia es la 
prestación de servicios integrales de aseso-
ramiento profesional, que están diseñados 
para abordar los diversos factores que influ-
yen en las elecciones profesionales de los 
estudiantes, incluidos los intereses persona-
les, las fortalezas académicas y las tenden-
cias futuras del mercado laboral (Montiel, 
2019). Además, instituciones como CEDUK 
desempeñan un papel fundamental a la hora 
de dilucidar el vasto panorama de discipli-
nas académicas y trayectorias profesionales, 
que van desde las ciencias y la ingeniería 
hasta las humanidades y las artes, ayudan-
do así a los estudiantes a tomar decisiones 
informadas sobre sus trayectorias educati-
vas y vocacionales (CEDUK, 2024). Además, 
la integración de opciones de aprendizaje 
flexibles, como los cursos en línea, permite 
a los estudiantes explorar diferentes campos 
sin el compromiso de un programa de grado 
completo, ofreciendo una solución práctica 
a aquellos que aún están en el proceso de 
descubrir su carrera profesional ideal (Rivas, 
2022). A través de estas medidas de apo-
yo, las universidades no sólo ayudan a los 
estudiantes a navegar más fácilmente sus 
transiciones profesionales, sino que también 
garantizan que estas transiciones estén ali-
neadas tanto con las aspiraciones persona-
les como con las demandas cambiantes del 
mercado laboral global.
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Estrategias para apoyar a los estudiantes 
en la toma de decisiones profesionales

¿Qué servicios de orientación son más efi-
caces para ayudar a los estudiantes a tomar 
decisiones profesionales informadas?

En el esfuerzo por guiar a los estudiantes 
para que tomen decisiones profesiona-
les informadas, el papel de los orientado-
res vocacionales es sin lugar a duda fun-
damental. Estos profesionales utilizan una 
variedad de herramientas y técnicas para 
iluminar el camino de los adolescentes que 
se encuentran en la encrucijada de decisio-
nes profesionales. Al desarrollar y analizar 
todos los cursos de acción posibles, los 
orientadores vocacionales garantizan que 
los estudiantes no sólo sean conscientes 
de sus opciones, sino que también estén 
preparados para recorrerlas con confianza 
(Thepower, 2022). Este proceso se ve enor-
memente mejorado por la implementación 
de pruebas vocacionales, que sirven como 
una brújula al identificar los intereses y las 
inclinaciones académicas de los estudian-
tes, reduciendo así el vasto océano de posi-
bilidades profesionales en corrientes mane-
jables que se alinean con el perfil único de 
cada estudiante (UDEP, 2022). Además, se 
ha demostrado que el toque personal de la 
orientación vocacional, a diferencia de las 
sesiones grupales, produce resultados óp-
timos. Este enfoque individualizado permite 
a los consejeros adaptar sus consejos a las 
necesidades y aspiraciones específicas de 
cada estudiante, facilitando así un proceso 
de toma de decisiones más eficaz. A través 
de estos esfuerzos concertados, los servi-
cios de orientación desempeñan un papel 
indispensable a la hora de dotar a los es-
tudiantes de los conocimientos y habilida-
des necesarios para tomar decisiones que 
no sólo estén informadas, sino que también 
estén alineadas con sus fortalezas e intere-
ses personales.

¿Cómo pueden las universidades preparar 
mejor a los estudiantes para la posibilidad 
de cambios de carrera?

Partiendo del entendimiento de que la falta 
de orientación vocacional afecta significa-
tivamente las decisiones profesionales de 
los estudiantes, las universidades tienen un 
papel fundamental en la preparación de los 
estudiantes para posibles cambios profe-
sionales. Para abordar esto, es esencial un 
modelo integral de orientación profesional 
(Jiménez, 2023). Un modelo de este tipo no 
sólo debería centrarse en la toma de deci-
siones inmediata, sino también considerar 
la adaptabilidad a largo plazo de los estu-
diantes a los cambiantes panoramas profe-
sionales. Esto implica integrar un enfoque 
centrado en el ser humano en la toma de 
decisiones, donde se anima a los estudian-
tes a reflexionar sobre sus valores persona-
les y cómo se alinean con sus elecciones 
profesionales (Thepower, 2022). Además, 
concienciar a los estudiantes sobre los as-
pectos prácticos de las diferentes profe-
siones, incluida la remuneración media y la 
demanda del mercado, puede ayudarles a 
tomar decisiones más informadas sobre sus 
trayectorias profesionales (UDEP, 2022). 
Este enfoque garantiza que los estudiantes 
no sólo estén preparados académicamen-
te, sino que también estén equipados con 
una comprensión realista de la fuerza labo-
ral y una mentalidad adaptable para cam-
bios futuros.

¿Cuáles son las mejores prácticas para in-
tegrar la planificación y el asesoramiento 
profesional en los planes de estudio univer-
sitarios?

Partiendo del entendimiento de que la de-
cisión de cambiar de carrera entre los es-
tudiantes está influenciada por una mul-
titud de factores externos como la familia, 
los amigos y los antecedentes educativos, 
resulta crucial integrar la planificación y el 
asesoramiento profesional en los planes de 
estudio universitarios a través de un mode-
lo integral. Este modelo, como se sugiere, 
tiene como objetivo facilitar los procesos 
de toma de decisiones de los estudiantes 
incorporando orientación profesional direc-
tamente en su trayectoria académica (Ji-
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ménez, 2013). Un aspecto fundamental de 
esta integración implica el reconocimiento 
del tiempo y el apoyo necesarios de los lí-
deres escolares y distritales para garantizar 
el éxito de los procesos de toma de deci-
siones en la escuela (Toolkit, 2023). Este 
enfoque no sólo enfatiza el apoyo estructu-
ral necesario, sino que también subraya la 
importancia de la colaboración educativa y 
el desarrollo profesional como componen-
tes clave para fortalecer el vínculo entre las 
actividades académicas y la preparación 
profesional (Formative, 2022). Además, 
agregar un toque humano al proceso de 
toma de decisiones mediante la introduc-
ción y consideración de valores dentro de 
la planificación profesional puede mejorar 
significativamente la capacidad de los es-
tudiantes para tomar decisiones informadas 
sobre su futuro, reconociendo que estas 
decisiones son profundamente personales 
y multifacéticas (Thepower, 2022). En con-
secuencia, este enfoque integrado de pla-
nificación y asesoramiento profesional den-
tro de los planes de estudio universitarios 
no sólo aborda la necesidad inmediata de 
orientación profesional, sino que también 
cultiva una cultura de toma de decisiones 
informadas y reflexión basada en valores 
entre los estudiantes, preparándolos para 
una transición exitosa a la fuerza laboral.

El estudio sobre cambios de carrera en la 
Universidad Lay Eloy Alfaro de Manabí arroja 
luz sobre la intrincada red de factores que 
influyen en las decisiones de los estudiantes 
de cambiar de carrera dentro de las insti-
tuciones de educación superior. La investi-
gación destaca el impacto significativo de 
la falta de orientación vocacional antes del 
ingreso a la universidad, que a menudo con-
duce a un desajuste entre las expectativas 
iniciales de los estudiantes y la realidad de 
los campos de estudio elegidos. Esta discre-
pancia puede desencadenar sentimientos 
de desilusión, lo que lleva a los estudiantes 
a reconsiderar sus trayectorias académicas 
y profesionales. La identificación de 21 ca-
tegorías emergentes subraya aún más la 

naturaleza multifacética de este tema, que 
abarca factores económicos, estudiantiles, 
académicos e institucionales. El estudio en-
fatiza la importancia de brindar servicios in-
tegrales de orientación profesional dentro de 
las instituciones educativas para guiar a los 
estudiantes a través de procesos de toma 
de decisiones informadas. Además, el papel 
de los orientadores vocacionales es crucial 
para ayudar a los estudiantes a alinear sus 
intereses personales, sus fortalezas acadé-
micas y las tendencias futuras del mercado 
laboral. La investigación también destaca 
la importancia de la movilidad interna den-
tro de las instituciones de educación supe-
rior para facilitar u obstaculizar el proceso 
de cambio de carrera de los estudiantes. 
Al abordar los diversos factores que influ-
yen en las elecciones profesionales de los 
estudiantes e integrar un enfoque centrado 
en las personas en la toma de decisiones, 
las universidades pueden ayudar mejor a los 
estudiantes a tomar decisiones informadas 
sobre sus trayectorias académicas y profe-
sionales. Las direcciones de investigación 
futuras podrían explorar los impactos a lar-
go plazo de los cambios profesionales en las 
capacidades y oportunidades profesionales 
de los estudiantes, así como la efectividad 
de diferentes estrategias para guiar a los es-
tudiantes a través de transiciones exitosas a 
la fuerza laboral.

Metodología

Para alcanzar nuestro objetivo, se llevó a 
cabo un estudio longitudinal que abarcó 
un período de tres años. Se recopilaron 
datos de los registros académicos de los 
estudiantes de la ULEAM que realizaron 
cambios de carrera durante este período. 
Estos datos incluyeron información sobre 
los campos del conocimiento y las carreras 
de origen y destino de los estudiantes, así 
como la frecuencia de estos cambios.

La ULEAM organiza sus programas acadé-
micos en seis áreas del conocimiento:
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Figura 1. 

Áreas del conocimiento Uleam, 2024

 

Ciencias Sociales, 
Periodismo, 

Información y 
Derecho:

Educación: ngeniería, Industria 
y Construcción:

Salud y Bienestar:
Tecnología de la 

Información y 
Comunicación:

Agricultura, 
Silvicultura, Pesca y 

Veterinaria:

Las carreras están distribuidas en 6 faculta-
des que detallan a continuación:

Figura 2. 

Facultades y carreras Uleam

 

• Medicina
• Odontología
• Enfermería
• Fisioterapia
• Fonoaudiología
• Laboratorio Clínico
• Terapia Ocupacional
• Psicología

FACULTAD CIENCIAS DE 
LA SALUD

• Administración de Empresas
• Mercadotecnia
• Contabilidad y Auditoría
• Auditoría y Control de Gestión
• Finanzas
• Comercio Exterior
• Gestión de la Información Gerencial
• Gestión del Talento Humano

FACULTAD CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS, 
CONTABLES Y 
COMERCIO

• Educación Inicial
• Educación Especial
• Psicología Educativa
• Educación Básica
• Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte
• Pedagogía de la Lengua y la Literatura
• Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros
• Turismo
• Hospitalidad y Hotelería
• Artes Plásticas
• Sociología
• Artes EscénicasFACULTAD DE 
EDUCACIÓN TURISMO 
ARTES Y HUMANIDADES

• Ingeniería Civil
• Ingeniería Marítima
• Electricidad
• Arquitectura
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería de Alimentos

FACULTAD INGENIERÍA, 
INDUSTRIA Y 
ARQUITECTURA

• Ingeniería Agropecuaria
• Agronegocios
• Ingeniería Agroindustrial
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería en Tecnologías de la Información
• Ingeniería en Software
• Ingeniería en Sistema
• Biología

FACULTAD CIENCIAS DE 
LA VIDA Y 
TECNOLOGÍAS

• Derecho
• Criminología y Ciencias Forenses
• Economía
• Trabajo Social
• Comunicación

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES DERECHO Y 
BIENESTAR

Utilizando métodos estadísticos y técnicas 
de análisis de datos, se examinaron los pa-
trones y tendencias en los cambios de ca-
rrera. Se calcularon frecuencias absolutas y 
relativas para identificar los campos del co-

nocimiento y las carreras más comunes tan-
to en el origen como en el destino de estos 
cambios a continuación se presentan los 
estadísticos descriptivos del periodo 2024-
1 de la Uleam.
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Tabla 1. 

Estadísticos descriptivos
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Caso 1014 1013 1 1014 507,50 9,197 292,861 85767,500 ,000 ,077 -1,200 ,153 
N 
válido 
(por 
lista) 

1014            

Los estadísticos descriptivos proporciona-
dos en la tabla 1 muestran los resultados de 
la variable denominada “Caso”. A continua-
ción, se describen los resultados:

• Rango: El rango es la diferencia entre 
el valor máximo y el valor mínimo de la 
variable.

• En este caso, el rango es de 1013.

• Media: La media (o promedio) es la 
suma de todos los valores dividida por 
el número de observaciones. La media 
de la variable “Caso” es de 507,50.

• Varianza: La varianza mide la disper-
sión de los datos alrededor de la media.

• La varianza para esta variable es de 
9,197.

• Curtosis: La curtosis es una medida de 
la forma de la distribución de los datos.

• Un valor negativo indica una distribu-
ción más achatada, mientras que un va-
lor positivo indica una distribución más 
puntiaguda.

• En este caso, la curtosis es de -1,200, 
lo que sugiere una distribución relativa-
mente achatada.

Figura 3. 

Casos por facultades

Con la finalidad de establecer un caso es-
pecífico se analizan los cambios de carrera 

de la extensión Chone desde el 2021 hasta 
el 2023.
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Tabla 2. 

Frecuencia de cambios de carreras por semestres en la Extensión Chone - Uleam

Periodo Frecuencia Porcentaje 

2021_1 5 
                 
6,85  

2021_2 4 
                 
5,48  

2022_1 9 
              
12,33  

2022_2 10 
              
13,70  

2023_1 19 
              
26,03  

2023_2 26 
              
35,62  

TOTAL 73 
            
100,00  

 

En la tabla 2 se observa la frecuencia de cam-
bios en diferentes períodos académicos. La 
columna “Frecuencia” muestra la cantidad 
de cambios en cada período, mientras que 
la columna “Porcentaje” presenta el porcen-
taje de cambios en relación con el total. Para 
calcular la media de la frecuencia, sumamos 
todas las frecuencias y las dividimos entre 

el número de períodos. En este caso, la me-
dia de frecuencia es de 12,17. La desviación 
estándar de la frecuencia mide la dispersión 
de los datos y se calcula utilizando la fórmu-
la estándar. El período con mayor frecuen-
cia es “2023_2”, con 26 cambios, mientras 
que el período con menor frecuencia es 
“2021_2”, con 4 cambios.

Tabla 3. 

Frecuencia de cambios de carreras por campo de conocimiento en la Extensión Chone - 
Uleam

CAMPO CONOCIMIENTO CARRRERAS DE 
ORIGEN FRECUENCIA 

Administración de empresas y derecho 
Contabilidad y Auditoría 3 
Administración de Empresas  14 

Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria 
Medicina Veterinaria 1 

Agropecuaria 3 

Ciencias naturales, matemáticas y estadística 
Ingeniería Ambiental 2 

Comunicación Social 1 
Derecho Derecho 1 

Educación 

Educación Básica  1 
Artes Plásticas  1 
Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales 2 

Pedagogía de los Idiomas 
Nacionales y Extranjeros 26 

Ingeniería, industria y construcción Alimentos 3 

Salud y bienestar 
Psicología 1 
Laboratorio clínico 1 
Enfermería  3 

Servicios Turismo 1 

Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) 

Computación  1 

Software 1 
Ingeniería en Sistemas 3 
Tecnología de la Información  4 

Total  73 
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CAMPO CONOCIMIENTO CARRRERAS DE 
ORIGEN FRECUENCIA 

Administración de empresas y derecho 
Contabilidad y Auditoría 3 
Administración de Empresas  14 

Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria 
Medicina Veterinaria 1 

Agropecuaria 3 

Ciencias naturales, matemáticas y estadística 
Ingeniería Ambiental 2 

Comunicación Social 1 
Derecho Derecho 1 

Educación 

Educación Básica  1 
Artes Plásticas  1 
Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales 2 

Pedagogía de los Idiomas 
Nacionales y Extranjeros 26 

Ingeniería, industria y construcción Alimentos 3 

Salud y bienestar 
Psicología 1 
Laboratorio clínico 1 
Enfermería  3 

Servicios Turismo 1 

Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) 

Computación  1 

Software 1 
Ingeniería en Sistemas 3 
Tecnología de la Información  4 

Total  73 
 

En la tabla 3 se presenta la distribución de 
carreras universitarias según los campos 
de conocimiento a los que pertenecen. 
Cada carrera se asocia con un área espe-
cífica, lo que permite comprender mejor la 
diversidad de disciplinas académicas y su 
impacto en la educación y la sociedad. Se 
observa que el Campo Administración de 
empresas y derecho: se encuentran dos 
carreras relevantes. Contabilidad y Audi-
toría tiene una frecuencia de 3 eventos, 
mientras que Administración de Empresas 
lidera con 14 eventos; en el campo Educa-
ción: se presentan varias carreras. Pedago-
gía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros 
destaca con 26 eventos, lo que sugiere un 
enfoque en la enseñanza de idiomas. Ade-
más, se encuentra Educación Básica, Ar-
tes Plásticas y Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales, todas relacionadas con la 
formación docente.

La distribución de carreras por campos de 
conocimiento refleja la diversidad de áreas 
de estudio y su contribución al desarrollo 
académico y profesional.

las tendencias interesantes en los datos 
proporcionados sobre las carreras universi-
tarias y sus campos de conocimiento:

Se observa la predominancia del campo 
Educación; se observa que varias carreras 
están relacionadas con este campo. La Pe-
dagogía de los Idiomas Nacionales y Extran-

jeros lidera con una frecuencia significativa 
de 26 eventos. Esto sugiere un enfoque im-
portante en la enseñanza de idiomas, lo que 
podría estar relacionado con la globalización 
y la creciente demanda de habilidades lin-
güísticas en un mundo interconectado.

Las carreras relacionadas con el campo 
Tecnología de la información y la comuni-
cación (TIC) también tienen una presencia 
notable. Tecnología de la Información y, In-
geniería en Sistemas suman 7 eventos en 
total. Esto refleja la creciente importancia 
de la tecnología en la sociedad y economía.

El campo Salud y Bienestar; as carreras 
vinculadas a este también están presentes. 
Enfermería, Laboratorio clínico y Psicología 
representan 5 eventos en total. Esto sugie-
re una continua necesidad de profesionales 
de la salud y la atención médica.

Áreas Emergentes: Algunas carreras, como 
Ingeniería Ambiental y Comunicación So-
cial, tienen una menor frecuencia, pero po-
drían estar relacionadas con áreas emer-
gentes de estudio y desarrollo.

En la ilustración 4 se observan los porcen-
tajes de cambios de Carrera en la ULEAM 
Extensión Chone por campo de origen: Los 
estudiantes buscan ajustar su trayectoria 
académica para alinearse con sus intereses 
y objetivos profesionales. Las carreras más 
afectadas por este fenómeno se encuen-
tran en los campos de Educación y Salud 
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y bienestar, siendo estas Pedagogía de los 
Idiomas Nacionales y Extranjeros: Esta ca-
rrera lidera con un 26,36% de solicitudes 
de cambio. Pertenece al campo amplio de 
Educación y refleja el interés de los estu-

diantes en la enseñanza de idiomas; la se-
gunda es Administración de Empresas: Con 
un 14,19% de solicitudes, esta carrera se 
encuentra en el campo amplio de Adminis-
tración de Empresas y Derecho.

40%

25%

12%

7%

6%
5%

3%1%1%

CAMPO AMPLIO DE ORIGEN

Educación

Administración de empresas y
derecho

Tecnologías de la
información y la
comunicación
(TIC)

Ingeniería,
industria y
construcción

 Salud y bienestar

Agricultura, silvicultura, pesca y
veterinaria

Figura 4. 

Carreras por Campo amplio de origen

Tabla 4. 

Frecuencia de cambios de carreras por campo de conocimiento en la Extensión Chone - 
Uleam

CAMPO AMPLIO DE ORIGEN FRECUENCIA 
Educación 29 
Administración de empresas y derecho 18 
Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) 

9 

Ingeniería, industria y construcción 5 
 Salud y bienestar  4 
Agricultura, silvicultura, pesca y 
veterinaria 

4 

Ciencias sociales, periodismo e 
información 

2 

Artes y Humanidades 1 
Servicios 1  

73 
 

En la ilustración 5 evidencian los porcenta-
jes de carreras por campo amplio de desti-
no siendo Educación Inicial: la carrera más 

solicitada para cambio, con un 24,33%. 
Pertenece al campo amplio de Educación y 
muestra la relevancia de la formación inicial 
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en la educación. La segunda es  Enfermería: Con un 15,21% de solicitudes, esta carrera se 
encuentra en el campo.

37%

20%

14%

11%

7%
7% 4%

CAMPO AMPLIO DE DESTINO
Educación

 Salud y bienestar

Tecnologías de la
información y la
comunicación
(TIC)
Ciencias sociales,
periodismo e
información

Administración de empresas y
derecho

Ingeniería,
industria y
construcción

Artes y Humanidades

Figura 5. 

Carreras por Campo amplio de destino

Tabla 5. 

Campo amplio de destino

CAMPO AMPLIO DE DESTINO FRECUENCIA 
Educación 27 
 Salud y bienestar  15 
Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) 10 
Ciencias sociales, periodismo e información 8 
Administración de empresas y derecho 5 
Ingeniería, industria y construcción 5 
Artes y Humanidades 3 
  73 

 

Resultados

Los resultados preliminares revelan que los 
cambios de carrera son relativamente fre-
cuentes en la ULEAM Extensión Chone, con 
una frecuencia media del 12,27% de los es-
tudiantes cambiando de programa acadé-
mico durante el período de estudio.

En cuanto a los campos del conocimiento de 
origen más frecuentes para cambios de ca-
rrera, se observa una predominancia en dos 

áreas Educación y administración de em-
presas. Por otro lado, los campos del cono-
cimiento de destino más comunes incluyen 
Educación, Salud y bienestar, y Tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC).

En cuanto a las carreras de origen especí-
ficas, se encontró que las carreras de Pe-
dagogía de los Idiomas Nacionales y Ex-
tranjeros, Administración de Empresas son 
las más comunes entre los estudiantes que 
cambian de programa académico. Por otro 
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lado, las carreras de Educación Inicial y En-
fermería son las más frecuentes como des-
tino de estos cambios.

Discusión

En la Universidad Laica Eloy Alfaro de Mana-
bí, extensión Chone, se presenta una oferta 
académica diversa que abarca 16 carreras 
en diferentes campos del conocimiento. Es-
tas carreras representan una variedad de 
opciones para los estudiantes, permitién-
doles explorar áreas específicas de interés 
y desarrollar habilidades especializadas.

Según la información disponible, los cam-
bios de carrera más solicitados por los es-
tudiantes se concentran en dos campos 
principales: Educación y Salud y Bienes-
tar. Estas áreas parecen ser especialmente 
atractivas para aquellos que buscan contri-
buir al bienestar de la sociedad y desean 
desempeñar un papel activo en la forma-
ción de futuras generaciones o en la aten-
ción médica.

Las carreras se organizan a través de sus 
planes de estudio, que definen los conte-
nidos curriculares y las materias que los 
estudiantes deben cursar. Estos planes ga-
rantizan que los graduados adquieran los 
conocimientos y habilidades necesarios 
para su campo específico. Además, la va-
riada oferta de carreras puede generar mo-
vilidad estudiantil dentro de la misma ins-
titución. Los estudiantes pueden optar por 
cambiar de carrera, aprovechando la flexi-
bilidad que ofrece la universidad.

La migración institucional interna, como 
menciona Parrino (2014), es una realidad 
común en las universidades. Los estudian-
tes pueden encontrar una mejor alineación 
con sus intereses y objetivos profesionales 
al cambiar de carrera. Esta discontinuidad 
específica, propia de cada trayectoria aca-
démica, permite a los estudiantes explorar 
diferentes áreas antes de tomar una deci-
sión definitiva.

Conclusiones

El presente estudio ofrece una visión deta-
llada sobre los cambios de carrera que ocu-
rren en la ULEAM Extensión Chone, cen-
trándose en los campos del conocimiento 
y las carreras más afectadas por este fe-
nómeno. Estos hallazgos poseen relevan-
cia significativa para la institución, ya que 
pueden guiar la revisión y adaptación de los 
programas académicos con el objetivo de 
satisfacer de manera más efectiva las nece-
sidades y preferencias de los estudiantes.

La investigación sobre el cambio de carrera 
en la educación superior ha sido objeto de 
análisis en la literatura académica, especial-
mente en los últimos años. Este fenómeno 
es de gran importancia para los gobiernos 
y las instituciones educativas, ya que afecta 
directamente las tasas de permanencia y la 
eficiencia en la graduación. La implemen-
tación de políticas que reduzcan la pérdida 
de estudiantes durante su período acadé-
mico se ha convertido en un objetivo central 
para muchas instituciones.

La revisión documental realizada en este es-
tudio arrojó resultados significativos en rela-
ción con las carreras de origen y destino en 
los cambios de carrera. Siendo carrera Pe-
dagogía de los Idiomas Nacionales y Extran-
jeros: Esta carrera lidera con un 26,36% de 
solicitudes de cambio. Pertenece al campo 
amplio de Educación y refleja el interés de los 
estudiantes en la enseñanza de idiomas; la 
segunda es la carrera Administración de Em-
presas: Con un 14,19% de solicitudes, esta 
carrera se encuentra en el campo amplio de 
Administración de Empresas y Derecho.

De igual forma las carreras de destino más 
demandadas es Educación Inicial: Esta ca-
rrera es la más solicitada para cambio, con 
un 24,33%. Pertenece al campo amplio de 
Educación y muestra la relevancia de la for-
mación inicial en la educación; la segunda 
es Enfermería: Con un 15,21% de solicitu-
des, esta carrera se encuentra en el campo 
de Salud y Bienestar, lo que refleja la impor-
tancia de los profesionales de la salud.
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Limitaciones  

El análisis presentado no está exento de li-
mitaciones, las cuales deben ser considera-
das al interpretar los resultados:

1. La cantidad de datos recopilados puede 
afectar la generalización de los resulta-
dos. Si la muestra es pequeña, los ha-
llazgos pueden no ser representativos 
de toda la población estudiantil.

Para abordar esta limitación, se sugiere 
considerar la ampliación de la muestra o la 
realización de estudios similares en otras 
extensiones o universidades.

2. Los estudiantes que participan en los 
cambios de carrera pueden no ser repre-
sentativos de todos los estudiantes. Puede 
haber un sesgo hacia aquellos con ciertas 
características o intereses específicos.

Para mitigar este sesgo, se podría explorar 
la posibilidad de incluir datos de estudiantes 
que no han cambiado de carrera para obte-
ner una visión más completa y equilibrada.

3. La información sobre los cambios de ca-
rrera se basa en la información receptada 
en la comisión académica de la institución.

Para mejorar la validez de los datos, sería 
útil complementar los datos con registros 
institucionales o entrevistas para validar la 
precisión de los cambios de carrera.

Las limitaciones deben ser consideradas 
con cautela al interpretar los resultados y al 
planificar futuras investigaciones en el con-
texto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí Extensión Chone

Conclusiones

Dado que los cambios de carrera son una 
realidad en la institución, se sugiere reali-
zar una revisión profunda de los planes de 
estudio de las carreras más afectadas. Esto 
permitirá adaptar los contenidos curricula-
res a las necesidades cambiantes de los 
estudiantes y garantizar una formación rele-
vante y actualizada.

Involucrar a docentes, estudiantes y pro-
fesionales del campo en este proceso de 
revisión puede enriquecer la adaptación 
curricular y asegurar que los programas 
académicos sean pertinentes y atractivos.

Implementar programas de asesoramien-
to vocacional desde el inicio de la carrera 
puede ayudar a los estudiantes a tomar 
decisiones informadas sobre su trayecto-
ria académica. Esto podría incluir talleres, 
pruebas de intereses y habilidades, y sesio-
nes individuales con orientadores.

Fomentar la exploración temprana de diferen-
tes campos de conocimiento y proporcionar 
información clara sobre las opciones de ca-
rrera puede reducir la necesidad de cambios 
posteriores y mejorar la retención estudiantil.

Establecer mecanismos para monitorear 
continuamente las preferencias de los estu-
diantes en cuanto a carreras y campos de 
conocimiento. Esto puede incluir encuestas, 
análisis de datos y seguimiento de patrones 
de cambio de carrera.

Utilizar esta información para adaptar la 
oferta académica y anticiparse a las ten-
dencias emergentes. Por ejemplo, si hay un 
aumento en la demanda de carreras relacio-
nadas con la tecnología, considerar la crea-
ción de nuevos programas en ese campo.

Fomentar una cultura de flexibilidad en la 
elección de carreras. Los estudiantes deben 
sentirse libres de explorar diferentes opcio-
nes sin temor a consecuencias negativas.

Facilitar la transferencia de créditos entre 
carreras afines dentro de la institución. Esto 
puede reducir las barreras para el cambio y 
alentar a los estudiantes a seguir sus intere-
ses genuinos.
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RESUMEN

Con el objetivo de contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible expuestos en la Agenda 2030 y en 
particular con el número cuatro: Educación de Calidad, Cuba se ha propuesto realizar una serie de cambios 
dirigidos fundamentalmente en direccionar los objetivos escolares del área de las ciencias naturales y so-
ciales en función de su contribución con el desarrollo sostenible mediante la puesta en práctica del llamado 
currículo institucional que hoy se desarrolla en los centros seleccionados para poner en práctica el llamado 
III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Para ello, se requiere de una preparación no solo 
del estudiante en formación, sino además del egresado de carreras que respondan a estos dos campos en 
función que, desde programas de disciplinas como la Didáctica General, las didácticas específicas y las 
Metodologías de la Investigación Educativa y Social se cumpla con el reto de formar a un profesional de la 
educación, innovador y creativo, poseedor de una cultura científica y pedagógica, y con un alto compromiso 
social. Una mirada crítica, hacia los programas de pregrado de estas disciplinas, demuestran la necesidad de 
realizar cambios en la forma de proyectar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que este pueda cumplir 
con la dimensión desarrolladora a la cual se aspira mediante el empleo de métodos productivos que hoy se 
ponen en práctica en muchos países de nuestra región y que contribuyen a su vez, con la preparación cien-
tífica e investigativa de los profesores y profesionales que se desempeñan en estas áreas. 

Palabras clave: Educación de calidad, Didáctica, Pregrado, Métodos productivos.

ABSTRACT

With the aim of contributing to the Sustainable Development Goals set out in the 2030 Agenda and in particular 
with number four: Quality Education, Cuba has proposed to carry out a series of changes aimed fundamentally 
at directing school objectives in the area of natural sciences. and social based on their contribution to sustai-
nable development through the implementation of the so-called institutional curriculum that today is developed 
in the selected centers to put into practice the so-called III Improvement of the National Education System. For 
this, a preparation is required not only of the student in training, but also of the graduates of careers that res-
pond to these two fields in function that, from discipline programs such as General Didactics, specific didac-
tics and Educational Research Methodologies and Social the challenge of training an innovative and creative 
education professional, possessing a scientific and pedagogical culture, and with a high social commitment, is 
met. A critical look, towards the undergraduate programs of these disciplines, demonstrate the need to make 
changes in the way of projecting the teaching-learning process so that it can comply with the development 
dimension to which it aspires through the use of productive methods. that today are put into practice in many 
countries of our region and that contribute, in turn, with the scientific and investigative preparation of teachers 
and professionals who work in these areas.
 
Keywords: Quality education, Didactics, Undergraduate, Productive methods.
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Introducción

La formación de los profesionales de la 
educación en Cuba siempre ha tenido 
como objetivo supremo el de lograr inser-
tar a un profesional en los diferentes niveles 
educativos para el cual ha sido preparado 
que se caracterice por su alto compromiso 
social y su adecuada preparación no solo 
en la cultura pedagógica que requiere para 
su desempeño laboral sino además en la 
cultura investigativa que necesita para dar 
respuesta a las principales demandas de la 
sociedad y del Estado. 

Para ello, se han realizado cambios en los 
planes de estudio y en los documentos rec-
tores que los acompañan.    

La formación de profesionales del sector 
educacional, una vez se logra el triunfo de 
la revolución cubana, ha sufrido transfor-
maciones a lo largo de los años en nuestro 
país. Para ello se introdujeron un número de 
cambios en función del fortalecimiento de 
sus planes de estudio con el objetivo de dar 
cumplimiento a los enfoques epistemológi-
cos presentes en cada una de las áreas en 
las cuales se han especializado. 

En el caso de las carreras pedagógicas, y 
en especial de la Licenciatura en Educa-
ción. Geografía, los planes de estudio “(…) 
es el documento que recoge y revela en 
síntesis, la selección, la estructuración y or-
ganización del contenido de estudio en un 
nivel de formación, los tipos de actividad a 
realizar y obligaciones curriculares a cum-
plir por los estudiantes para el logro de los 
objetivos previstos en el perfil profesional, 
así como una modalidad de estudios; ex-
presa una política académica y su relación 
con otras políticas como las de acceso, in-
vestigación, extensión, evaluación; revela 
una concepción psicopedagógica del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje”. 

El fortalecimiento del vínculo entre la uni-
versidad y los organismos empleadores, 
constituye una de las bases conceptuales 
en el diseño del Plan de estudio E el cual 
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se implementa en el Ministerio de Educa-
ción Superior desde el año 2016. Para el 
logro de ello, en las carreras pedagógicas, 
se realizaron una serie de cambios en fun-
ción de dar respuesta a las modificaciones 
que se realizan en el Sistema Nacional de 
Educación los cuales quedan expuestos en 
los documentos rectores que acompañan a 
cada una de las especialidades.

Por ello resulta conveniente el conocer, las 
modificaciones realizadas a los documen-
tos rectores que acompañan a este Plan de 
estudio y las indicaciones que desde dis-
ciplinas como la Formación Laboral Inves-
tigativa se efectúan para que cada una de 
las asignaturas que la conforman den sali-
da a las nuevas transformaciones que hoy 
se requieren en el sector educacional. 

Ante el insuficiente dominio de los funda-
mentos teóricos y metodológicos relacio-
nados con los proyectos educativos institu-
cionales y de grupo que hoy se desarrollan 
en centros educativos cubanos donde se 
implementa el III Perfeccionamiento de la 
educación, se hace necesaria la prepara-
ción metodológica de docentes vinculados 
a estos centros, así como de los profesores 
de educación superior que están vincula-
dos a las carreras pedagógicas y que pre-
paran a los estudiantes en formación que 
se encuentran insertados en estos, en el 
cumplimiento de su práctica laboral en sus 
diferentes modalidades.

El dominio de las relaciones del modelo del 
profesional con el potencial que presentan 
los proyectos educativos que se desarrollan 
en estos centros y que posteriormente serán 
extendidos al resto de las instituciones edu-
cativas del país, requiere de una adecuada 
instrumentación de los contenidos que se 
desarrollan en los programas de asignatu-
ras y disciplinas que conforman el currículo 
del plan de estudio E para la formación in-
tegral de los estudiantes.

Dentro del modelo se exponen las direccio-
nes en las funciones docente-metodológica, 
orientadora e investigativa con las que debe 
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cumplir el estudiante dentro y fuera del con-
texto educativo y que posibilitan dar cumpli-
miento a los artículos que conforman la reso-
lución ministerial 47/2022 de trabajo docente 
metodológico del ministerio de educación 
superior y el reto de formación del profesio-
nal de la educación, innovador y creativo, 
poseedor de una cultura científica y pedagó-
gica, y con un alto compromiso social.

La preparación de los profesores de la ca-
rrera Licenciatura en Educación. Geografía 
, de la Universidad de Artemisa, en función 
de elevar la calidad del proceso pedagó-
gico en general y del proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la Geografía en particu-
lar, para preparar al estudiante en función 
de la generalización de nuevas formas de 
trabajo, en las adaptaciones curriculares y 
las nuevas formas de organización y fun-
cionamiento de la formación integral de los 
estudiantes,  hacen plantear a los autores 
de este trabajo la siguiente interrogante: 
¿cómo dar tratamiento metodológico des-
de una asignatura del currículo de la espe-
cialidad para propiciar la preparación del 
estudiante en formación en el tema de los 
currículos institucionales y de grupo que se 
desarrollan en los centros de experimenta-
ción del III perfeccionamiento? 

Desarrollo 

Actualizar los programas de pregrado de las 
universidades en función del uso y desarrollo 
del método de proyecto  para la implemen-
tación de las nuevas formas de trabajo en 
todas las instituciones educativas del país, 
se hace hoy una razón fundamental para 
cumplir con el objetivo trazado en el minis-
terio de educación al abordar un proceso de 
enseñanza-aprendizaje (PEA) donde el es-
tudiante tiene un rol protagónico en su pro-
pio proceso de formación bajo la orientación 
educativa de los profesores guías.

La Universidad de Artemisa, en torno a ello, 
durante el período 2016-2020, proyecta un 
Modelo pedagógico acorde a las deman-
das del siglo XXI en la formación de pro-
fesionales donde dentro de las deficiencias 

detectadas se expone la insuficiente pre-
paración de los docentes en la enseñanza 
basada en el método de proyectos, cono-
cida hoy como enseñanza por proyectos y 
el aprendizaje basado en problemas desde 
una perspectiva desarrolladora. 

¿Qué es el método de proyectos?

William Kilpatrick, (1918) lo define como 
“una actividad intencional en el que el de-
signio dominante fija el fin de la acción, guía 
su proceso, y proporciona su motivación” . 
Por su vigencia en la actualidad, se encua-
dra dentro de lo que se ha venido en llamar 
Aprendizaje Basado en Proyectos” (ABP o 
PBL por sus siglas en inglés: Project Based 
Learning). Es una modalidad de enseñan-
za y aprendizaje centrada en tareas, don-
de su objetivo principal es la obtención de 
un producto final. Este método promueve 
el aprendizaje individual y autónomo de los 
estudiantes, dentro de un plan de trabajo 
definido por objetivos y procedimientos.

Por lo anteriormente expuesto se puede 
afirmar que este responde a la teoría so-
cio histórica cultural de Lev Vygotsky de la 
Zona de Desarrollo Próximo, donde el   de-
sarrollo de los niveles de dependencia a la 
independencia del estudiante mediante la 
pregunta que motiva y activa el proceso de 
aprendizaje, considerada como el desafío 
para organizar el inicio de un proyecto lo 
estimula para por sí mismo a ser capaz de 
preparar la exposición de los resultados ob-
tenidos durante la búsqueda de la respues-
ta a la interrogante.

En tanto, el Diccionario general de ciencias 
humanas, Lisboa, (1994) lo define como 
“un método que requiere la participación 
de cada miembro de un grupo, según sus 
capacidades, con el objetivo de realizar un 
trabajo conjunto, decidido y organizado de 
común acuerdo.”

Analizado el concepto desde el contex-
to educativo, este método en esencia re-
quiere de un cambio de actitud en cuanto 
a la participación de los protagonistas del 
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PEA, así como del resto de los agentes y 
las agencias que influyen directamente en 
el centro escolar. Se demanda además del 
estudio de los componentes o categorías 
didácticas del PEA, para desde un punto 
de vista interdisciplinar se empleen méto-
dos de enseñanza que posibiliten organizar 
el currículo escolar en correspondencia con 
las exigencias que en la educación contem-
poránea se exige para el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible de la 
agenda de desarrollo 2030.

¿Cómo se ha insertado el método de pro-
yecto en la Licenciatura en Educación. 
Geografía?

Un análisis a los proyectos educativos, pla-
nes de estudio y los programas de discipli-
na de la especialidad de Licenciatura en 
Educación. Geografía, permiten identificar 
a la Didáctica de la Geografía como la asig-
natura en la que se concibe el estudio de 
los componentes del PEA de esta ciencia 
en particular dentro del. 

Sin embargo, a pesar de las potencialidades 
de esta ciencia para el desarrollo de proyec-
tos, no siempre fue insertado dentro de los 
métodos de enseñanza desde el surgimiento 
de la especialidad durante los inicios del pe-
ríodo de construcción socialista (1961-1676), 
a pesar de la existencia de la geociencia Pro-
tección y Conservación de la Naturaleza.

No es hasta el período de consolidación de 
esta disciplina (1977-2002), donde la di-
dáctica cambia su nombre a Metodología 
de la enseñanza de la Geografía debido a 
la clasificación de las ciencias en la antigua 
URSS, que el proyecto se inserta como jue-
go didáctico una vez los métodos de ense-
ñanza son clasificados según la obtención 
del conocimiento y el grado de indepen-
dencia cognoscitiva.

Sin embargo, este método no tuvo la orga-
nización necesaria para su implementación 
debido a la propia concepción del Plan de 
estudio A (1977-1981), donde se prioriza el 
aspecto académico y se tiene la influencia 

de los países de Europa del Este y de la 
exURSS, el enfoque epistemológico de las 
ciencias geográficas es teorético-cuantita-
tiva por lo que se le da salida al tratamien-
to didáctico de los contenidos escolares. 
De igual manera sucede durante el Plan 
de estudio B (1982-1989) donde existe un 
detrimento de conocimientos y habilidades 
prácticas para el trabajo en la escuela.   

Sujeto a profundos ajustes y transforma-
ciones al influir negativamente en su imple-
mentación el Período Especial, el Plan de 
estudio C (1990-2002), continúa la forma-
ción de un profesor para secundaria y pre-
universitario, esta vez bajo un enfoque epis-
temológico teorético-cuantitativo. Debido a 
la situación económica y social del país, lo 
cual influyó negativamente en la sociedad 
cubana, el Partido Comunista de Cuba y el 
Gobierno Revolucionario precisó en su po-
lítica educacional alternativas viables, que 
propiciaron modificaciones curriculares en 
todo el Sistema Nacional de Educación.

El enfoque epistemológico de esta especia-
lidad fue pragmático ya que la enseñanza 
de la Geografía se basó en los contenidos 
a impartir tanto en secundaria básica como 
preuniversitario, no hay grandes cambios en 
la concepción del programa de Didáctica 
de la Geografía. No obstante, el método de 
enseñanza suma una nueva clasificación al 
tener en cuenta la actividad del docente y el 
alumno y a pesar que esta es una ventaja del 
método de proyecto, no se concibe en la for-
mación del estudiante como posible salida 
de los resultados de la práctica laboral.

En el período de revalorización de esta dis-
ciplina (2010-actualidad), caracterizado por 
la asunción de modelos anteriores de for-
mación del profesor en una doble especiali-
dad, en el plan de estudio D, la didáctica se 
fundamentó desde un enfoque interdiscipli-
nario con énfasis en las relaciones con las 
disciplinas biológicas y, por ende, con la Di-
dáctica de la Biología. Sin embargo, una de 
las principales dificultades en su desarrollo 
fue el limitado tratamiento a los contenidos 
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geográficos, por lo que se vio confinada la 
visión sobre el objeto de estudio de la geo-
grafía al campo de las ciencias naturales.

A pesar de concebirse el trabajo investiga-
tivo como forma de organización y su arti-
culación coherente con el resto de estas, la 
evaluación en esta etapa, se basa en la par-
ticipación productiva en las clases prácti-
cas en la que los estudiantes demuestren el 
dominio de habilidades profesionales peda-
gógicas, el logro de los objetivos, la prepa-
ración para las conferencias, la realización 
del estudio independiente, las respuestas a 
las preguntas orales y escritas. 

El proyecto, según la fuente de adquisición 
del conocimiento es considerado como mé-
todo práctico y a pesar que la concepción 
curricular del Plan D estuvo basada en los 
principios didácticos: unidad dialéctica de 
la teoría con la práctica, vinculación del 
estudio con el trabajo, proceso de ense-
ñanza-aprendizaje desarrollador y enfoque 
interdisciplinario y problematizador, no se 
tuvo en cuenta de la ventaja de este para 
su inserción como tipo de evaluación.

¿Qué significatividad tiene este método 
en el Plan de estudio E?

Ramos Bañobre, José (2021), asume el 
concepto de proyecto educativo como “(…)
propuesta educativa innovadora, construida 
e implementada con la participación de la 
comunidad educativa, donde se anticipan 
e integran determinadas tareas, recursos y 
tiempos, con vistas a alcanzar resultados y 
objetivos que contribuyan a los procesos de 
cambio educativo, potenciando una educa-
ción desarrolladora, contextualizada según 
las necesidades de cada escuela, y en co-
rrespondencia con el encargo de la socie-
dad cubana a la educación” 

Analizado el concepto anteriormente ex-
puesto, el proyecto educativo que hoy se 
propone está en función de cumplir con 
los pilares básicos de la educación para el 
siglo XXI: Aprender a ser, a hacer, a cono-
cer y a convivir juntos. Este responde a un 

aprendizaje significativo, con un fomento 
de la autonomía y responsabilidad del es-
tudiante en su propio aprendizaje, así como 
el aprendizaje colaborativo, activo, social y 
emocional basado en competencias y de 
una evaluación donde el ritmo de aprendi-
zaje esté en función de un currículo adap-
tado donde, el profesor es el guía del estu-
diante para su aprendizaje y esta tiene un 
carácter formativo.

En tanto el carácter histórico y social de este 
proyecto responde a los lineamientos de la 
Conceptualización del Modelo Económico 
Social Cubano de Desarrollo Socialista, a la 
visión que se tiene de la nación, sectores y 
ejes estratégicos aprobados en el Plan Na-
cional de Desarrollo Económico Social para 
el 2030 y la elaboración de estrategias terri-
toriales para dar cumplimiento a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Uno de estos ODS, el número 4: educación 
de calidad, está en correspondencia con 
la contribución de la educación en la for-
mación de ciudadanos competentes que 
actúen reflexivamente en una sociedad 
marcada por los crecientes cambios de la 
ciencia y la tecnología. Para ello se requie-
ren cambios en los sistemas educativos con 
el objetivo de mejorar la calidad de la ense-
ñanza y el aprendizaje.    

En correspondencia se han realizado cam-
bios en la concepción curricular del siste-
ma educativo cubano, se diseña uno ge-
neral que garantiza la unidad del sistema 
(es común para todas las instituciones y 
modalidades educativas) y otro institucio-
nal que elabora la institución educativa (a 
partir de la consulta con todos los factores 
del entorno que influyen sobre la formación 
de los educandos).

La concreción del currículo institucional se 
expresa en los Proyectos: Educativo Insti-
tucional y de Grupos con la participación 
de los diferentes agentes en la conforma-
ción de la vida de la escuela que posibi-
litan un estilo de dirección más flexible y 
contextualizado.
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¿Qué relación se puede establecer entre el 
método de proyecto y el proyecto educativo 
institucional y grupal?

• Potencian la investigación científica-in-
vestigativa a través de las asignaturas.

• Abordan, por consenso con los educan-
dos, problemas globales de la sociedad 
y la naturaleza.

• Interrelación dialéctica: proyectos de ac-
ción comunitaria, pequeños proyectos de 
modelaje y construcción técnica, indaga-
ciones de corte histórico y de la historia 
de la localidad, educación ambiental y 
otros; de acuerdo con las posibilidades 
del territorio y de los educandos.

• Potencian la orientación profesional en 
general desde la clase y en actividades 
complementarias.

• Preparación del docente desde la insti-
tución y mediante formas de superación 
externas, en el contenido y la didáctica 
de las asignaturas.

Métodos y metodología empleada

Para el análisis de la inserción desde el 
pregrado del uso del método de proyecto, 
se utiliza el método teórico de estudio do-
cumental, para ello se  realiza un estudio 
de los objetivos que se proponen todos los 
programas de la Licenciatura en Educa-
ción. Geografía, para corroborar la posible 
salida al tratamiento desde el currículo al 
método de proyecto desde otra disciplina 
o asignatura, así como un análisis a docu-
mentos que posibiliten el tratamiento de te-
mas relacionados con el medio ambiente, 
el cambio climático y la soberanía alimen-
taria y nutricional desde las instituciones 
educativas  tales como: Lineamientos  de la 
Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución para el período 2016-2021 en  el  
VII  Congreso  del  PCC (2017), Estrategia 
Ambiental Nacional de Cuba en sus ciclos 
2016-2021 y 2022-2025, Constitución de la 
República de Cuba  (2019), Ley 150/2022 

“Del Sistema de los Recursos Naturales y  el 
Medio Ambiente, Ley No. 75 de la Defensa 
Nacional, Decreto-Ley 212 de 2000. Ges-
tión de la Zona Costera, Ley No. 148 de So-
beranía Alimentaria y Seguridad Alimentaria 
y Nutricional y el Expediente. Asentamiento 
rural Playa Guanímar de la  Dirección Muni-
cipal de Vivienda Alquízar.

Una vez culminado el estudio  se selec-
ciona la disciplina principal integradora 
Formación Laboral e Investigativa para la 
Enseñanza de la Geografía ya que en esta 
se encuentran asignaturas que propician 
el desarrollo de los procesos claves de la 
educación superior, seleccionando la asig-
natura Metodología de la Investigación Edu-
cativa por el papel que juega en el uso del 
método investigativo, posibilitando al estu-
diante indagar en las necesidades, motiva-
ciones e intereses de los estudiantes y las 
carencias que presentan los profesores del 
territorio ante este nuevo reto del III Perfec-
cionamiento mediante el uso de métodos 
empíricos como la encuesta, la entrevista y 
la prueba pedagógica, así como llevar fuera 
del centro escolar la experiencia de aplica-
ción de un proyecto educativo dirigido a la 
población como parte de la tríada escue-
la-familia-comunidad.

Para llevarlo a la práctica se seleccionan 
dos municipios de la provincia Artemisa 
como muestra para realizar esta investiga-
ción: Alquízar y Caimito, siendo selecciona-
dos un grupo de estudio de 70 estudiantes 
(42 de 7mo, 12 de 8vo y 16 de 9no grados) 
mientras que se seleccionan a 115 pobla-
dores de la primera línea costera del asen-
tamiento  Playa Guanímar.

Se emplea como metodología para la con-
fección de los proyectos educativos de 
grupo la expuesta por las autoras Berenice 
Pacheco Salazar y Verónica Herrera, quie-
nes son parte de la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, las cuales proponen 
como estructura la siguiente: 
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1. Descripción del problema

2. Título del proyecto

3. Grado al que va dirigido

4. Objetivos a lograr por los estudiantes

5. Actividades a desarrollar por los estu-
diantes

6. Descripción de las actividades

7. Cronograma de trabajo

8. Tiempo de duración

9. Descripción del proyecto

10. Contenido

11. Productos esperados

12. Recursos 

13. Fuentes de información bibliográfica

14. Evaluación del proyecto

15. Presentación de resultados

16. Reflexión final 

17. Conclusiones

18. Recomendaciones

19. Anexos

20. Bibliografía

En tanto se selecciona para el proyecto edu-
cativo comunitario el modelo expuesto por 
Molina Moreno & Moros Briceño, (2019) y ci-
tado por  Solano et all de la Universidad de Ci-
enfuegos (2023), el cual tiene como acciones: 

1. Recopilar información en las comunida-
des mediante técnicas e instrumentos

2. Registrar información sobre la realidad 
de la comunidad

3. Diseñar el mapa geográfico de la loca-
lidad

4. Determinar la escuela y la comunidad 
que se desea tener

5. Identificar las fortalezas y oportunidades 
que brinda la comunidad, el entorno y la 
misma institución.

6. Determinar los objetivos generales y es-
pecíficos

7. Concretar  las acciones para el abordaje 
a los problemas encontrados

8. Asignar  o distribuir  las responsabilidades

9. Definir y organizar en grupo las activida-
des y acciones para alcanzar los objeti-
vos propuestos

10. Planificar las tareas, los recursos y las 
estrategias a realizar

11. Planificar el tiempo requerido para el lo-
gro de las mismas

Resultados y discusión

Se obtienen dos proyectos educativos de 
grupo, uno de ellos dirigido al tema del 
cuidado del agua, bajo el título de “Gotas 
de cambio” cuyo objetivo general es Con-
tribuir al papel protagónico del estudiante 
de 7 grado mediante el estudio de los pro-
blemas ambientales locales que afecta la 
comunidad donde se encuentra enclavada 
la escuela y otro al tema de la Soberanía 
alimentaria bajo el nombre de “Sembran-
do conciencia” donde el  objetivo general 
trazado es Proponer un proyecto educativo 
de grupo que favorezca el desarrollo de la 
soberanía alimentaria en los estudiantes de 
secundaria básica

En el caso del proyecto educativo comuni-
tario se acoge como título: “Guanímar vul-
nerable”. Proyecto educativo comunitario 
por la resiliencia en la costa Sur de Alquízar, 
siendo su objetivo general: Contribuir con el 
nivel de preparación que requieren los po-
bladores del asentamiento costero Playa de 
Guanímar, ante el impacto de los eventos 
climáticos extremos y en especial con las 
inundaciones costeras.

ARTÍCULO ORIGINAL: PREPARACIÓN INICIAL AL ESTUDIANTE DE PREGRADO PARA EL USO DEL MÉTODO DE 
PROYECTO
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Conclusiones

1. La búsqueda, análisis y síntesis de los 
referentes teóricos y metodológicos  rela-
cionados con la necesidad del proyecto 
educativo de grupo y comunitario para 
el tratamiento de problemas ambientales 
para el desarrollo sostenible en la segun-
daria básica y dirigido a la población, 
permitieron a los autores de este trabajo 
comprender la necesidad del tratamiento 
que reviste este tema en el III Perfeccio-
namiento del Sistema Nacional de Edu-
cación así como la contribución que des-
de la Geografía escolar se puede realizar 
para el logro de este objetivo. 

2. En el diagnóstico inicial aplicado a es-
tudiantes de Secundaria Básica y pro-
fesores de Geografía, se pudo consta-
tar el no empleo del proyecto educativo 
de grupo como nueva forma de trabajo 
en el III Perfeccionamiento del Sistema 
Nacional de Educación,  lo cual ha in-
cidido de manera negativa en el  papel 
protagónico que deben asumir los estu-
diantes en la sociedad ante los desafíos 
actuales para el desarrollo sostenible.

3. El diagnóstico inicial aplicado a la po-
blación permitió constatar la necesidad 
de poner en práctica estrategias de pre-
paración, mitigación y resiliencia ante 
el impacto de los eventos climáticos 
extremo que orienten a los pobladores 
del asentamiento costero playa de Gua-
nímar ante las inundaciones costeras

4. La propuesta de proyectos que se obtie-
nen como resultado de la investigación 
pueden ser considerados como guías 
metodológicas `para las instituciones 
educativas de la provincia Artemisa, 
ante el reto que hoy tienen lods docen-
tes en el III Perfeccionamiento del SNE 
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RESUMEN

Noboa es una parroquia rural del cantón 24 de mayo, provincia de Manabí, en este contexto se realizó la 
presente investigación con la finalidad de conocer la cantidad de pérdida de cobertura arbórea y las princi-
pales causas que la provocan. Los métodos utilizados fueron el descriptivo, deductivo y  teórico, además se 
realizó un mapa del NDVI con imágenes satelitales Landsat 8 del año 2013 a través de Earth Explorer y con el 
programa QGIS desktop 3.16.1 se realizó el procedimiento para la obtención de rangos que van desde el -1 
al +1, en los que valores que se acercan al uno positivo significa mayor presencia de vegetación y viceversa, 
así mismo la utilización de la herramienta global forest watch que muestra la cantidad de pérdida de cobertura 
arbórea en toda parcela mayor a 5 metros en la que se obtuvo una pérdida de 435 ha de cobertura arbórea de 
los años 2008 – 2018 en la parroquia, representando una disminución del 3,6% desde el año 2000. Las acti-
vidades humanas principales de la parroquia es la agricultura itinerante y forestal con 12288 ha, la ganadería 
con 3776 ha, poblados y vías con una extensión de 538 ha con una superficie de 16602 ha que representa 
la zona, las mismas que causan la pérdida arbórea y en su mayoría provocan incendios forestales por utilizar 
tierras en estas actividades.  

Palabras clave: Cobertura vegetal, Deforestación, Perturbación.

ABSTRACT

Noboa is a rural parish of the canton 24 Mayo, Manabí province, in this context the present investigation is 
carried out in order to know the amount of tree cover loss and the main causes that cause it. The methods 
used were descriptive, deductive and theoretical, in addition, an NDVI map was made with Landsat 8 satellite 
images from the year 2013 through Earth Explorer and with the QGIS desktop 3.16.1 program, the procedure 
to obtain data was carried out as well Also the use of the global forest watch tool that shows the amount of tree 
cover loss in any plot greater than 5 meters in which the loss of 435 ha of tree cover was obtained from the 
years 2008 - 2018 in the parish, representing a decrease of 3.6% since 2000. The main human activities of the 
parish are itinerant agriculture and forestry with 12288 ha, cattle ranching with 3776 ha and villages and roads 
with an extension of 538 ha with an area of 16602 ha that represents the area, the same ones that cause tree 
loss and mostly cause forest fires by using land in these activities.
 
Keywords: Vegetation cover, Deforestation, Disturbance.
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Introducción

A nivel mundial en los años 2001 a 2019, el 
27% de la pérdida de masa forestal se dio 
en áreas en las cuales los impulsores domi-
nantes de la pérdida resultaron en Defores-
tación (Curtis, Slay, Harris y Hansen, 2019).

La pérdida de cobertura arbórea mundial, 
ascendió a un récord de 29,7 millones de 
hectáreas en el año 2016, según datos nue-
vos de la Universidad de Maryland (Weisse 
y Dow Goldman, 2017).

En Ecuador en los años 2001 a 2019, el 
0.84% de la pérdida de masa forestal se dio 
en áreas en las cuales los impulsores do-
minantes de la pérdida resultaron en defo-
restaciones asociadas a materias primas, la 
agricultura itinerante, urbanización.

Las 4 regiones principales fueron causan-
tes del 54% de toda la pérdida de cobertura 
arbórea entre 2001 y 2019. Sucumbíos tuvo 
la mayor pérdida de cobertura arbórea con 
128kha, seguido de Esmeraldas 116 kha, 
Orellana 109 kha, Manabí 87.3 kha y Moro-
na Santiago 68.7 Kha (Curtis, Slay, Harris y 
Hansen, 2019).

En 24 de Mayo se perdió 2.99 kha de co-
bertura arbórea, lo que equivale a una dis-
minución del 7.2% de la cobertura arbórea 
desde el año 2000, y al 1.16 Megatoneladas 
de las emisiones de CO₂ (Curtis, Slay, Ha-
rris y Hansen, 2019).

Los incendios forestales, la agricultura, cre-
cimiento demográfico, tala de arboles y la 
minería impulsan la pérdida de cobertura 
arbórea con el pasar de los años.

Es por eso que este estudio pretende dar a 
conocer la cantidad en ha de pérdida arbó-
rea de la parroquia Noboa y las causas de 
las actividades antropogénicas presentes 
en la zona de estudio. 

Desarrollo

La superficie vegetal aérea es la expresión 
integral de interacción de los factores bióti-
cos y abióticos sobre un espacio determina-

Pincay Baque, M. A. 

do, la cobertura vegetal representa la suma 
de los elementos vegetales existentes en un 
área delimitada y determinada por factores 
abióticos, evolutivos y por las modificacio-
nes realizadas por el hombre. 

La cobertura arbórea se define como toda 
la vegetación con una altura superior a los 
5 metros y puede tomar la forma de bos-
ques naturales o plantaciones en un rango 
de densidades de dosel.      

Existen múltiples beneficios que provee la 
cobertura vegetal al hombre entre los más 
comunes están la captura de carbono, cap-
tura de agua, belleza escénica, entre otros. 
Finalmente, estos, pueden ser traducidos 
en términos económicos con valor a escala 
local y global (Carranza, 2006).

Índice de vegetación diferenciada

Este índice tiene un gran potencial para 
identificar variaciones en estructura, com-
posición y diversidad de los bosques (Chu-
vieco, 2008).

Su fórmula es un cociente de bandas, don-
de el numerador es la diferencia de la ban-
da NIR (banda 5) y la Red (banda 4) del 
sensor TIRS (8) y OLI (8). El denominador 
es una adición de las mismas bandas.

El NDVI se expresa en un rango que va de 
-1 a +1. De estos rangos, los valores positi-
vos corresponden a zonas de presencia de 
vegetación. Valores de 0 a 0.1 representan 
suelos desnudos (agricultura), valores de 
0.2 a 0.3 representan pastizales y matorra-
les, valores de 0.4 a 0.5 zonas de bosque 
(Chuvieco, 2008).

Global Forest Watch

Global Forest Watch (GFW) es la platafor-
ma que monitorea y alerta las pérdidas de 
cobertura arbórea en tiempo real, es desa-
rrollada por una red de socios internacio-
nales con el principal objetivo de brindar 
una herramienta interactiva en constante 
actualización y de fácil uso, contribuyendo 
al conocimiento de los bosques a nivel glo-
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bal, monitorear el estado de conservación, 
informando al público sobre eventos de de-
forestación. En la actualidad, la herramienta 
en línea es posible conocer las alteraciones 
en los bosques por los distintos tipos de 
alertas de pérdida de cobertura arbórea e 
incendios, las que el usuario puede suscri-
birse y estar informado, mejorar su gestión 
participativa y protección (Valarezo, 2016).

El mapa de GFW incorpora un conjunto de 
datos (capas de información), que se pue-
den sobreponer y contrastar, incluyendo:

• Información de cambios producidos en 
los bosques, como la disminución o au-
mento, datos que son provistos por la 
Universidad de Maryland/ Google. 

• Diferentes tipos de alertas en la pérdi-
da arbórea en un tiempo casi real en la 
región tropical y también en las demás 
regiones del mundo. 

• Información de cobertura forestal, a estos 
se incluyen los datos globales de cubier-
ta de árboles, paisajes forestales vírge-
nes y densidad de carbono pantropical. 

• Datos de incendios forestales la cual es 
proporcionada por satélite Modis de la 
NASA.

• Información de los usos del suelo a nivel 
global, incluyen áreas que son conce-
sionadas por la extracción de recursos 
naturales o la actividad agrícola.

• Información de las áreas protegidas es-
tatales, comunitarias y los puntos calien-
tes de la biodiversidad.

Esta información lo que permite al usuario:

• Analizar tendencias forestales (aumen-
tan o reducción de bosques), para co-
nocer, enseñar y alertar de los cambios 
que amenazan su conservación.

• Descargar los datos de un área definida 
para su análisis posterior en otras herra-
mientas. 

• Los usuarios se pueden apoyar median-
te un intercambio de los datos e historias 
de como la herramienta de Global Forest 
Watch es utilizada en la educación y mo-
nitoreo, para apoyar la conservación de 
bosques a nivel local.

• GFW permite al usuario subir archivos 
(shape files) de áreas de cualquier inte-
rés y suscribirse a las alertas de pérdi-
da de cobertura arbórea e incendios. El 
sistema informará por medio del correo 
electrónico cuando se detecten las posi-
bles alertas para actuar a tiempo antes 
que los bosques se sigan perdiendo.

Requerimiento Técnico

Para utilizar Global Forest Watch se requiere 
acceso a internet. Se recomienda usar ver-
siones actualizadas de Google Chrome o 
Mozilla Firefox. No se requiere instalar ningún 
programa. GFW es una plataforma segura li-
bre de virus informáticos (Valarezo, 2016).

Pérdida de cobertura arbórea

 

ALCANCE FUENTE 
Cobertura: global, 
excepto Antártida e 
islas del Ártico.  
Resolución: 30 x 30 
metros.  
Frecuencia de 
cambios: anual. 

Laboratorio GLAD (Global 
Land Analysis & Discovery) 
de la Universidad de Maryland, 
Google, USGS y NASA 

La información de áreas con pérdida o aumento de 
cubierta arbórea es lograda mediante imágenes 
multiespectrales con resolución de 30 x 30 metros y 
estas son generadas por los satélites de Landsat 5, 
Landsat 7 y los sensores Landsat 8. Las áreas sin 
cubierta arbórea se determinan a partir de la aplicación 
de un algoritmo de aprendizaje para identificar la 
pérdida de cobertura en cada pixel. Al hacer zoom (< 
nivel 13), los píxeles de pérdida se sombrean de acuerdo 
a la densidad de pérdida en una escala de 30 x 30 
metros. Los píxeles sombreado oscuro representan áreas 
con mayor concentración de pérdida de cobertura, 
mientras que los píxeles con sombreado más suave 
indican una menor concentración.  

Tabla 1. 

Identificar áreas de pérdida de cobertura 
arbórea

Fuente: (Valarezo,2016)
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La deforestación

La deforestación destruye la superficie fo-
restal por las talas indiscriminada y por la 
obtención del suelo para actividades agrí-
colas y ganaderas todo esto es provocado 
por la acción humana.

Lamberechts (2004) señala que “deforesta-
ción es eliminar la cobertura de los árboles 
para actividades agrícolas, mineras, creación 
y mantenimiento de infraestructura, expan-
sión de ciudades y otras consecuencias de-
bidas al crecimiento rápido de la población”.

Efectos de la deforestación

La deforestación tiene efectos negativos 
para el medio ambiente. El impacto es la pér-
dida del hábitat de millones de especies, los 
animales y plantas que habitan en los bos-
ques de la Tierra y no pueden sobrevivir por-
que la deforestación destruye su medio. Los 
suelos en los bosques son húmedos y sin la 
protección de la cubierta arbórea se seca-
rían velozmente. Los árboles ayudan en el ci-
clo hidrológico con la función en devolver el 
vapor de agua a la atmósfera. Sin los árboles 
que desempeñen ese papel, muchas selvas 
y bosques se convertirían en tierras desier-
tas (nationalgeographic, 2015).

Según las estimaciones del MAE (2017) “en 
Ecuador se pierde 77.647 Hectáreas de 
bosque anualmente, lleva una tasa de de-
forestación de 0.66% anual en la cual solo 
dispone 44000 kilómetros cuadrados”. La 
costa es la más devastada por la defores-
tación en ellas se efectúa actividades ma-
dereras, agrícolas y explotación de bosque 
generando emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Los impulsores de la tala de árboles son mu-
chas, algunas relacionas con el dinero y ne-
cesidad de agricultores en mantener a sus 
familias. Los agricultores talan los bosques 
para obtener más terrenos para los cultivos y 
la siembra de pasto para el ganado. A me-
nudo, pequeños agricultores despejan hec-
táreas de terreno arbolado, para alimentar a 

sus familias, mediante tala, tumba y fuego en 
un proceso denominado «agricultura de roza 
tumba y quema» (nationalgeographic, 2015).

Por el corte de árboles se despeja terreno 
que es disponible para la construcción de 
viviendas y urbanizaciones. Por la necesi-
dad de crear sustancias para la satisfac-
ción del hombre, por la necesidad de usar 
la madera para crear artículos comerciales, 
como son muebles, papel y casas (AR-
QHYS, R, 2017).

Tabla 2. 

Agentes relacionados con la deforestación

Agentes Relación con la deforestación 

Agricultores 

Descombran bosque para la 
siembra de cultivos de 
subsistencia y otros para las 
ventas 

Ganaderos 

Reemplazan los árboles para 
sembrar pastos para la cría de 
ganados esto conduce a la 
deforestación 

Madereros 
Cortan árboles maderables para 
comercializarlos. 

Recolectores de 
leña 

La intensificación en la 
recolección de leña puede 
conducir la deforestación 

Planificadores de 
programas de 

colonización rural 

Son proyectos de 
asentamientos en áreas 
forestales que se trasladan a los 
bosques 

Planificadores de 
infraestructura 

Se refiere a caminos y 
carreteras construidos través de 
áreas forestales que dan acceso 
a otros usuarios de la tierra. 

 

Fuente: (ARQHYS, R, 2017).

FAO (2015) menciona que “los bosques a 
nivel global siguen disminuyendo porque la 
población aumenta y las áreas de cubierta 
forestal es reemplazada por la agricultura”.

Pincay Baque, M. A. 
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La sobreexplotación del suelo es genera-
dora por los procesos en la degradación 
y se origina por la aplicación de prácticas 
inadecuadas t como: agricultura intensiva, 
utilización de técnicas de laboreo inade-
cuado, monocultivo, no proteger el suelo al 
momento de ser trabajado, la presencia de 
ganado y explotación forestal a gran escala 
(Lopez, 2002).

Materiales y Métodos

Figura 1. 

Mapa de ubicación de Noboa

Fuente: Elaboración propia.

La parroquia Noboa se extiende sobre el 
margen derecho del Río Guineal en la que 
se encuentra atravesada por tres importan-
tes ejes viales que van desde la Cabecera 
parroquial de Noboa. Por el lado norte la vía 
Noboa – Sucre con 28Km, lado oeste la vía 
Noboa – Jipijapa con 32Km y por el lado sur 
la vía Noboa – Paján con 25Km. Las coorde-
nadas 1° 24’ 43,642” S - 80° 23’ 35,653” O, 
temperatura que varía de 22°C -26°C, pre-
cipitación anual de 1000 -1250 mm, clima 
tropical mega térmico semi – húmedo. Tie-
ne una superficie total de 16602 ha (PDYOT 
NOBOA, 2015).

La actual población de la parroquia Noboa es 
de 6.548 hab. Según datos del Censo INEC 
2.010, y para la proyección expuesta en el 
año 2.050 la cantidad disminuirá a 5.423 
hab. Es decir, que probablemente las tasas 
de mortalidad aumentaran considerablemen-
te en conjunto con las tasas de emigración, 
esta última por factores de trabajo, estudio u 
otros (Pincay, Baque y Tumbaco, 2020).                                        

Los métodos utilizados fueron el descripti-
vo, deductivo y teórico que permitieron el 
desarrollo de la investigación.

NDVI de la parroquia Noboa

Figura 2. 

Mapa de ubicación de Noboa

Fuente: Elaboración propia.

Para la realización del NDVI se descarga-
ron imágenes satelitales Landsat 8 del año 
2013 a través de Earth Explorer y con ayu-
da del programa QGIS desktop 3.16.1 se 
realizó los procedimientos en la calculadora 
ráster, en la cual solo se utilizó la banda 4 y 
5 para la formula del NDVI = (NIR (4) – Red 
(5)) / (NIR (4) +Red (5)) y así la obtención 
de rangos que van del -1 al +1, valores que 
se acercan al +1 mayor vegetación y vice-
versa. Con esta información se pudo vali-
dar que las causas de pérdida arbórea de 
acuerdo a la clasificación donde la agricul-
tura, ganadería y extracción son activida-
des que se presentan en la zona.

ARTÍCULO ORIGINAL: PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA (PERÍODO 2008 – 2018) A TRAVÉS DE LA 
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Tabla 3. 

Usos de suelos de la parroquia Noboa

Fuente: (PDYOT Noboa, 2015).

USOS DE SUELOS 

AREAS HECTAREAS 

POBLADOS 538 

CAFÉ 4126 

CÍTRICOS 875 

TAGUA 879 

MAÍZ 306 

ARROZ 882 

PASTOS 3642 

FREJOLES Y ACHIOTE 283 

VEGAS 307 

MONTAÑAS 4050 

RASTROJOS 672 

MANÍ 42 

TOTAL 16602 
 

De las 16.602 hectáreas, cuyo uso del sue-
lo se divide en cultivos permanentes donde 
el café cuenta con una extensión del 4126 
has y representa el 25%, rubro en que están 
sumados tagua 879has y cítricos 875 has, 
que suman 5% cada uno respectivamente; 
en tanto que pastos está relacionado con la 
ganadería tiene 3642 has., que representa el 
22%; así también se cuenta con la presencia 
de los cultivos transitorios como son el arroz 
882 has. 5,48%, el maíz 306 has., 1,89%, fre-
jol de palo 283 has., 1,76%, y maní 42 has., 
0,26%; las montañas, pastos y vega, respec-
tivamente representan el 51%. Con respecto 
a vegas, son sembríos de plátano, yuca, hor-
talizas (PDYOT Noboa, 2015).

Global forest watch muestra la pérdida de 
cobertura arbórea año por año, definida 
como el reemplazo a nivel de parcela de la 
vegetación mayor de 5 metros, dentro del 
área seleccionada.

GFW cuenta con 7 tipos de alertas, la que se 
encuentra Ecuador es el sistema de alertas 
GLAD es la herramienta de monitoreo más 
actualizada y con mayor resolución actual-
mente disponible para la región tropical, es el 
primer sistema de alerta de pérdida de cober-
tura arbórea basados en imágenes landsat 7 
y 8 con una resolución de 30 x 30 metros.

Muestra la pérdida de cobertura arbórea 
año por año, definida como el reemplazo a 
nivel de parcela de la vegetación mayor de 
5 metros, dentro del área seleccionada.

El conjunto de datos de la pérdida de co-
bertura arbórea es una colaboración entre 
la Universidad de Maryland (University of 
Maryland), Google, USGS y la NASA, y utili-
za imágenes del satélite Landsat para loca-
lizar la pérdida de cobertura arbórea anual a 
una resolución de 30 × 30 metros. Con esta 
información se pudo mencionar la cantidad 
de pérdida arbórea en la parroquia Noboa.  

Resultados 

Según el PDYOT NOBOA  (2015) “el suelo 
de la zona parroquial en su mayoría es fér-
til las zonas media, alta y gran parte de la 
zona centro, mientras que la zona baja su 
gran mayoría es desgastada por la activi-
dad de agricultura y ganadería”.

Global Forest Watch en la pérdida arbó-
rea de Noboa

Figura 3. 

Mapa Noboa en GFW

Fuente: Elaboración propia.

Pincay Baque, M. A. 
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Tabla 4. 

Pérdida arbórea por año en Noboa

Fuente: Global Forest Watch.

PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA 
Años Pérdida en ha Porcentaje  
2008 55 0.45% 
2009 42 0.35% 
2010 13 0.11% 
2011 18 0.15% 
2012 68 0.57% 
2013 42 0.35% 
2014 39 0.32% 
2015 4 <0.1% 
2016 40 0.34% 
2017 94 0.78% 
2018 19 0.16% 
Total 434  

 

El conjunto de datos de la pérdida de co-
bertura arbórea es una colaboración entre 
la Universidad de Maryland (University of 
Maryland), Google, USGS y la NASA, y utili-
za imágenes del satélite Landsat para loca-
lizar la pérdida de cobertura arbórea anual 
a una resolución de 30 × 30 metros.

De 2008 a 2018, en Noboa, 24 de Mayo, 
Manabí, perdió 435 ha de cobertura arbó-
rea, lo que equivale a una disminución del 
3.6% de la cobertura arbórea desde 2000 
(Global Forest Watch, 2019).

Los agentes que ocasionan la deforestación 
comprende los industriales de la madera, 
los motosierristas, los petroleros y mineros, 
los agricultores, los ganaderos, la agroin-
dustria, los cultivos ilícitos, los proyectos de 
desarrollo y la infraestructura vial (Condoy y 
Silva, 2006).

Principales causas de pérdida arbórea en 
la parroquia Noboa.

En la parroquia Noboa la zona baja en su 
gran mayoría es desgastada por la activi-
dad de agricultura y ganadería. El paisaje 

de Noboa son condiciones climáticas fa-
vorables para los asentamientos humanos, 
cultivo y la ganadería. Los incendios fores-
tales en su mayoría son provocados para 
utilizar las tierras en actividades agrícolas o 
pecuarias y generalmente derivan en daños 
ambientales severos.

Tabla 5. 

Causas de pérdida arbórea 

Fuente: (PDYOT Noboa,2015)

Agrícola Pecuaria Forestal 16.064 96,76% 
Centros poblados -vías 538 3,24% 

Total 16.602 100% 
 

Figura 4. 

Visor temático del Ecuador – SIG tierras de 
Noboa

Fuente: http://geoportal.agricultura.gob.
ec/index.php/visor-geo

El terreno de Noboa es irregular con pen-
dientes de 90° en las más fuertes, formando 
una hoya circundada por numerosos cerros 
de los que nacen afluentes que desembo-
can al rio principal Guineal. La superficie de 
Noboa es de 16602 ha, el 70% del terreno es 
irregular y el 30% es plano y semiplano. El 
suelo es fértil y la zona baja es desgastada 
por la actividad agrícola, ganadera y fores-
tal, por medio de la plataforma global forest 
watch en el periodo 2008 – 2018 se perdió 
435 hectárea por la agricultura itinerante 
RTQ (roza, tumba y quema) que practican 
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los agricultores, el cultivo de maíz es el prin-
cipal causante de la perdida arbórea ya que 
este no necesita sombra para su crecimien-
to y la deforestación es completamente. La 
ganadería influye porque se desforesta gran 
parte de bosque para la siembra de pastiza-
les (pasto) para la alimentación del ganado 
vacuno. La agricultura forestal, aunque crea 
una especie de bosque artificial es utilizado 
para uso comercial por la explotación de ma-
dera. Los centros poblados y vías también 
son causas de perdida arbórea.

La pérdida de árboles está relacionada con 
los medios del ambiente agua, suelo y aire. 
Los árboles es un bienestar para el planeta, 
emiten oxígeno que respiramos y también es 
un agente prioritario en la adsorción del CO2.

Los árboles son protectores en la superfi-
cie del suelo, sus ramas y hojas reducen el 
impacto de la erosión a causa de las pre-
citaciones y permite que el agua lluvia pe-
netre en él.

Los árboles ayudan a que el líquido se ab-
sorba fácilmente en la tierra para recargar 
fuentes subterráneas, pero por la falta de 
cultura del buen uso líquido que cada vez 
es más escaso.

El problema de las fuentes hídricas es para 
las comunidades de la parte alta de la pa-
rroquia por encontrarse en una elevación 
mayor, en época lluviosa se abastecen de 
agua lluvia y mientras en época seca de 
vertientes, pozos, albarradas, quebradas, 
pero en los cuatro últimos meses del año 
tienen que buscar alternativas para abaste-
cerse de agua, por este problema es nece-
sario mantener los árboles en los afluentes.

Conclusiones

Las actividades antropogénicas principales 
que se presentan en la parroquia Noboa es 
la agricultura itinerante y forestal con 12288 
ha, siguiendo con la ganadería con 3776 
has, continuando con los poblados y vías 
con una extensión de 538 ha.

La pérdida de cobertura arbórea registra-
da por la herramienta Global Forest Watch 
en la parroquia Noboa del período 2008 al 
2018 fue de 435 ha, lo que equivale a una 
disminución del 3,6 % desde el año 2000.

Las causas de pérdida arbórea en la parro-
quia Noboa se debe principalmente a la ac-
tividad agrícola, ganadera y forestal los que 
provocan en su mayoría incendios foresta-
les por utilizar tierras en estas actividades. 
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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo analizar la inclusión de estudiantes con necesidades educati-
vas específicas asociadas a la discapacidad en la educación superior. Para ello, se utilizó un enfoque cuanti-
tativo a través de encuestas realizadas a estudiantes de segundo semestre de la carrera de Educación de la 
Universidad Estatal del Sur de Manabí. Además, se empleó un método documental-bibliográfico que permitió 
una revisión exhaustiva de fuentes de información. Los resultados revelan una mayor participación femenina 
en el estudio y destacan un fuerte consenso entre los encuestados sobre la preparación de las Instituciones 
de Educación Superior para recibir y apoyar a estudiantes con estas necesidades. También se resalta la im-
portancia de la inclusión como medio para promover la igualdad de oportunidades. Entre las conclusiones, 
se evidencia que, aunque los docentes están generalmente bien preparados para atender a estudiantes con 
discapacidad, aún existe espacio para mejorar la formación y el apoyo en este ámbito.

Palabras clave: Discapacidad, Estudiantes, Educación superior, Inclusión.

ABSTRACT

The present research aims to analyze the inclusion of students with specific educational needs related to disa-
bility in higher education. To achieve this, a quantitative approach was utilized through surveys conducted with 
second-semester students from the Education program at the State University of South Manabí. Additionally, 
a documentary-bibliographic method was employed, allowing for a thorough review of information sources. 
The results reveal a higher female participation in the study and highlight a strong consensus among respon-
dents regarding the preparedness of Higher Education Institutions to receive and support students with these 
needs. The importance of inclusion as a means to promote equal opportunities is also emphasized. Among 
the conclusions, it is evident that while teachers are generally well-prepared to address the needs of students 
with disabilities, there is still room for improvement in training and support in this area.
 
Keywords: Disability, Higher Education, Inclusion, Students.
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Introducción

La inclusión de estudiantes con necesida-
des educativas específicas asociadas a la 
discapacidad en la educación superior es 
un tema de gran importancia y relevancia 
en la actualidad. La educación inclusiva 
busca garantizar el acceso y la participa-
ción equitativa de todos los estudiantes, 
independientemente de sus características 
o capacidades (Romero y Alava, 2021). Sin 
embargo, a pesar de los avances en mate-
ria de inclusión, aún existen desafíos signifi-
cativos en relación a la educación superior.

En primer lugar, es fundamental compren-
der que la discapacidad no debe ser vista 
como una limitación, sino como una condi-
ción que requiere de adaptaciones y apo-
yos para garantizar la igualdad de oportuni-
dades (Torres, 2020). La educación superior 
tiene el deber de proporcionar los recursos 
y las estrategias necesarias para que los 
estudiantes con discapacidad puedan de-
sarrollar su potencial académico y profesio-
nal de manera plena.

Uno de los principales desafíos en la inclu-
sión de estudiantes con discapacidad en 
la educación superior es el acceso físico 
a las instalaciones y espacios educativos. 
Es necesario que las instituciones cuenten 
con infraestructuras adecuadas y accesi-
bles, que permitan la movilidad y el despla-
zamiento de estudiantes con discapacidad 
(Quishpe, 2023). Esto implica la eliminación 
de barreras arquitectónicas, la instalación 
de rampas, ascensores y baños adaptados, 
entre otras medidas.

Además del acceso físico, es crucial garan-
tizar el acceso a los recursos tecnológicos 
y a las herramientas de apoyo necesarias 
para el aprendizaje de los estudiantes con 
discapacidad (Yunga, 2022). Esto incluye 
el uso de tecnologías de asistencia, como 
lectores de pantalla, software de reconoci-
miento de voz y teclados adaptados, que 
faciliten la participación activa en las activi-
dades académicas.

Guerrero Alcívar, H. A., Ávila Parrales, R. A. ., Tuarez Bravo, H. M., & Moran Lozano, N. S.

La adaptación curricular es otro elemen-
to clave en la inclusión de estudiantes con 
discapacidad en la educación superior. Es 
necesario tener en cuenta las necesidades 
específicas de cada estudiante y proporcio-
nar ajustes en el currículo y en las metodo-
logías de enseñanza para asegurar su par-
ticipación y comprensión de los contenidos 
(Márquez y Cueva, 2020). Esto implica la 
flexibilización de los criterios de evaluación, 
la adaptación de materiales didácticos y la 
implementación de estrategias pedagógi-
cas inclusivas.

La inclusión de estudiantes con discapa-
cidad en la educación superior también 
implica la provisión de servicios de apoyo 
académico y emocional. Estos servicios 
pueden incluir tutorías individualizadas, 
asesoramiento psicopedagógico, apoyo 
en la gestión del tiempo y del estrés, entre 
otros (Artaga y Begnini, 2022). Es funda-
mental que los estudiantes con discapaci-
dad cuenten con el apoyo necesario para 
superar los desafíos académicos y emocio-
nales que puedan surgir durante su trayec-
toria educativa. Es importante destacar la 
importancia de la participación activa de los 
propios estudiantes con discapacidad en la 
toma de decisiones y en la planificación de 
su educación. Es fundamental que se les 
brinde la oportunidad de expresar sus ne-
cesidades, preferencias y opiniones, y que 
se les involucre en el diseño de las políti-
cas y prácticas inclusivas (Varguillas et al., 
2021). La participación de los estudiantes 
con discapacidad en el proceso educativo 
no solo fortalece su autonomía y empode-
ramiento, sino que también contribuye a la 
mejora de las políticas y prácticas inclusi-
vas en la educación superior.

La investigación contribuye al proyecto titu-
lado Perfeccionamiento de las Prácticas Pe-
dagógicas en las Instituciones Educativas de 
la Zona Sur de Manabí y al proyecto de vin-
culación sobre las Tareas dirigidas y apoyo 
psicopedagógico para fortalecer el aprendi-
zaje de los alumnos en la Educación Básica 
Pública de Jipijapa. Fase II 2024. Enfocado 
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en la inclusión de estudiantes con necesi-
dades educativas específicas asociadas a 
la discapacidad en la educación superior, 
este estudio no solo aborda la adecuación 
pedagógica, sino que también incorpora 
una perspectiva intercultural que respeta y 
valora la diversidad en el entorno educativo. 
A través de la observación y análisis de las 
prácticas educativas, se busca promover 
una educación inclusiva que refleje la rique-
za cultural de la región y responda a las ne-
cesidades individuales de los estudiantes, 
contribuyendo así a un entorno más equitati-
vo y accesible para todos.

También la investigación se alinea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
en particular con el ODS 4, que busca ga-
rantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad para todos. Al centrarse en la 
inclusión de estudiantes con necesidades 
educativas específicas asociadas a la dis-
capacidad en la educación superior, este 
estudio promueve la igualdad de oportuni-
dades y fomenta la diversidad en el ámbito 
académico. Además, integra la intercultu-
ralidad como un enfoque esencial, recono-
ciendo y respetando la diversidad cultural 
de los estudiantes. Esta perspectiva no solo 
enriquece el proceso educativo, sino que 
también contribuye a la construcción de so-
ciedades más justas y cohesionadas, don-
de la educación actúa como un motor de 
cambio social y desarrollo sostenible.

Importancia de la inclusión en la Educa-
ción Superior

La importancia de la inclusión en la Edu-
cación Superior radica en el principio fun-
damental de igualdad de oportunidades y 
acceso a la educación para todas las per-
sonas. La Educación Superior es un nivel 
de formación académica esencial para el 
desarrollo personal y profesional de los indi-
viduos, y no debe excluir a ningún estudian-
te por sus capacidades o limitaciones (Diaz 
y Alulima, 2021). La inclusión en la Educa-
ción Superior permite que los estudiantes 
con Necesidades Educativas Específicas 

(NEE) asociadas a la discapacidad puedan 
desarrollar sus habilidades, adquirir conoci-
mientos y alcanzar sus metas académicas. 
Esto les brinda la oportunidad de participar 
plenamente en la sociedad y contribuir con 
su talento y potencial en diferentes ámbitos 
profesionales.

Desafíos en la inclusión de estudiantes 
con NEE asociadas a la discapacidad

La inclusión de estudiantes con Necesi-
dades Educativas Específicas (NEE) aso-
ciadas a la discapacidad en la Educación 
Superior presenta diversos desafíos que 
deben ser abordados para garantizar su 
plena participación y desarrollo académico. 
En primer lugar, es fundamental enfrentar 
la falta de conciencia y sensibilización por 
parte de la comunidad educativa (Gutiérrez 
y Martín, 2020). Muchas veces, los docen-
tes y el personal administrativo no están de-
bidamente informados sobre las necesida-
des y capacidades de estos estudiantes, lo 
que dificulta su proceso de aprendizaje y 
adaptación al entorno académico. Además, 
es necesario superar las barreras físicas y 
tecnológicas que limitan la inclusión de es-
tos estudiantes.

Esto implica la personalización de los mate-
riales y la utilización de métodos alternativos 
de evaluación. Al mismo tiempo, es esencial 
brindar un apoyo emocional y social adecua-
do a los estudiantes con NEE asociadas a 
la discapacidad. La adaptación a un entorno 
educativo nuevo puede ser especialmente 
desafiante para ellos, lo que puede llevar 
a dificultades emocionales y sociales. Para 
superar este desafío, es importante crear un 
entorno seguro y propicio para su desarrollo 
personal y social, promoviendo la acepta-
ción por parte de sus compañeros y brindan-
do el apoyo emocional necesario (Ocaña et 
al., 2019). Por último, es necesario abordar 
los estereotipos y prejuicios que aún existen 
en torno a las capacidades de los estudian-
tes con NEE asociadas a la discapacidad. 
Estos estereotipos pueden limitar las oportu-
nidades y el acceso a recursos educativos 
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para estos estudiantes. Por lo tanto, es fun-
damental trabajar en la sensibilización y la 
eliminación de los estereotipos, promovien-
do una cultura de inclusión y valoración de la 
diversidad en la Educación Superior.

Sensibilización y capacitación de la co-
munidad educativa

Es fundamental llevar a cabo acciones de 
sensibilización dentro de la comunidad edu-
cativa. Para lograr esto, se pueden organizar 
charlas, talleres y actividades que permitan 
a los docentes, personal administrativo y es-
tudiantes comprender la importancia de la 
inclusión y la diversidad en el ámbito edu-
cativo (Clavijo y Bautista, 2020). Además, es 
necesario proporcionar capacitación especí-
fica a los miembros de la comunidad edu-
cativa. Esto implica brindarles herramientas 
y conocimientos para adaptar sus prácticas 
pedagógicas y promover un entorno inclusi-
vo. Por ejemplo, se pueden ofrecer cursos 
de formación en estrategias de enseñanza 
inclusivas, uso de tecnologías de apoyo y 
manejo de situaciones relacionadas con la 
diversidad y la discapacidad.

Accesibilidad física y tecnológica en las 
instituciones educativas

La accesibilidad física y tecnológica en las 
instituciones educativas es fundamental 
para garantizar la igualdad de oportunida-
des y el pleno desarrollo de todos los estu-
diantes. La accesibilidad física se refiere a la 
eliminación de barreras arquitectónicas y la 
adaptación de los espacios para que sean 
accesibles para personas con discapaci-
dad. Esto implica la instalación de rampas, 
ascensores, pasillos amplios y baños adap-
tados, entre otras medidas. Por otro lado, 
la accesibilidad tecnológica es clave para 
asegurar que los estudiantes con discapa-
cidad puedan acceder y utilizar los recur-
sos digitales de manera efectiva (Carrión et 
al., 2023). Esto implica proporcionar softwa-
re y hardware accesible, como lectores de 
pantalla, teclados adaptados y software de 
reconocimiento de voz. Además, se deben 

tomar medidas para que los contenidos en 
línea, como las plataformas de aprendizaje, 
sean accesibles para todos los estudiantes.

Es importante destacar que estas accesibi-
lidades no solo benefician a los estudiantes 
con discapacidad, sino que también mejora 
la experiencia educativa de todos los estu-
diantes. Para lograr una accesibilidad física 
y tecnológica efectiva, es necesario llevar a 
cabo evaluaciones y auditorías periódicas 
de las instalaciones y los recursos tecnológi-
cos (Bartolomé et al., 2021). Estas evaluacio-
nes permiten identificar posibles barreras y 
deficiencias, y tomar las medidas necesarias 
para su eliminación o adaptación. 

Barreras internas y empoderamiento de 
los estudiantes

Las barreras internas son obstáculos psico-
lógicos o emocionales que pueden limitar el 
pleno desarrollo y empoderamiento de los 
estudiantes. Estas barreras pueden incluir la 
falta de confianza en sí mismos, el miedo al 
fracaso, la baja autoestima o la falta de mo-
tivación. Es importante reconocer y abordar 
estas barreras internas, ya que pueden afec-
tar negativamente el rendimiento académico 
y el bienestar emocional de los estudiantes 
(Torres, 2020). Además, el empoderamien-
to de los estudiantes implica brindarles las 
herramientas y los recursos necesarios para 
que se sientan capaces de tomar decisio-
nes, asumir responsabilidades y tener un 
papel activo en su propio aprendizaje. Para 
promover el empoderamiento de los estu-
diantes, es importante fomentar un ambiente 
de apoyo y respeto dentro de la comunidad 
educativa. Los docentes y el personal admi-
nistrativo deben ser modelos de comporta-
miento positivo (Romero y Alava, 2021). Ade-
más, se deben establecer espacios seguros 
donde los estudiantes se sientan cómodos 
para expresar sus ideas y preocupaciones 
por lo tanto es fundamental que los estudian-
tes tengan acceso a oportunidades de desa-
rrollo personal y académico.  
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Metodología

La metodología utilizada para la recopila-
ción de información sobre la inclusión de 
estudiantes con necesidades educativas 
específicas asociadas a la discapacidad 
en la educación superior se basó en la bús-
queda en literatura científica y en reposito-
rios de revistas y universidades. Se llevó a 
cabo una búsqueda exhaustiva en bases de 
datos científicas como Scielo, Scopus, La-
tindex, y otras bases de datos especializa-
das en educación e inclusión (Núñez, 2021). 
Se emplearon palabras clave pertinentes al 
tema, tales como inclusión educativa, disca-
pacidad en la educación superior, estudian-
tes con necesidades educativas especiales, 
adaptaciones curriculares, entre otras, con 
el fin de identificar estudios relevantes.

Se llevaron a cabo búsquedas en revistas 
científicas especializadas en educación, 
pedagogía y psicopedagogía para localizar 
artículos pertinentes. Además, se consulta-
ron repositorios de tesis e investigaciones 
de universidades en busca de estudios 
académicos relacionados con la inclusión 
de estudiantes con necesidades educati-
vas específicas asociadas a la discapaci-
dad en la educación superior. En el caso 
de la exploración en Google Académico, se 
emplearon términos de búsqueda específi-
cos como "inclusión de estudiantes con dis-
capacidad en la educación superior, adap-
taciones curriculares para estudiantes con 
necesidades educativas especiales, estra-
tegias de inclusión educativa, entre otros 
(Bustamante, 2022). Asimismo, se utilizó la 
función de filtrado por fecha para acceder 
a los estudios más recientes y se ordenaron 
los resultados por relevancia.

Al integrar estas estrategias de búsqueda 
en bases de datos científicas, revistas es-
pecializadas y repositorios universitarios, 
junto con la búsqueda específica en Google 
Académico, se logró recopilar una amplia 
variedad de información sobre la inclusión 
de estudiantes con necesidades educativas 
específicas asociadas a la discapacidad en 

la educación superior (Sarango, 2021). Una 
vez recopilada la información, se estable-
cieron criterios de inclusión para seleccio-
nar las fuentes bibliográficas, priorizando 
la inclusión de artículos publicados en los 
últimos 5 años, con un enfoque en investi-
gaciones pedagógicas y revisiones actua-
lizadas. Se descartaron aquellos artículos 
duplicados, con baja calidad metodológica 
o que no abordaban el tema de interés.

Después de recopilar la información, se rea-
lizó un análisis crítico de la literatura para 
evaluar la efectividad y practicidad de la in-
clusión en el contexto de las Instituciones 
de Educación Superior (IES). Asimismo, se 
llevó a cabo una síntesis de los datos re-
copilados, organizando los hallazgos de 
acuerdo con el objetivo del estudio. Se pre-
sentaron las conclusiones derivadas de la 
revisión de la literatura (Berrezueta, 2023). 
Para garantizar la coherencia y cohesión 
de todo este proceso, se empleó el méto-
do cuantitativo que incluyó la realización de 
encuestas y cuestionarios dirigidos a una 
muestra de 133 estudiantes de segundo 
semestre de la carrera de Educación de la 
Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El enfoque cuantitativo permitió realizar un 
diagnóstico de la situación actual de la in-
clusión de estudiantes con necesidades 
educativas específicas asociadas a la dis-
capacidad en este nivel educativo. De la 
misma manera, se optó por el método docu-
mental-bibliográfico, ya que permitió llevar 
a cabo una revisión exhaustiva de estudios, 
artículos, tesis, libros y otras fuentes de in-
formación relacionadas con la inclusión de 
estudiantes con necesidades educativas es-
pecíficas asociadas a la discapacidad en la 
educación universitaria (Clavijo y Bautista, 
2020). Este método facilitó la identificación, 
recopilación, organización y análisis de la in-
formación disponible sobre este tema, ofre-
ciendo una visión completa y actualizada del 
estado del conocimiento en esta área. Asi-
mismo, proporcionó una sólida base teórica 
para fundamentar el estudio y respaldar las 
conclusiones con evidencia científica.
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Resultados y discusión

a. Resultados de la encuesta aplicada a 
los estudiantes

La encuesta fue aplicada a una muestra 
seleccionada de 133 estudiantes de segun-
dos semestre de la carrera de Educación 
de la Universidad Estatal del Sur de Mana-
bí, quienes aceptaron dar su opinión sobre 
la inclusión de estudiantes con necesida-
des educativas específicas asociadas a la 
discapacidad en la educación superior.

1. ¿En qué medida considera que las ins-
tituciones de Educación Superior es-
tán preparadas para recibir y brindar 
apoyo a estudiantes con Necesidades 
Educativas Específicas asociadas a la 
discapacidad?

La figura 1 ilustran el nivel de conocimiento 
de los encuestados sobre si las IES están 
preparadas para recibir y brindar apoyo a 
estudiantes con Necesidades Educativas 
Específicas asociadas a la discapacidad.

Figura 1. 

Pregunta 1: IES preparadas para recibir y brindar apoyo a estudiantes con NEE

Nota: La figura 1 devela datos sobre si las IES están preparadas para recibir y brindar apo-
yo a estudiantes con Necesidades Educativas Específicas asociadas a la discapacidad.

La mayoría de los encuestados, represen-
tando el 48.1%, indicaron estar Totalmente 
de acuerdo con la preparación de las insti-
tuciones en este aspecto, lo que equivale a 
64 personas. Además, el 34.6% de los en-
cuestados, es decir, 46 personas, expresa-
ron estar De acuerdo con esta afirmación. 
En la categoría de Bastante de acuerdo, el 
13.5% de los participantes (18 personas) 
también consideraron que las instituciones 
están preparadas. Estos resultados sugie-
ren una percepción positiva sobre la pre-
paración de las IES para recibir y brindar 
apoyo a estudiantes con NEE asociadas a 
la discapacidad. La mayoría de los encues-
tados muestran algún grado de acuerdo 
con esta afirmación. 

2. ¿Considera que la inclusión de estu-
diantes con discapacidad en la Edu-
cación Superior es importante para 
promover la igualdad de oportunida-
des?

La figura 2 muestran la inclusión de estu-
diantes con discapacidad en la educación 
superior para promover la igualdad de 
oportunidades.
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Figura 2. 

Pregunta 2: Inclusión de estudiantes con discapacidad en la Educación Superior

Nota: La figura 2 muestra que la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educa-
ción superior es importante para promover la igualdad de oportunidades.

La mayoría de los encuestados, represen-
tando el 76.7%, indicaron estar Totalmente 
de acuerdo con la importancia de esta in-
clusión para promover la igualdad de opor-
tunidades, lo que equivale a 102 personas. 
Además, el 20.3% de los encuestados, es 
decir, 27 personas, expresaron estar De 
acuerdo con esta afirmación. En la categoría 
de Bastante de acuerdo, el 3% de los parti-
cipantes (4 personas) también reconocieron 
la importancia de la inclusión. Estos resulta-
dos reflejan una clara y contundente postu-
ra a favor de la inclusión de estudiantes con 
discapacidad en el ámbito de la Educación 
Superior como un medio para fomentar la 
igualdad de oportunidades. Los resultados 
destacan la importancia de seguir promo-

viendo políticas y prácticas inclusivas en las 
instituciones educativas para garantizar un 
acceso equitativo a la educación superior 
para todos los estudiantes.

3. ¿En qué medida considera que las 
instituciones de Educación Superior 
ofrecen programas de apoyo y adap-
taciones curriculares adecuadas para 
estudiantes con discapacidad?

La figura 3 ilustran las diversas opiniones 
de los encuestados sobre la medida en 
que las instituciones de Educación Superior 
ofrecen programas de apoyo y adaptacio-
nes curriculares adecuadas para estudian-
tes con discapacidad.

Figura 3. 

Pregunta3: IES y adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad

Nota: La figura 3 indica sobre la medida en que las instituciones de Educación Superior 
ofrecen programas de apoyo y adaptaciones curriculares adecuadas para estudiantes con 
discapacidad.
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La mayoría de los encuestados, represen-
tando el 43.6%, indicaron estar Totalmente 
de acuerdo con la existencia de estos pro-
gramas y adaptaciones curriculares ade-
cuadas, lo que equivale a 58 personas. 
Además, el 40.6% de los encuestados, es 
decir, 54 personas, expresaron estar De 
acuerdo con esta afirmación. En la catego-
ría de Bastante de acuerdo, el 12% de los 
participantes (16 personas) también reco-
nocieron la presencia de estos programas. 

Estos resultados reflejan una percepción 
mayoritariamente positiva sobre la existen-

cia de programas de apoyo y adaptaciones 
curriculares adecuadas para estudiantes 
con discapacidad en las instituciones de 
Educación Superior. 

4. ¿Considera que existen barreras físi-
cas en las instituciones de Educación 
Superior que dificultan la inclusión de 
estudiantes con discapacidad?

La figura 4 muestran el criterio de los encues-
tados sobre las barreras físicas en las institu-
ciones de Educación Superior que dificultan 
la inclusión de estudiantes con discapacidad.

Figura 4. 

Pregunta 4: Barreras físicas en las IES que dificultan la inclusión

Nota: La figura 4 revela datos sobre las barreras físicas en las IES que dificultan la inclusión.

La mayoría de los encuestados, represen-
tando el 42.9%, indicaron estar Totalmente 
de acuerdo con la existencia de barreras 
físicas que dificultan la inclusión de estos 
estudiantes, lo que equivale a 57 personas. 
Además, el 33.8% de los encuestados, es 
decir, 45 personas, expresaron estar De 
acuerdo con esta afirmación. En la cate-
goría de Bastante de acuerdo, el 13.5% de 
los participantes (18 personas) también re-
conocieron la presencia de estas barreras. 
Estos resultados reflejan una preocupación 
generalizada sobre la existencia de barre-
ras físicas en las instituciones de Educación 
Superior que dificultan la inclusión de estu-
diantes con discapacidad. La mayoría de 
los encuestados muestran algún grado de 
acuerdo con esta afirmación, lo que sugie-

re la necesidad de abordar y eliminar estas 
barreras. 

5. ¿En qué medida considera que los do-
centes están preparados para atender 
las necesidades educativas de estu-
diantes con discapacidad en la Edu-
cación Superior?

La figura 5 muestran la opinión de los en-
cuestados sobre la preparación de los do-
centes para atender las necesidades edu-
cativas de estudiantes con discapacidad 
en la Educación Superior.
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Figura 5. 

Pregunta 5: Docentes preparados para atender las necesidades educativas

Nota: La figura 5 muestra la opinión de los encuestados sobre la preparación de los do-
centes para atender las necesidades educativas de estudiantes con discapacidad en la 
Educación Superior.

La mayoría de los encuestados, representan-
do el 39.1%, indicaron estar Totalmente de 
acuerdo con la preparación de los docentes 
en este aspecto, lo que equivale a 52 perso-
nas. Además, el 47.4% de los encuestados, 
es decir, 63 personas, expresaron estar De 
acuerdo con esta afirmación. En la catego-
ría de Bastante de acuerdo, el 11.3% de los 
participantes (15 personas) también consi-
deraron que los docentes están preparados. 
Estos resultados sugieren una percepción 
positiva sobre la preparación de los docen-
tes para atender las necesidades educativas 
de estudiantes con discapacidad en la Edu-

cación Superior. Lo que indica un reconoci-
miento de la capacitación y competencias 
de los docentes en este ámbito.

6. ¿En qué medida considera que se 
promueve la participación activa de 
estudiantes con discapacidad en ac-
tividades extracurriculares y eventos 
sociales en la Educación Superior?

La figura 6 muestran el criterio de los en-
cuestados sobre la promoción de la parti-
cipación activa de estudiantes con disca-
pacidad en actividades extracurriculares y 
eventos sociales en la Educación Superior.

Figura 6. 

Pregunta 6: Participación activa de estudiantes con discapacidad

Nota: La figura 6 señala el criterio de los encuestados sobre la promoción de la partici-
pación activa de estudiantes con discapacidad en actividades extracurriculares y eventos 
sociales en la Educación Superior.

ARTÍCULO ORIGINAL: INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR



REVISTA UNESUM-Ciencias Volumen 8, Número 2, 2024116

La mayoría de los encuestados, represen-
tando el 40.6%, indicaron estar Totalmente 
de acuerdo con la disponibilidad de estos 
recursos y apoyos tecnológicos, lo que equi-
vale a 54 personas. Además, el 37.6% de los 
encuestados, es decir, 50 personas, expre-
saron estar De acuerdo con esta afirmación. 
En la categoría de Bastante de acuerdo, el 
14.3% de los participantes (19 personas) 
también consideraron que se brindan sufi-
cientes recursos. Estos resultados reflejan 
una percepción mixta sobre la disponibilidad 
de recursos y apoyos tecnológicos para fa-
vorecer la inclusión de estudiantes con dis-
capacidad. Es fundamental seguir mejoran-
do la disponibilidad de estos recursos para 
garantizar una educación accesible. 

Discusión

La discusión de los resultados obtenidos 
en las diez preguntas sobre la inclusión de 
estudiantes con discapacidad en la Educa-
ción Superior revela una tendencia general 
hacia la valoración positiva de la importan-
cia de la inclusión, la preparación de las 
instituciones y docentes, así como la provi-
sión de apoyos y recursos adecuados. En 
cuanto a la preparación de las instituciones 
para recibir y brindar apoyo a estudiantes 
con Necesidades Educativas Específicas 
asociadas a la discapacidad, la mayoría de 
los encuestados se mostraron en acuerdo o 
totalmente de acuerdo, lo que sugiere una 
percepción favorable en este aspecto. Sin 
embargo, la presencia de una minoría que 
expresó desacuerdo indica que aún existen 
áreas de mejora en la preparación de algu-
nas instituciones.

La importancia de la inclusión de estudian-
tes con discapacidad para promover la 
igualdad de oportunidades fue ampliamen-
te respaldada por los participantes, refle-
jando un consenso sobre la relevancia de 
este enfoque inclusivo en el ámbito educa-
tivo superior. Por otra parte, la presencia de 
barreras físicas en las instituciones de Edu-
cación Superior que dificultan la inclusión 
de estudiantes con discapacidad fue reco-

nocida por un porcentaje significativo de 
encuestados, lo que destaca la importancia 
de abordar estas limitaciones para promo-
ver un entorno accesible y equitativo. De la 
misma manera, en cuanto a la preparación 
de los docentes para atender las necesi-
dades educativas de estudiantes con dis-
capacidad, la mayoría de los participantes 
se mostraron en acuerdo o totalmente de 
acuerdo, lo que sugiere un reconocimiento 
de la importancia de la formación docente 
en este aspecto.

Conclusiones

Se destaca que la mayoría de los encues-
tados considera que las instituciones de 
Educación Superior están preparadas para 
recibir y brindar apoyo a estudiantes con Ne-
cesidades Educativas Específicas asocia-
das a la discapacidad, lo cual sugiere un ni-
vel de preparación favorable en términos de 
infraestructura y recursos para la inclusión. 

Es fundamental seguir fortaleciendo la ca-
pacitación docente en materia de inclusión 
y diversidad para garantizar una atención 
educativa equitativa y de calidad para to-
dos los estudiantes.

La importancia de promover la participación 
activa de estudiantes con discapacidad en 
actividades extracurriculares y eventos so-
ciales en la Educación Superior es desta-
cada por los resultados, lo que resalta la 
necesidad de fomentar la inclusión social y 
la integración de estos estudiantes en todos 
los aspectos de la vida universitaria. 
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RESUMEN

En Ecuador fueron seleccionados cultivares de café introducidos, pero no existen antecedentes de haberse 
desarrollado nuevos cultivares mediante mejora genética convencional. El objetivo de esta investigación fue 
obtener genotipos mejorados de café para la zona Sur de Manabí, para esto se utilizó las el banco de germo-
plasma de café de la Universidad Estatal de Manabí, ubicado en la Finca Andil, en la campaña 2021, donde 
se obtuvieron familias F1 híbridas utilizando nueve accesiones parentales (Acawa, Arara, Burbon amarillo, Ca-
timor CIFC, Catuai amarillo, Catucai 25L, Catucai 785-15, Caturra roja y Geisha), que fueron recombinadas en 
diseño dialélico de Griffin, obteniéndose 1477 genotipos. En la misma Finca, en vivero en las campañas 2022 
- 2023, los materiales fueron sembrados en un diseño experimental completamente aleatorio. Se determinó la 
aptitud combinatoria general (ACG) y la aptitud combinatoria específica (ACE) para altura de planta (ADP), 
diámetro de tallo (DDT), número de pares de hojas (NPH), área foliar (AF), la heterosis y la heterobeltiosis de 
los parentales y las progenies. Los resultados mostraron que el progenitor Típica fue sobresaliente y signifi-
cativo para ADP. DDT y AF. La familia 021-105 fue sobresaliente para el ADP, NPH y AF.  La ACG para ADP, 
DDT, NPH y AF de los progenitores fue buena. Hubo heterosis para ADP, DDT y AF, en las familias 021-101 y 
021-104; y, heterobeltiosis para ADP en las familias 021-105, 021-106, 021-, 021-108 y 021-109; y, para AF en 
las familias 021-105 y 021-109.  Se identificaron genotipos con potencial para ser futuros cultivares. 

Palabras clave: Cruzas dialélicas, heredabilidad, Mejoramiento genético, Progenitores, Cultivares mejorados.

ABSTRACT

In Ecuador, introduced coffee cultivars were selected, but there is no history of new cultivars having been deve-
loped through conventional genetic improvement. The objective of this research was to obtain improved coffee 
genotypes for the southern area of Manabí, for this the coffee germplasm bank of the State University of Manabí, 
located at the Andil Farm, was used in the 2021 campaign, where they were obtained F1 hybrid families using 
nine parental accessions (Acawa, Arara, Yellow Burbon, Catimor CIFC, Yellow Catuai, Catucai 25L, Catucai 785-
15, Red Caturra and Geisha), which were recombined in a Griffin diallelic design, obtaining 1477 genotypes. On 
the same Farm, in the nursery in the 2022 - 2023 campaigns, the materials were planted in a completely rando-
mized experimental design. The general combinatorial aptitude (GCA) and the specific combinatorial aptitude 
(SCA) were determined for plant height (PH), stem diameter (SD), number of pairs of leaves (NPL), leaf area (LA), 
heterosis and heterobeltiosis of parents and progenies. The results showed that the Typica parent was salient and 
significant for PH. SD and LA. The 021-105 family was outstanding for PH, NPL and LA. The GCA for PH, SD, NPL 
and LA of the parents was good. There was heterosis for PH, SD and LA, in families 021-101 and 021-104; and, 
heterobeltiosis for PH in families 021-105, 021-106, 021-, 021-108 and 021-109; and, for LA in families 021-105 
and 021-109. Genotypes with potential to be future cultivars were identified.
 
Keywords: Diallel crosses, Heritability, Plant breeding, Parents, Improved cultivars.
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Introducción

Los sistemas agroforestales cafetaleros 
(SAF) en los que el café se cultiva en asocia-
ción con otros árboles en la misma parcela 
de tierra están muy extendidos en muchos 
países tropicales (Bertrand et al., 2021). 
Cuando los SAF se gestionan adecuada-
mente, pueden amortiguar las fluctuaciones 
climáticas y beneficiarse de sinergias bioló-
gicas y económicas, lo que conduce a una 
gestión sostenible de la tierra y a ingresos 
más elevados y estables para las comuni-
dades locales interesadas (DaMatta, 2001). 

Los granos de café bajo sombra, son más 
densos y de sabor mucho más intenso, con 
una notable y fina acidez y un aroma agra-
dable (Muschler, 2001). Desafortunada-
mente, la productividad de los SAF del café 
puede ser hasta un 15-30 % menor que en 
los sistemas bajo cielo abierto a pleno sol 
(Vaast et al., 2006). 

Es muy difícil mantener el nivel ideal de 
sombra, ya que regular la sombra median-
te la poda de las ramas de los árboles de 
sombra es costoso, por lo que el porcentaje 
de sombra suele ser superior al 40 %. Otra 
razón importante esgrimida para explicar la 
menor productividad del café en SAF es el 
hecho de que se utilizan cultivares modera-
damente enanos como altos que fueron de-
sarrollados para sistemas intensivos de cie-
lo abierto y para pleno sol, aunque no son 
adecuadas para las condiciones de cultivo 
de SAF (Bertrand et al., 1999, Bertrand et 
al., 2011). 

El café de Ecuador es de gran importan-
cia económica porque cuenta con 199 215 
hectáreas de tierra cultivable, el 68 % de las 
cuales es C. arabica, y 32 % C. canephora, 
que se distribuyen en 23 de las 24 provin-
cias del país, por lo que tiene una amplia 
gama socia (Valverde et al., 2020).

En relación con la estructura económica, 
esta última se basa en la creación de em-
pleo para 105 000 familias de productores 
y 700 000 familias relacionados con los pro-

Ortiz Baque, J. ., & Gabriel Ortega, J. 

cesos de venta, industrialización, transpor-
te y exportación (Valverde et al., 2020).

La producción de café en la provincia de 
Manabí se realiza principalmente en los SAF 
(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territo-
rial [PDOT], 2019) y se concentra principal-
mente en los cantones Jipijapa, Portoviejo, 
Olmedo, 24 de mayo, Paján y Santa Ana, 
aunque existen pequeños cultivos a lo largo 
de casi toda la provincia; estudios realiza-
dos en Manabí identificaron mejores carac-
terísticas productivas en los cultivares, Sar-
chimor (18 %), Caturra (17 %) y Catuai (14 
%). En tanto los cultivares promisorios de 
café que se adaptan mejor y presentan ca-
racterísticas morfológicas deseables a las 
condiciones agroecológicas de la zona Sur 
de Manabí son: Pache, Caturra rojo, Acawa, 
Catimor 8664 y el Sarchimor 4260 (Valverde 
et al., 2020).

Genéticamente todas las especies de café, 
a excepción de C. arabica, C. heterocalyx 
y C. anthonyi, son auto incompatibles (Da-
vis et al., 2006). Los diferentes niveles de 
ploidía en el género Coffea obstaculizan la 
introducción de características agronómi-
cas y de calidad de las especies diploides 
hacia las tetraploides. Por lo que el mejo-
ramiento genético de café con base en las 
metodologías convencionales, es un proce-
so largo y tedioso, que puede durar hasta 
más de 30 años (Melese, 2016). Sin embar-
go, en las últimas décadas se han desa-
rrollado técnicas biotecnológicas que bien 
pueden contribuir a introducir las caracte-
rísticas deseadas y a acelerar los procesos 
de mejora genética Villalta y Gatica (2019). 
Sin embargo,  los programas de mejora-
miento genético del café,  no pueden de-
jar de hacer un mejoramiento convencional 
utilizando cualquier modelo genético como 
el de cruzamientos dialélicos (Gardner & 
Eberhard, 1966, Martinez-Garza, 1988) y 
determinando el desempeño promedio de 
los padres en las combinaciones mediante 
la aptitud combinatoria general y específica 
(Fazouli et al., 1993), la heterosis, heterobel-
tiosis (Velásquez, 2020) y la herencia de los 
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caracteres de importancia económica (An-
derson & Kempthore, 1954, Mather & Jink, 
1977, Parlevliet, 1979, Molina-Galán, 1992),  

Por lo mencionado en los párrafos prece-
dentes, el presente trabajo de investigación 
tuvo como objetivo obtener genotipos mejo-
rados de café para la zona Sur de Manabí.

Materiales y métodos

Ubicación geográfica

La investigación fue realizada en el campo 
y vivero de la Finca Andil de la Universidad 
Estatal del Sur de Manabí, a 2½ km del Can-
tón Jipijapa, Manabí, ubicado a 1° 18' 0,0” 
de latitud Sur y 80° 34' 43,50" longitud oeste, 
a una altitud aproximada de 280 m.s.n.m.; 
con temperaturas media entre los 18 a 23,7 
°C. La precipitación promedio anual es de 
500 a 1000 mm y la HR en época lluviosa es 
de 82 a 84 % y en la época seca es de 76,2 
% a 80 %, concentrándose la mayor can-
tidad de lluvia en el mes de febrero, mien-

tras que el mes más seco es en el mes de 
agosto (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial [PDOT], 2019). 

Obtención de las progenies 

En la campaña 2021 se realizaron cruza-
mientos intraespecíficos entre accesiones 
del Banco de germoplasma de café conser-
vados in vivo en la Finca Andil de la Univer-
sidad Estatal del Sur de Manabí. 

Tratamientos 

Los tratamientos fueron nueve accesiones 
(padres) y nueve progenies o familias de 
café (Parrales y Gabriel, 2023), obtenidos 
mediante cruzamiento en diseño genético 
dialélico de Griffin (Martínez-Garza, 1988), 
considerando las autofecundaciones y 
los hijos. Los factores de estudio fueron la 
ACG, la ACE, la heterosis y el vigor híbrido 
(heterobeltiosis). Se evaluaron en total 791 
plantas de p x q cruzamientos y p parenta-
les de café (Tabla1).

Tabla 1. 

Progenitores y progenies utilizadas en la investigación, Jipijapa 2023.

Fuente: Parrales & Gabriel (2023)

 
Híbrido Madre Padre Total 
UNESUM 021-100 Catimor CIFC Burbon amarillo 70 
UNESUM 021-101 Catimor CIFC Caturra roja 43 
UNESUM 021-102 Catuaí amarillo Acawa 17 
UNESUM 021-104 Burbon amarillo Acawa 33 
UNESUM 021-105 Burbon amarillo Tipica 25 
UNESUM 021-106 Acawa Tipica  14 
UNESUM 021-107 Arara Catucai 785-15 24 
UNESUM 021-108 Arara Geisha 27 
UNESUM 021-109 Arara Catucai 25L 30 
Acawa    83 
Arara    54 
Burbon amarillo     83 
Catimor CIFC     84 
Catuai amarillo     28 
Catucai 25L     28 
Catucai 785-15     30 
Caturra roja     38 

Geisha    26 
Típica     54 
Total Padre     508 
Total Progenie     283 
Total     791 
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Diseño Experimental

El experimento fue implementado en un dise-
ño Completamente Aleatorio (DCA) con die-
cinueve tratamientos (Gabriel et al., 2021).

Variables de respuesta 

Se determinó las variables de respues-
ta como la altura de planta (ADP), para 
lo cual se tomó datos considerando el ras 
del suelo hasta el último par de hojas an-
tes de llegar al brote del ápice para ello se 
utilizó un flexómetro y expresadas en cm, 
el diámetro de altura de tallo (DDT), que 
se determinó con la ayuda de un calibra-
dor Vernier y  en mm, el número de pares 
de hoja (PDH), para lo que se contabilizó 
el número de pares de hojas por planta, el 
largo de hoja (LDH), que se evaluó con 
una cinta métrica en cm, el ancho de hoja 
(ADH). medido con una cinta métrica en cm 
y el área foliar (AF), que fue determinado 
con el área de un ovoide (Chele & Valverde, 
2020, Parrales & Gabriel, 2023). 

Análisis estadístico

Sobre la base del modelo definido y previo 
análisis de normalidad y homogeneidad 
de varianza para cada caso, se realizará el 
análisis de varianza  (ANDEVA), para probar 
hipótesis de los efectos fijos, así como las 
comparaciones de medias de los tratamien-
tos mediante la prueba múltiple de Tukey 
(P<0,05). El ANDEVA de los datos también 
servirá para estimar los componentes de 
varianza para los efectos aleatorios. Los 
análisis indicados fueron realizados utilizan-
do el software INFOSTAT (InfoStat, 2020) y 
para determinar la ACG y los componentes 
genéticos se utilizó el Proc MIXED de SAS 
(System analysis statistics University [SAS 
University], 2020).

Modelo estadístico genético

Para el análisis genético se evaluó el ma-
terial mejorado tomando en cuenta a los 
progenitores de cada familia como factores. 
Para el cálculo de la ACG, los factores se-
rán de interés particular (fijos); para el cál-

culo de heredabilidades serán de interés 
poblacional (aleatorios); las cruzas se rea-
lizaron bajo el diseño genético de dialélico 
de Griffin (Martínez – Garza, 1988). 

Manejo específico de la investigación

En la Finca Andil se cuenta con una parcela 
donde están establecida una parcela in vivo 
con 20 cultivares e híbridos de café. Fue-
ron seleccionadas entre 3 a 5 ramas de 10 
accesiones progenitoras seleccionadas por 
su resistencia a roya (Gabriel et al., 2023), 
resistencia a la broca (Fienco & Gabriel, 
2023), rendimiento y calidad de taza. Las 
flores de estas ramas fueron emasculadas 
un día antes de su polinización y cubiertas 
con fundas de papel madera para evitar se 
polinicen con otras accesiones no desea-
bles. Luego se colectaron las flores de los 
progenitores macho y se dejaron secar en 
bandejas en semisombra, para al día si-
guiente polinizar las flores emasculadas. 
Las nuevas cruzas fueron cubiertas con el 
mismo papel madera hasta que haya pren-
dimiento y formación de frutos, luego del 
cual se sacó las fundas y los cruzamientos 
fueron identificados mediante un código, 
iniciado con la palabra UNESUM, el año de 
cruza y la familia.

A los cuatro a cinco meses se inició la 
cosecha en estado de cereza o madurez 
completa. Se despulpo cada familia con 
mucho cuidado para no mezclarlas previa 
fermentación de tres días, luego del cual 
se lavó para eliminar el mucilago de la se-
milla. Las semillas fueron puestas en ba-
ñadores para seleccionar las semillas con 
embrión y las que no tenían se eliminaron, 
posteriormente las semillas seleccionadas 
fueron secadas bajo semisombra y alma-
cenadas en fundas de papel madera hasta 
su almacigado en vivero. 

Se construyeron semilleros para almacigar 
la semilla obtenida, para la construcción del 
semillero se utilizaron materiales de la finca 
como caña guadua, madera, clavos, hojas 
de cadí, entre otros. Se construyeron un to-
tal de tres semilleros de 1 x 5 x 0,20 m. 

Ortiz Baque, J. ., & Gabriel Ortega, J. 
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El semillero preparado fue humedecido y 
desinfectado con Captan, a una dosis de 30 
gramos por cada 5 litros de agua, logrando 
así evitar problemas de mal de semillero o 
damping off.

Las semillas seleccionadas por defectos 
(caracoles, triángulos y otros) fueron sem-
bradas entre líneas a 5 cm, cuidando de no 
mezclar los tratamientos.

El riego del semillero se realizó según la ne-
cesidad de las plantas, con una regadora 
manual, y cubrió con plástico negro con el 
fin de propiciarles una temperatura adecua-
da en la etapa de germinación. 

Las malezas se controlaron manualmente, 
evitando causar daño a las plantas durante 
el manejo.  

Las plantas estuvieron en estado de cha-
pola fueron trasplantados a bolsas negras 
de polietileno de 6 x 8 pulgadas. El sustrato 
de las fundas se preparó mezclando abono 
orgánico (humus) con tierra negra y arena 
de rio, bien descompuesto y mezclados en 
las proporciones de 60 % de tierra negra, 
25 % de abono orgánico (humus) y 15 % de 
arena de río. 

El trasplante se realizó sobre sustrato hu-
medecido hasta cerca de su nivel de satu-
ración. Se hizo un hoyo en la parte central 
de la funda de 8 a 10 cm de profundidad, 
empleando un palo. Inmediatamente des-
pués, la plantita se colocó cuidadosamente 
en el hoyo, con la raíz en posición correcta, 
y se enterró hasta el nivel del cuello, presio-
nando suavemente en las partes laterales.  

Una vez trasplantadas las plantas a las fun-
das, se desinfectó con un fungicida de am-
plio espectro. Se descartó todas las plantitas 
con raíces deformes (bifurcadas o pata de 
gallina), torcidas, sin pelos absorbentes o en-
fermas. Solo se trasplantó las plantas vigoro-
sas y con sistema radicular bien formado.

Los riegos fueron hechos periódicamen-
te, según las necesidades hídricas de las 
plantas, evitando el déficit y los excesos de 
agua. Se hizo deshierbes manuales.  

Cuando comenzó el proceso de germinación 
se procedió a la toma de datos. Los resulta-
dos se tabularon. Para determinar la variable 
altura de planta, largo de hoja y ancho de 
hoja se evaluaron con la ayuda de un flexó-
metro en cm, para el diámetro de tallo se 
utilizó un calibrador digital, y un calibrador 
digital en mm y se contó número de pares de 
hojas. Después de culminar la toma de datos 
de las variables evaluadas en la investiga-
ción, se procedió a tabular, seguidamente 
a realizar el análisis estadístico utilizando el 
software Infostat y el SAS University y obte-
ner los correspondientes resultados. 

Resultados

En la Tabla 2 se observa el número de po-
linizaciones realizadas, el número de semi-
llas obtenidas, almacigadas y las plantas 
obtenidas para su transplante a campo. Se 
realizaron en total 1894 cruzamientos, ob-
teniéndose 1722 semillas, del cual fueron 
seleccionadas 1477 semillas viables y en vi-
vero fueron seleccionados 791 plantas para 
su trasplante definitivo a campo. 
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Fuente: Parrales & Gabriel (2023)
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021-100 Catimor CIFC 
 

Burbon amarillo 132 120 102 70 
021-101 Catimor CIFC  Caturra roja 138 125 106 43 
021-102 Catuai amarillo  Acawa 154 140 119 17 
021-104 Burbon amarillo  Acawa 132 120 102 33 
021-105 Burbon amarillo  Tipica 116 105 89 25 
021-106 Acawa  Tipica 132 120 102 14 
021-107 Arara  Catucai 785-15 110 100 85 24 
021-108 Arara  Geisha 127 115 98 27 
021-109 Arara  Catucai 25L 116 105 89 30 
  Acawa    121 110 95 83 
 Arara    79 71 62 54 
 Burbon amarillo    121 110 95 83 
 Catimor CIFC    122 111 97 84 
 Catuai amarillo    41 37 32 28 
 Catucai 25L    41 37 32 28 
 Catucai 785-15    44 40 35 30 
 Caturra roja    55 50 44 38 
 Geisha    38 34 30 26 
 Típica    79 71 62 54 

Total Padres      739 672 584 508 
Total Progenies      1155 1050 893 283 
Total      1894 1722 1477 791 

 

Tabla 2. 

Número de polinizaciones, el número de semillas obtenidas, almacigadas y plantas obteni-
das para campo, Jipijapa 2023

Análisis de varianza

En la Tabla 3, se observa que hubo diferen-
cias altamente significativas (P<0,01) para 
genotipos, en las variables ADP, DDT, NPH, 
LDH, ADH y AF. Los coeficientes de varia-

ción (CV) estuvieron en el rango permitido 
para este tipo de investigaciones (15 a 39 
%). Típica fue significativa (P<0,05) para 
ADP, DDT y AF; y la familia 021-105 fue sig-
nificativa (P<0,05) para ADP, NPH y AF. 
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Nota: Significativo al P<0,05, **: Altamente significativo al P<0,01, ns: No significativo. 
ADP: Altura de planta, DDT: Diámetro de tallo, NPH: número de pares de hojas, LDH: Lon-
gitud de hoja, ADH: Ancho de hoja y AF: área foliar.

Tabla 3. 

Análisis de varianza para caracteres agromorfológicos de la planta.  Jipijapa 2023

FV gl Cuadrados medios 
  ADP DDT NPH LDH ADH AF 
Genotipo  18 155,36** 1,58** 22,30** 76,80** 19,31** 85,14** 
Error 729 3,90 0,09 1,10 1,82 0,45 2,03 
Total 747       
CV  28,35 14,24 28,74 37,13 28,35 28,00 

 

En la Tabla 4 se observa la comparación de 
medias mediante la prueba múltiple de Tukey 
(P<0,05), fue notorio el comportamiento dife-
renciado de los parentales y las progenies 
evaluadas; así el progenitor Típica fue sobre-
saliente y significativo (P<0,05) para altura 

de planta (ADP), diámetro de tallo (DDT), 
largo de hoja (LDH), ancho de hoja (ADH) 
y área foliar (AF). En cambio, la progenie 
021-105 fue sobresaliente significativamente 
para altura de planta (ADP), número de pa-
res de hojas (NPH) y área foliar (AF).

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (P<0,05). AP: Al-
tura de planta, DDT: Diámetro de tallo, NPH: número de pares de hojas, LDH: Longitud de 
hoja, ADH: Ancho de hoja y AF: área foliar. 021-100: Catimor CIFC x Bourbom amarillo, 
021-101: Catimor CIFC x Caturra roja, 021-102: Catuai amarillo x Acawa, 021-104: Bourbom 
amarillo x Acawa, 021-105: Bourbom amarillo x Típica, 021-106: Acawa x Típica, 021-107: 
Catucai 785-15 x Arara, 021-108: Arara x Geisha, 021-109: Arara x Catucai 25L. 

Tabla 4. 

Análisis de medias mediante la prueba múltiple de Tukey al P<0,05 de probabilidad para 
Genotipos evaluados. Jipijapa 2023
 

Genotipo ADP DDT NPH LDH ADH AF 
Típica 9,00a 2,41a 3,98 bcd 6,39 ab 3,43ab 74,16a 
021-105 8,71a 1,96cde 5,07 a 6,81 a 3,48a 74,04a 
Catucai 785-15 8,55ab 2,26ab 3,87 cde 4,43cde 2,73de 40,63bcd 
021-101 8,35ab 1,84ef 3,00 ef 2,55g 1,66gh 13,29fg 
021-100 8,34ab 1,85ef 3,00 ef 2,55g 1,66gh 13,32fg 
Catimor CIFC 8,16ab 1,86ef 3,00 ef 2,58 1,65gh 50,27b 
021-104 8,15ab  2,06 bcde 5,42 a 5,61 abc 2,79cd 12,60fg 
Caturra roja 7,98ab 1,78f 3,00 ef 2,48g 1,62hg 43,54bc 
Acawa 7,86ab 2,25ab 4,52 abc 5,18bcd 2,20def 43,54bc 
Bourbom amarillo 7,66ab 1,88ef 3,92 bcde 4,00def 2,12efg 29,62cdefg 
021-107 7,55ab 1,91de 3,30 def 2,82fg 1,79fgh 16,78efg 
021-106 6,89bc 2,36a 3,43 def 3,38efg 2,62de 28,08cdefg 
Arara 5,17cd 2,08bcde  3,24 def 2,86fg 2,78d 25,18cdefg 
Catuai amarillo 5,11cd 2,21abc 4,86 ab 3,05fg 1,69fgh 16,83efg 
021-102 4,08de 2,17bcde  3,62 cdef 2,35g 1,48h 10,87g 
021-108 3,25e 2,05bcde 3,39 def 2,72g 3,98a 33,95bcde 
Gheisha 3,16e 2,24ab 2,77 f 2,49g 2,72de 21,50efg 
021-109 3,11e 2,16 abcd 2,67 f 2,51g 2,83bcd 22,41defg 
Catucai 25L 2,99e 2,31ab 3,54 def 2,90fg 3,41abc 31,12cdefg 
DSH 1,81 0,27 0,95 1,23 0,62 18,88 

ARTÍCULO ORIGINAL: OBTENCIÓN DE GENOTIPOS MEJORADOS DE CAFÉ (COFFEA ARABICA L.) PARA LA 
ZONA SUR DE MANABÍ, ECUADOR



REVISTA UNESUM-Ciencias Volumen 8, Número 2, 2024126

Aptitud Combinatoria General (ACG)

Se calculó la ACG para ADP, DDT, NPH y AF 
(Tabla 5). Los resultados obtenidos expre-
san la existencia de diferencias altamente 
significativas (P<0,01) entre las ACGs de 

todos los progenitores, indicando esto que, 
se obtuvo que los genotipos de las proge-
nies mostraron una amplia diversidad en las 
variables evaluadas, de las cuales algunos 
de los cruzamientos denotaron una mejor 
Aptitud Combinatoria Específica (ACE). 

Nota: Altamente significativo al P<0,01 de probabilidad. 

Tabla 5. 

Aptitud Combinatoria General (ACG) de siete progenitores de café para las variables altura 
de planta (ADP), diámetro de tallo (DDT) y área foliar (AF), Jipijapa 2023

Progenitor Aptitud Combinatoria General (ACG) 
ADP DDT NPH AF 

Catimor CIFC 8.34** 1.84** 3.00** 13.30** 
Catuai amarillo 4.08** 2.17** 3.61** 10.86** 
Acawa 6.89** 2.36** 3.42** 28.08** 
Bourbom Amarillo 8.42** 2.01** 5.24** 58.53** 
Catucai 785-15 7.55** 1.91** 3.30** 16.78** 
Arara 3.25** 2.07** 3.39** 33.95** 
Catucai 25L 3.11** 2.16** 2.67** 22.41** 

 

Heterosis y heterobeltiosis

La Tabla 6, muestra los promedios de ADP, 
DDT y AF, donde se observó heterosis para 
ADP para las familias 021-101 (8,35 cm) y 
021-104 (8,15 cm) y hubo heterobeltiosis 

para ADP en las familias 021-105 (8,71 cm), 
021-106 (8,69 cm), 021-107 (7,55 cm), 021-
108 (3,25 cm) y 021-109 (3,11 cm). Se ob-
servó también heterobeltosis para AF en la 
familia 021-105 (74,04 cm2) y la familia 021-
109 (22,41 cm2).  

Tabla 6. 

Heterosis y heterobeltiosos para parentales y progenies. Jipijapa 2023

 

Código Madre Padre Promedio Progenies 
021-100 Catimor CIFC Burbon amarillo     
ADP 8,16 7,66 7,91 8,34 
DDT 1,86 1,88 1,87 1,85 
AF 50,27 29,62 39,945 13,32 
021-101 Catimor CIFC Caturra roja     
ADP 8,16 7,98 8,07 8,35 
DDT 1,86 1,78 1,82 1,84 
AF 50,27 43,54 46,905 13,29 
021-102 Catuai amarillo Acawa     
ADP 5,11 7,86 6,485 4,08 
DDT 2,21 2,25 2,23 2,17 
AF 16,83 43,54 30,185 10,87 
021-104 Burbon amarillo Acawa     
ADP 7,66 7,86 7,76 8,15 
DDT 1,88 2,25 2,06 2,06 
AF 29,62 43,54 36,58 12,6 
021-105 Burbon amarillo Tipica     
ADP 7,66 9,00 8,33 8,71 
DDT 1,88 2,41 2,14 1,96 
AF 29,62 74,16 51,89 74,04 
021-106 Acawa Tipica      
ADP 7,86 9,00 8,43 8,69 
DDT 2,25 2,41 2,33 2,36 
AF 43,54 74,16 58,85 28,08 
021-107 Arara  Catucai 785-15     
ADP 5,17 8,55 6,86 7,55 
DDT 2,08 2,26 2,17 1,91 
AF 25,18 40,63 32,905 16,78 
021-108 Arara Geisha     
ADP 5,17 3,16 4,165 3,25 
DDT 2,08 2,24 2,16 2,05 
AF 25,18 21,50 23,34 33,95 
021-109 Arara Catucai 25L     
ADP 5,17 2,99 4,08 3,11 
DDT 2,08 2,32 2,20 2,16 
AF        25,18 31,12 28,15 22,41 
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Código Madre Padre Promedio Progenies 
021-100 Catimor CIFC Burbon amarillo     
ADP 8,16 7,66 7,91 8,34 
DDT 1,86 1,88 1,87 1,85 
AF 50,27 29,62 39,945 13,32 
021-101 Catimor CIFC Caturra roja     
ADP 8,16 7,98 8,07 8,35 
DDT 1,86 1,78 1,82 1,84 
AF 50,27 43,54 46,905 13,29 
021-102 Catuai amarillo Acawa     
ADP 5,11 7,86 6,485 4,08 
DDT 2,21 2,25 2,23 2,17 
AF 16,83 43,54 30,185 10,87 
021-104 Burbon amarillo Acawa     
ADP 7,66 7,86 7,76 8,15 
DDT 1,88 2,25 2,06 2,06 
AF 29,62 43,54 36,58 12,6 
021-105 Burbon amarillo Tipica     
ADP 7,66 9,00 8,33 8,71 
DDT 1,88 2,41 2,14 1,96 
AF 29,62 74,16 51,89 74,04 
021-106 Acawa Tipica      
ADP 7,86 9,00 8,43 8,69 
DDT 2,25 2,41 2,33 2,36 
AF 43,54 74,16 58,85 28,08 
021-107 Arara  Catucai 785-15     
ADP 5,17 8,55 6,86 7,55 
DDT 2,08 2,26 2,17 1,91 
AF 25,18 40,63 32,905 16,78 
021-108 Arara Geisha     
ADP 5,17 3,16 4,165 3,25 
DDT 2,08 2,24 2,16 2,05 
AF 25,18 21,50 23,34 33,95 
021-109 Arara Catucai 25L     
ADP 5,17 2,99 4,08 3,11 
DDT 2,08 2,32 2,20 2,16 
AF        25,18 31,12 28,15 22,41 

Discusión

Se determinó que la ACG para ADP, DDT, 
NPH y AF fueron notables para todos los 
progenitores utilizados, indicando esto que 
se obtuvo una amplia diversidad de res-
puestas de las progenies para las variables 
evaluadas. Las familias 021-205, 021-107, 
021-108 y 021-109 mostraron buena ACE 
para AP (Suarez & Gabriel, 2023, Chancay 
& Gabriel, 2023, Rodríguez & Gabriel, 2023) 
y para AF las familias con buena ACE fueron 
la 021 105 y 021-109. Estas cruzas dialéli-
cas realizadas, fueron una buena estrate-
gia para medir los caracteres cuantitativos 
para lograr una mejora genética del cultivo 
(Gardner & Eberhart, 1966, Martinez-Garza, 
1988). Se observó una buena ACG de los 
parentales utilizados mostrando que hubo 
un buen desempeño promedio de las pro-
genies en sus combinaciones híbridas, y 
también se determinó que algunos progeni-
tores tuvieron una ACE, que resultó en me-
jor o peor que la ACG de los progenitores 
(Sprague &Tatum, 1942).

Al parecer la variación genética aditiva en 
C. arabica es importante en el efecto del 
control de los caracteres estudiados (Bella-
chew et al., 1993). 

Reyes (2020) determinó que la ACG y ACE 
en C. arábica es escasa. Las cruzas de Gei-
sha x Catucaí rojo, cuando Geisha es usado 

como hembra, sobresale en las variables 
de respuesta diámetro de tallo, número de 
pares de hojas y número de cruces, esto 
reflejado también en sus valores promedio. 
Su cruza recíproca, fue superior para las 
variables altura de planta, diámetro de tallo 
y número de cruces. Geisha mostró bajos 
valores de ACG, en contraste Catucaí rojo, 
e incluso negativos; 

Se determinó heterosis para ADP, DDT y AF, 
en las familias 021-101 (Gutierrez y Gabriel, 
2023) y 021-104; y hubo heterobeltiosis para 
ADP en las familias 021-105, 021-106, 021-
107, 021-108 y 021-109. También hubo hete-
robeltosis para AF en las familias 021-105 y 
021-109. Esto denotaría que la ACE es mejor 
en algunas cruzas específicas.   Velázquez 
(2019), encontró resultados similares cuan-
do combinó algunos progenitores de C. ara-
bica. Fazouli et al. (1993), en estudios sobre 
en cruzamientos con C. canephora, encontró 
buenas respuestas de ACE. 

Conclusiones

Se determinó que el progenitor Típica mos-
tró mejor comportamiento para la ADP. DDT 
y AF, y la familia 021-105 fue mejor para el 
ADP, NPH y AF. 

La ACG para ADP, DDT, NPH y AF de los pro-
genitores fue buena, denotándose en gene-
ral que permite buenas combinaciones.   
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Hubo heterosis para ADP, DDT y AF, para 
las familias 021-101 (Catimor CIFC x Ca-
turra roja) y 021-104 (Bourbom amarillo x 
Acawa); y, heterobeltiosis para ADP en las 
familias 021-105 (Bourbom amarillo x Tí-
pica), 021-106 (Acawa x Típica), 021-107 
(Catucai 785-15 x Arara), 021-108 y 021-
109 Arara x Catucai 25L) y para AF en las 
familias  021-105  y 021-109.  
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RESUMEN

La presente investigación aborda un estudio sobre las herramientas digitales en el proceso de aprendizaje en 
un bachillerato técnico agropecuario, y pretende determinar la influencia de las TIC en el aprendizaje de los 
estudiantes de bachillerato. Considerando que el conocimiento de las herramientas existentes para el área 
técnica agropecuaria permite brindar una educación innovadora y de calidad. El uso de estas permite conver-
tir el aprendizaje tradicional en un aprendizaje moderno, es decir, los estudiantes intervienen activamente en 
el proceso de aprendizaje, lo cual fortalece su crecimiento académico con un modelo constructivista, siendo 
ellos quienes construyen su propio aprendizaje con la guía de sus maestros. La metodología de estudio es 
mediante el método deductivo-inductivo y analítico, fundamentando con la técnica de encuesta y la aplicación 
de un cuestionario cuyos resultados serán sistematizados y analizados en correspondencia con la bibliografía 
disponible. Siendo una investigación de corte descriptiva y con enfoque mixto, es decir, análisis cualitativo y 
cuantitativo. Los resultados evidencian que existe una limitación en el uso de las herramientas digitales por 
parte de los docentes, como resultado de algunas variables presupuestarias, de entorno y modelo educativo, 
concluyendo que se debe fomentar el mayor acceso a la tecnología y mejor uso de los recursos disponibles, 
para beneficiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Palabras clave: Herramientas Digitales, Aprendizaje, Bachillerato Técnico.

ABSTRACT

The present research addresses a study on digital tools in the learning process in agricultural technical high 
schools and aims to determine the influence of ICT on the learning of high school students. Considering that 
knowledge of the existing tools for the agricultural technical area allows for the provision of innovative and quality 
education, the use of these allows you to convert traditional learning into modern learning, that is, students acti-
vely intervene in the learning process, which strengthens their academic growth with a constructivist model, with 
them being the ones who build their own learning with the guidance of their teachers. The study methodology 
is through deductive-inductive and analytical methods based on the survey technique and the application of a 
questionnaire, whose results will be systematized and analyzed in correspondence with the available bibliogra-
phy. descriptive research with a mixed approach, that is, qualitative and quantitative analysis. The results show 
that there is a limitation in the use of digital tools by teachers as a result of some budgetary variables, the envi-
ronment, and the educational model, concluding that greater access to technology and better use of resources 
should be encouraged. available, to benefit the students' learning process.
 
Keywords: Digital Tools, Learning, Technical Baccalaureate.
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Introducción

Según Córdova (2022), el avance tecno-
lógico está transformando radicalmente la 
forma en que accedemos, procesamos y 
compartimos información, especialmen-
te en el ámbito educativo. No obstante, el 
bachillerato técnico agropecuario se está 
enfrentando a una creciente necesidad de 
incorporar herramientas digitales en el pro-
ceso de aprendizaje con el fin de preparar 
a los estudiantes para los desafíos simultá-
neos en el campo agropecuario.

Por lo tanto, las herramientas digitales al ni-
vel mundial han sido de suma importancia 
para la educación, transformando los pro-
cesos de aprendizaje. Diversos estudios 
resaltan su relevancia en la mejora de la 
calidad educativa, es así que la educación 
digital ha sido reconocida por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
como clave para garantizar una educación 
de calidad y accesible para todos. Existen 
datos que reflejan la importancia de las he-
rramientas digitales en más de 28 millones 
de beneficiarios y 1,4 millones de docentes 
en más de 45 países. (UNESCO, 2024).

Estudios realizados en Colombia en un pro-
yecto implementaron herramientas digitales 
para fortalecer las habilidades de lectura y 
escritura en la educación primaria, logran-
do resultados positivos en el rendimiento 
de los estudiantes. Lo cual demuestra el 
potencial de las herramientas digitales para 
mejorar los procesos de aprendizaje en La-
tinoamérica (LLECE OREALC, 2008).

En Ecuador, el nuevo sistema de bachillera-
to destaca la importancia de un entorno de 
aprendizaje positivo, que puede mejorarse 
mediante el uso de herramientas digitales. 
El uso de tecnología puede contribuir a la 
reducción de desigualdades de aprendiza-
je asociadas con las disparidades sociales, 
como lo demuestra el Estudio Latinoameri-
cano y Caribeño de Evaluación de la Cali-
dad Educativa (SERCE., 2017).

ARTÍCULO ORIGINAL: HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE, EN BACHILLERATO 
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En Manabí, Ecuador, se han realizado es-
tudios sobre el uso de herramientas digita-
les en el bachillerato técnico agropecuario. 
como por ejemplo la Universidad Técnica del 
Norte, revela que dos estrategias metodoló-
gicas son las más usadas por los docentes, 
como lo es el aprendizaje basado en proyec-
tos y el aprendizaje cooperativo, con un por-
centaje del 63,6%. la investigación también 
destaca la importancia de mantener una co-
nexión a Internet estable para el uso de es-
tas herramientas. (UTN, 2021.)

Por otro lado, un estudio de la Universidad 
Técnica de Manabí aborda la aplicación de 
las TIC y su repercusión en el aprendizaje 
del bachillerato técnico agropecuario. dicho 
estudio utilizó una metodología mixta cuali-
tativa y cuantitativa y se lo realizó en el can-
tón de San Vicente, el cual especificó una 
muestra de 42 estudiantes y 23 profesores 
de la Unidad Educativa fiscal técnica San 
Vicente. Los resultados que obtuvieron fue-
ron positivos con el 86.36% transformando 
un aprendizaje pasivo en activo, fomentan-
do el aprendizaje autónomo. (UTM, 2022).

Las herramientas digitales son recursos tec-
nológicos que están permitiendo la crea-
ción, gestión, almacenamiento y difusión de 
información en formato digital y pueden ser 
hardware como computadoras y dispositivos 
móviles o software (Gutiérrez 2018). Las he-
rramientas digitales han transformado el pro-
ceso educativo, especialmente en las áreas 
del bachillerato técnico agropecuario. Es 
muy importante destacar cómo la incorpora-
ción de las herramientas digitales en la en-
señanza puede potenciar la competencia de 
los estudiantes en este campo específico.

Según Gutiérrez (2018), aclara que el uso de 
herramientas digitales en la educación pue-
de mejorar la comprensión de conceptos 
complejos y fomentar la participación activa 
de los alumnos y a su vez ha demostrado 
que las plataformas digitales pueden per-
sonalizar el aprendizaje, adaptándose a las 
necesidades individuales de los estudiantes.
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Con el pasar de los años, hemos notado 
que en todas las áreas de la educación 
siempre será necesario el correcto manejo 
y uso de las herramientas que se encuen-
tran a disposición de los jóvenes. He aquí 
el gran aporte que está otorgando el uso de 
las herramientas digitales, las cuales están 
desempeñando un rol significativo para el 
ámbito educativo y sigue tomando fuerza a 
lo largo de los años, logrando mejorar en 
el desarrollo y el fortalecimiento cognitivo 
de los estudiantes. Estas herramientas es-
tán cambiando drásticamente las formas de 
acceso al conocimiento y de aprendizaje. 
(Agriaffaires, 2015).

El uso de las herramientas digitales en el 
momento de su aplicación del docente se 
convierte en una guía primordial para lograr 
una mejor educación. Por dicho motivo, es 
importante mencionar que las herramientas 
digitales están representando la posibilidad 
de mejorar el proceso educativo y el cons-
tante aprendizaje de los entes involucrados. 
(Bombino, 2019).

IICA & CATIE (2021), menciona que las he-
rramientas digitales más utilizadas durante 
el proceso de aprendizaje en bachillerato 
técnico agropecuario son variadas y esto 
puede abarcar muchos aspectos educati-
vos, dando como ejemplo las siguientes he-
rramientas más utilizadas:

• Moodle y Chamilo para la gestión del 
aprendizaje.

• Google Drive y Dropbox para archivar 
documentos.

• Google Classroom y Edmodo para crear 
aulas virtuales.

• Google Meet, Zoom y Teams para video-
conferencias.

• Prezi, Genially y Canva para crear pre-
sentaciones.

Aquellas herramientas digitales ofrecen fun-
cionalidades distintas, gestionando conteni-
dos hasta lograr la interacción de los alum-

nos, facilitando el proceso de aprendizaje 
en el bachillerato técnico agropecuario.

Además, se puede argumentar algunas 
ventajas que ofrecen las herramientas digi-
tales al incorporarlas al aprendizaje signifi-
cativo en bachillerato técnico agropecuario 
de una forma correcta en su utilización, lo 
cual también es mencionado por IICA & CA-
TIE (2021), quienes después de un amplio 
estudio concluyeron lo siguiente: 

• Instantaneidad: la velocidad con la que 
se transfiere la información.

• Inmaterialidad: la información se puede 
trasladar de forma inmediata a cualquier 
lugar y a múltiples usuarios.

• Alcance: capacidad de impacto en dife-
rentes áreas como la economía, la edu-
cación, la medicina, el gobierno.

• Innovación: todo el tiempo están cre-
ciendo y cambiando las diferentes for-
mas de representarse la tecnología.

• Diversidad: ejecutan más de una fun-
ción por lo que sirven para diferentes 
propósitos.

• Automatización: cada vez más las herra-
mientas tienden a automatizar procesos 
para mejorar la productividad y los tiem-
pos de ejecución.

Es evidente que los beneficios que las herra-
mientas digitales ofrecen son muy amplios y 
variados, lo que representa un avance sig-
nificativo en todos los ámbitos laborales, in-
cluyendo los educativos. Además, es claro 
que dichas herramientas se han incorpora-
do a la vida cotidiana. Es por ende que se 
debe tener la completa habilidad de apro-
vechar al máximo las mismas para lograr 
aprendizajes significativos en los alumnos. 
(Pedro, 2018).

No obstante, es importante mencionar que, 
de acuerdo con el diccionario de la Real 
Academia Española, el término aprendiza-
je es la acción y efecto de aprender algún 
arte, oficio u otra cosa.

Sabando Zambrano, A. R. ., & Cevallos Zambrano, D. P. 
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Es por ello que Siemens (2004) menciona 
el aprendizaje como “un cambio persistente 
en el desempeño humano o en el desem-
peño potencial del rendimiento, el cual se 
lo considerará como el resultado final de la 
experiencia del aprendiz y su interacción 
con el mundo”. El término aprendizaje tiene 
un sentido amplio, lo que permite asociarla 
con el constructivismo, así como con las de-
más teorías del aprendizaje.

Otros autores, como Guitert (2013), afirman 
que “cuando hablamos de ‘aprendizaje’, 
los psicólogos se refieren a los procesos en 
virtud de los cuales nuestra conducta varía 
y se modifica con el pasar de los tiempos, 
logrando adaptarse a los cambios que se 
producen en el entorno”. (p. 31). Partiendo 
de esto, se puede decir que el aprendizaje 
es la capacidad que los animales y el ser 
humano poseemos en mayor o menor gra-
do, permitiéndonos a través de ella adap-
tarnos e interactuar con otros seres y con 
el ambiente, logrando adquirir habilidades y 
conocimientos, y además valores, actitudes 
y reacciones emocionales. Cabe mencionar 
otro aporte significativo de Zapata (2015), 
el cual define el aprendizaje como “el pro-
ceso o conjunto de procesos a través del 
cual o de los cuales se adquieren o modifi-
can ideas, habilidades, destrezas, conduc-
tas o valores, como resultado del concurso 
del estudio, la experiencia, la instrucción, 
el razonamiento o la observación” (p. 12), y 
además detalla cuál sería la posible carac-
terística del aprendizaje determinando de la 
siguiente manera:

Permite atribuir significado y valor al conoci-
miento, esto implica permitir hacer operativo 
el conocimiento en contextos diferentes al 
que se adquiere, nuevos (que no estén cata-
logados en categorías previas) y complejos 
(con variables desconocidas o no previstas).

Con lo mencionado anteriormente, se puede 
decir que se considera al conocimiento ad-
quirido como la manera de transmitir a otros 
individuos o grupos de forma remota y tem-
poral mediante códigos complejos dotados 

de estructura (lenguaje escrito, códigos di-
gitales, etc.). Es decir, lo que unos aprenden 
puede ser utilizado por otros en otro lugar o 
en otro tiempo, sin mediación de soportes 
biológicos o códigos genéticos.

Asimismo, como bien sabemos, la especia-
lidad agropecuaria en el nivel de bachille-
rato permite al estudiante tener otro perfil 
de egreso práctico y facilita implementar lo 
aprendido en pequeños emprendimientos. 
(Zapata, 2015).

Debido a la contingencia sanitaria que se 
estaba viviendo en el Ecuador, las institu-
ciones educativas optaron por innovar in-
corporando herramientas digitales como 
parte del aprendizaje con el uso de las es-
trategias de enseñanza que motiven a los 
estudiantes, por lo cual es importante que 
se implementen nuevas formas de educar 
dentro del aula clase. (Tomaselli, 2018).

Además, Tomaselli (2018) menciona que 
existían en años anteriores instituciones que 
ofertaban el bachillerato técnico debido a su 
ubicación geográfica, haciendo que haya 
un menor porcentaje de estudiantes inscri-
tos, pero desde los años 2010 a 2011 las 
instituciones educativas optaron por ofertar 
dos tipos de bachillerato como es el BGU y 
BT, teniendo como resultado un mayor por-
centaje de estudiantes inscritos. En el año 
2016, los establecimientos educativos del 
Ecuador ven al bachillerato técnico como 
un medio de vinculación del estudiante con 
el mundo laboral.

En el sector agropecuario, en algunas par-
tes del mundo están haciendo uso de todas 
las técnicas actuales para mejorar significa-
tivamente el aprendizaje, lo cual también es 
detallado por la revista Agriaffaires (2015), 
quienes mencionan que, para el bachillerato 
técnico agropecuario, las herramientas digi-
tales forman parte de su vida cotidiana. Lo 
que significa que el aprendizaje y el uso de la 
tecnología se están desarrollando de la mano 
de manera uniforme, dentro del sector edu-
cativo y demás, volviéndose indispensables 
para el desarrollo del proceso de aprendizaje.
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Es muy importante mencionar que el bachi-
llerato técnico agropecuario busca formar 
personas con destrezas y conocimientos 
necesarios para ser partes del desarrollo 
del sector agropecuario. Tomando como 
una gran oportunidad las herramientas digi-
tales para mejorar el proceso de aprendiza-
je, creando un entorno más interactivo, per-
sonalizado y dinámico en el aula de clases 
(Agriaffaires, 2015).

Autores como Cabero (2016) mencionan 
que existen ventajas específicas al incor-
porar las herramientas digitales para el 
proceso de aprendizaje en el sector agro-
pecuario, el mismo que incluye los saberes 
necesarios que deben tener los alumnos de 
bachillerato técnico agropecuario contribu-
yendo significativamente al desarrollo de la 
agricultura, detallando las siguientes venta-
jas a ofrecer:

• Mejoramiento de la productividad y de 
los ingresos de los productores.

• Fortalecimiento de los mercados y de 
las instituciones agropecuarias.

• Mejoramiento de los servicios agrope-
cuarios.

• Construcción de vínculos en las cadenas 
de valor agropecuario, regional y global.

Aparte de estas ventajas ofrecidas por las 
herramientas digitales al sector agropecua-
rio, los mismos autores manifiestan que con-
tribuyen a otros ámbitos laborales dentro del 
sector agropecuario, como, por ejemplo:

• Mejoramiento de la gestión de los nego-
cios de agricultura.

• Facilitación de la constitución y gestión 
de redes y de alianzas de diferentes na-
turalezas y propósitos.

• Administración de riesgos y de los recur-
sos naturales, especialmente del agua.

• Desarrollo de la trazabilidad e inocuidad 
de los alimentos.

• Acceso oportuno a información de cali-
dad de distinto tipo: agrometeorológica, 
de mercado, de políticas, entre otras.

A simple vista, se pueden evidenciar los 
beneficios que las herramientas digitales 
ofrecen al sector agropecuario. sin duda 
alguna, estas herramientas podrían conver-
tirse en uno de los pilares actuales de una 
evolución agropecuaria (Cabero, 2016). Y 
a su vez afirman que sus aplicaciones en 
este ámbito educativo son de suma impor-
tancia y aportarán un significativo desarro-
llo de las clases en el área de producción 
agropecuaria en los actuales momentos. Se 
ha vuelto indispensable para transformar el 
aprendizaje pasivo en activo, permitiendo a 
los estudiantes seleccionar y analizar infor-
mación de forma autónoma.

No obstante, existe una gran problemática 
en el bachillerato técnico agropecuario de 
la Unidad Educativa “25 de Julio” del can-
tón Bolívar, la cual es la falta de integración 
efectiva y eficiente de las herramientas di-
gitales en el proceso de aprendizaje y esto 
puede deberse a diversos factores, como:

• Falta de capacitación y conocimiento de 
las herramientas digitales por parte de 
los docentes.

• Limitaciones tecnológicas y de conecti-
vidad en las zonas rurales donde se im-
parte el bachillerato.

• Resistencia al cambio y a la incorpora-
ción de tecnologías en el proceso de en-
señanza-aprendizaje.

• Falta de recursos económicos para la 
adquisición de herramientas digitales y 
la capacitación del personal.

• Dificultades en la adaptación de las herra-
mientas digitales a las necesidades espe-
cíficas del bachillerato agropecuario.

Todo esto puede afectar la calidad del apren-
dizaje de los estudiantes, limitando su ac-
ceso a información relevante y actualizada, 
así como a la posibilidad de desarrollar ha-

Sabando Zambrano, A. R. ., & Cevallos Zambrano, D. P. 
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bilidades digitales necesarias para su futuro 
profesional y a su vez afectando la imple-
mentación de metodologías innovadoras y 
participativas que favorezcan el aprendizaje 
activo y el desarrollo de competencias clave.

Por lo tanto, la presente investigación bus-
ca promover la integración de herramientas 
digitales en el bachillerato técnico agrope-
cuario, como la capacitación y formación 
del personal docente, la mejora de la in-
fraestructura tecnológica y de conectividad, 
la adaptación de las herramientas digitales 
a las necesidades específicas del bachi-
llerato, y la promoción de la colaboración 
y participación de todos los actores involu-
crados en el proceso de aprendizaje.

Desarrollo

La presente investigación utilizó un enfo-
que mixto, siendo cualitativo y cuantitativo, 
puesto que los resultados se presentaron 
por medio de números, gráficos y a su vez 
se lo puede referenciar a través de datos 
bibliográficos. (Hernández, 2014).

De tal manera, el diseño de la investigación 
fue de tipo descriptiva, ya que se preten-
dió identificar la eficacia e importancia de 
las herramientas digitales para el proceso 
de aprendizaje en el bachillerato técnico 
agropecuario. Conjuntamente, también fue 
de campo porque se realizó con la finalidad 
de recolectar la información necesaria que 
sea de relevancia para esta investigación, 
teniendo en cuenta que al momento de ob-
tener los datos no se manipularon las va-
riables obtenidas. Igualmente, fue de tipo 
documental porque se recurre a fuentes bi-
bliográficas en las que se referenció el tra-
bajo de investigación y permitió comprobar 
la eficacia del mismo, utilizando referencias 
bibliográficas, libros, documentos y pági-
nas de internet, con el objetivo de analizar 
diferentes fuentes de información aplicada 
al momento de utilizar las herramientas.

Por otra parte, la metodología de la inves-
tigación que se manejaron se centró en el 
método deductivo-inductivo y analítico, fun-

damentando con la técnica de encuesta y 
la aplicación de un cuestionario cuyos re-
sultados fueron sistematizados y analizados 
en correspondencia con la bibliografía dis-
ponible. Siendo una investigación de corte 
descriptiva y con enfoque mixto, es decir, 
análisis cualitativo y cuantitativo.

La población seleccionada que formó parte 
significativa en el desarrollo de la investiga-
ción para analizar y estudiar la importancia 
de utilizar las herramientas digitales en el pro-
ceso de aprendizaje en el bachillerato técnico 
agropecuario fue una población de tipo finita, 
fundamentando que se trató de los estudian-
tes y docentes de la Unidad Educativa “ 25 
de Julio”, determinando un muestreo con ca-
rácter no probabilístico, siendo la población 
adecuada para recoger la información, pues 
son aquellos que tienen el conocimiento de 
la eficiencia de las herramientas digitales TIC 
en el sector agropecuario a la hora del proce-
so de aprendizaje en las aulas. 

Considerando que la población fue una po-
blación de tipo finito, se seleccionó una mues-
tra de 40 estudiantes de bachillerato técnico 
agropecuario, así como a 20 docentes que 
imparten clases de diferentes materias den-
tro de dicha especialidad técnica en la insti-
tución. Siendo la muestra necesaria para la 
aplicación del instrumento de recolección de 
datos, permitiendo conocer la opinión y pos-
tura de las personas que forman parte de la 
Unidad Educativa “25 de julio”.

Finalmente, la técnica seleccionada para 
los datos cuantitativos es la encuesta tipo 
Likert, mediante el instrumento de tipo 
cuestionario con preguntas cerradas con 
cinco niveles de frecuencia, dificultad y uti-
lidad para los estudiantes y docentes. Ha-
ciendo uso de la tecnología como medio de 
comunicación, a través de una herramienta 
online (Google Form) para la aplicación del 
mismo, la cual generó un enlace que les 
permitió a los estudiantes y docentes ingre-
sar en el mismo y resolver el cuestionario, 
obteniendo de forma segura y confiable los 
resultados de la investigación.
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Una vez recopilada la información de la 
muestra seleccionada, se procedió a un 
posterior análisis de datos en el cual se es-
tudiaron de forma minuciosa las respuestas 
proporcionadas por los estudiantes y do-
centes de la Unidad Educativa “25 de julio”, 
sobre las herramientas digitales en el pro-

ceso de aprendizaje en el bachillerato téc-
nico agropecuario. Además de registrar los 
resultados, ya que pueden servir de guía 
para futuras investigaciones que quieran 
seguir aportando con esta área del conoci-
miento técnico agropecuario.

Tabla 1. 

Frecuencia de uso de las herramientas digitales

Nota: Esta tabla muestra la frecuencia del uso de herramientas digitales, en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos.

Nunca. Raramente. A veces. Frecuentemente. Siempre. 
F % F % F % F % F % 
5 12,50%. 8 20%. 7 17,50%. 10 25%. 10 25,50%. 

 

Nunca Raramente A veces Frecuenteme
nte Siempre

Series1 12,50% 20,00% 17,50% 25,00% 25,50%
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Figura 1. 

Frecuencia de uso de las herramientas digitales

Nota: El gráfico representa la frecuencia del uso de herramientas digitales de los alumnos 
en su proceso de aprendizaje, lo que nos quiere decir que los alumnos sí utilizan las herra-
mientas digitales en sus clases de bachillerato técnico agropecuario.

Tabla 2. 

Nivel de dificultad al utilizar las herramientas digitales en clases

Nota: Esta tabla muestra el nivel de dificultad que presentan los alumnos al momento de 
utilizar herramientas digitales en clases.

Muy difícil. Difícil. Neutral. Fácil. Muy fácil. 
D % D % D % D % D % 
2 5%. 4 10%. 9 22,50%. 10 25%. 15 37,50%. 
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Figura 2. 

Nivel de dificultad al utilizar las herramientas digitales en clases

Nota: El gráfico representa el nivel de dificultad que presentan los alumnos al momento 
de incorporar herramientas digitales en su proceso de aprendizaje. Lo que determina que 
la mayoría de los estudiantes tienen la capacidad necesaria para utilizar las herramientas 
digitales en sus clases.

Tabla 3. 

Utilidad de herramientas digitales en el proceso de aprendizaje

Nota: Esta tabla muestra la utilidad de las herramientas digitales por parte de los alumnos 
en su proceso de aprendizaje.

Software de gestión educativa. Plataformas de 
evaluación online. 

Herramientas de 
comunicación con los 

estudiantes. 

U % U % U % 
8 40%. 2 10%. 10 50%. 

 

Software de
simulacion

Plataformas de
aprendizaje

online

Aplicaciones
moviles

Herramientas
de colaboracion

online
Series1 20% 30% 45% 5%

0%
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Figura 3. 

Utilidad de herramientas digitales en el proceso de aprendizaje

Nota: El gráfico representa la utilidad de las diferentes herramientas digitales por parte de 
los alumnos en su proceso de aprendizaje dentro del aula. Demostrando que la herramienta 
digital más utilizada son las aplicaciones móviles, por su inmensa compatibilidad con dife-
rentes dispositivos tecnológicos.
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Tabla 4. 

La influencia de las herramientas digitales en el proceso de aprendizaje

Nota: Esta tabla muestra la influencia que tiene las herramientas digitales en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos.

Si. No. No estoy seguro. 
U % U % U % 
36 90%. 2 5%. 2 5%. 

 

Si No No estoy seguro
Series1 90% 5% 5%
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Figura 4. 

La influencia de las herramientas digitales en el proceso de aprendizaje

Nota: El gráfico representa la influencia que tienen las herramientas digitales al incorporar-
las en su proceso de aprendizaje. Lo que determina que el uso de las herramientas digita-
les sí mejoran el proceso de aprendizaje en los alumnos de bachillerato.

Tabla 5. 

Utilidad de las herramientas digitales en las clases de bachillerato técnico agropecuario

Nota: Esta tabla muestra la utilidad de las herramientas digitales por parte de los docentes 
en sus clases.

Software de gestión educativa. Plataformas de 
evaluación online. 

Herramientas de 
comunicación con los 

estudiantes. 

U % U % U % 
8 40%. 2 10%. 10 50%. 
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Software de
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Figura 5. 

Utilidad de las herramientas digitales en las clases de bachillerato técnico agropecuario

Nota: El gráfico representa la utilidad que le da los docentes a las herramientas digitales 
a la hora de dar sus clases. Estableciendo que la herramienta digital más utilizada por los 
docentes en sus clases son las herramientas de comunicación con los estudiantes, dinami-
zando el proceso de aprendizaje.

Tabla 6. 

Efectividad de las herramientas digitales en clases

Nota: Esta tabla muestra la efectividad que tienen los docentes al momento de incorporar 
herramientas digitales en sus clases.

Muy efectivas. Efectivas. Neutrales. Poco efectivas. Inefectivas. 
E % E % E % E % E % 
20 100%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 

 

Muy
efectivas efectivas Neutrales Poco

efectivas Inefectivas

Series1 100% 0% 0% 0% 0%
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Figura 6. 

Efectividad de las herramientas digitales en clases

Nota: El gráfico representa la efectividad que obtiene los docentes al momento de incor-
porar herramientas digitales en sus clases. Dando como resultado que son muy efectivas 
las herramientas digitales para mejorar el proceso de aprendizaje del bachillerato técnico 
agropecuario.
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Tabla 7. 

Desafíos al integrar herramientas digitales en clases

Nota: Esta tabla muestra los desafíos que presentan los docentes al momento de incorpo-
rar herramientas digitales en clases.

Falta de capacitación. Resistencia al cambio por 
parte de los estudiantes. Limitaciones tecnológicas. 

D % D % D % 
7 35%. 0 0%. 13 65%. 

 

Figura 7. 

Desafíos al integrar herramientas digitales en clases

Nota: El gráfico representa los desafíos que presentan los docentes al incorporar herra-
mientas digitales en sus clases. Determinando que aquellas limitaciones tecnológicas son 
el principal factor que impiden la integración de las mismas.

Falta de capacitacion
Resistencia al

cambio por parte de
los estudiantes

Limitaciones
tecnologicas

Series1 35% 0% 65%
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Tabla 8. 

Propuestas para optimizar el uso de herramientas digitales en clases.

Nota: Esta tabla muestra las mejoras que proponen los docentes para optimizar el uso de 
herramientas digitales en sus clases. 

Formación y capacitación. Acceso a la 
tecnología. 

Integración de 
herramientas 
digitales en el 

currículo.  

Promoción de la 
alfabetización 
digital. 

S % S % S % S % 
3 15%. 9 45%. 4 20%. 4 20%. 
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capacitacion

Acceso a la
tecnologia

Integracion de
herramientas
digitales en el

curriculo

Promocion de
la

alfabetizacion
digital

Series1 15% 45% 20% 20%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Figura 8. 

Propuestas para optimizar el uso de herramientas digitales en clases

Nota: El gráfico representa las propuestas por parte de los docentes para optimizar el uso 
de las herramientas digitales en clases. Determinando que el acceso a la tecnología es de 
suma importancia para optimizar el uso de herramientas digitales en el bachillerato técnico 
agropecuario y su proceso de aprendizaje.

Conclusiones

En el ámbito del bachillerato técnico agro-
pecuario, las herramientas digitales son de 
mucha importancia para mejorar el aprendi-
zaje significativo en los estudiantes. Algunos 
estudios bibliográficos revelan que el uso 
de las TIC como computadoras y aplicacio-
nes móviles puede mejorar la comprensión 
y retención de muchos conceptos signifi-
cativos en el área agropecuaria, y además 
se destaca que la incorporación de las TIC 
fomenta habilidades digitales significativas 
para los estudiantes preparándolos para un 
mundo laboral cada vez más tecnológico 
(Bobbio, 2019).

Las herramientas digitales son fundamenta-
les para mejorar el proceso de aprendizaje 
en el bachillerato técnico agropecuario, lo-
grando en los estudiantes una mejor apre-
ciación en sus conocimientos adquiridos en 
el aula de clases. Pues las herramientas di-
gitales ofrecen múltiples beneficios para el 
aprendizaje en esta área, como adaptabili-
dad de contenidos, retroalimentación inme-
diata, recursos multimedia y posibilidades 

de aprendizaje colaborativo. Considerando 
como las principales herramientas digita-
les más utilizadas a Moodle y Chamilo para 
la gestión del aprendizaje, Google Drive y 
Dropbox para archivar documentos, Goo-
gle Classroom y Edmodo para crear aulas 
virtuales, Google Meet, Zoom y Teams para 
videoconferencias, Prezi, Genially y Canva 
para crear presentaciones. 

El proceso de aprendizaje en el bachillera-
to técnico agropecuario se ve fomentado 
por el uso de herramientas digitales, cuyas 
herramientas ofrecen recursos interactivos, 
acceso a la información actualizada, facili-
tando el proceso de aprendizaje teórico con 
la práctica, logrando fomentar la investiga-
ción independiente.

Dentro del bachillerato técnico agrope-
cuario, la implementación de herramientas 
digitales es esencial ya que permite a los 
estudiantes acceder a gran cantidad de 
información y recursos de aprendizajes de 
manera más eficiente y dinámica, adaptán-
dose a la demanda laboral actual.
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Las herramientas digitales ofrecen bene-
ficios para el bachillerato técnico agrope-
cuario, permitiendo diversificar y enriquecer 
el proceso de aprendizaje adaptándose a 
diversos estilos de aprendizaje, facilitando 
el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 
autónomo y crítico.

De acuerdo con los resultados de la investi-
gación, el bachillerato técnico agropecuario 
presenta desafíos como la brecha tecnoló-
gica y la formación docente continua sin de-
jar a un lado los problemas que presentan 
a la hora de la conectividad, la baja calidad 
de la señal, entre otras. Para aprovechar el 
potencial de las herramientas digitales se 
sugiere un mayor acceso a la tecnología y 
así optimizar el proceso de aprendizaje en 
el bachillerato técnico agropecuario, pero 
tomando en cuenta una implementación es-
tratégica que considere tanto las fortalezas 
como los desafíos que presentan y así po-
der preparar futuros profesionales adapta-
dos a un futuro cada vez más tecnológico.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN



RESUMEN

El artículo aborda la manera de evaluar la efectividad de las estrategias de enseñanza en línea y presencial en 
la cantidad y calidad del aprendizaje de estudiantes universitarios. Con este fin se propone una metodología 
que permite evaluar de manera integral la efectividad de estas estrategias en el contexto universitario ibe-
roamericano. Para el diseño de la metodología fue necesario realizar una revisión bibliográfica para localizar 
experiencias prácticas de medición de impacto de diferentes estrategias de enseñanza. Los resultados del 
estudio destacan que una metodología bien fundamentada puede proporcionar un conocimiento claro sobre 
cómo estas estrategias influyen en el aprendizaje de los estudiantes universitarios, permitiendo así valorar y 
comparar de manera efectiva las metodologías de enseñanza utilizadas. Esto ofrece una base sólida para fu-
turas mejoras en el ámbito educativo. Los resultados más significativos indican que una metodología bien fun-
damentada para la evaluación de la efectividad de las estrategias puede proporcionar un conocimiento claro 
sobre su impacto en el aprendizaje de los estudiantes universitarios. Este enfoque permite valorar y comparar 
de manera efectiva las metodologías de enseñanza utilizadas, proporcionando una base sólida para futuras 
mejoras en el ámbito educativo. Se subraya la importancia de adaptar las estrategias a los diferentes contex-
tos educativos de la región, considerando la diversidad existente y se propone la implementación de modelos 
híbridos que integren las ventajas de la enseñanza en línea y presencial para optimizar la calidad educativa. 

Palabras clave: Evaluación, Metodología, Modelos híbridos, Aprendizaje, Calidad educativa.

ABSTRACT

The article addresses how to evaluate the effectiveness of online and face-to-face teaching strategies on the 
quantity and quality of learning of university students. To this end, a method is proposed that allows for a com-
prehensive evaluation of the effectiveness of these strategies in the Ibero-American university context. To design 
the method, it was necessary to conduct a bibliographic review to find practical experiences of measuring the 
impact of different teaching strategies. The study's results highlight that a well-founded method can provide 
clear knowledge about how these strategies influence university students' learning, thus allowing the teaching 
methodologies used to be effectively assessed and compared. This provides a solid foundation for future impro-
vements in the educational field. The most remarkable results show that a well-founded method for evaluating the 
effectiveness of strategies can provide clear knowledge about their impact on the learning of university students. 
This approach allows the teaching methodologies used to be effectively assessed and compared, providing a 
solid foundation for future improvements in the educational field. The importance of adapting strategies to the 
different educational contexts of the region is highlighted, considering the existing diversity and the implementa-
tion of hybrid models is proposed that integrate the advantages of online and face-to-face teaching to improve 
educational quality. 
 
Keywords: Evaluation, Methodology, Hybrid models, Learning, Educational quality.
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Introducción

En las últimas décadas, la Educación Supe-
rior ha experimentado significativas trans-
formaciones a nivel global. Estos cambios 
se han visto reflejados en la reorientación 
de los paradigmas educativos, la integra-
ción de nuevas tecnologías y la adopción 
de modelos de aprendizaje centrados en 
competencias. El objetivo principal de estas 
evoluciones es fortalecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de 
formar profesionales versátiles capaces de 
afrontar los desafíos de una sociedad cada 
vez más globalizada.

En este contexto, la calidad y equidad de la 
enseñanza universitaria se han convertido en 
aspectos fundamentales. Más allá de la mera 
transmisión de conocimientos, se reconoce 
la importancia de desarrollar habilidades, 
competencias y valores que preparen a los 
estudiantes para enfrentar los retos actuales. 
Tal como lo destaca el Informe Delors de la 
UNESCO en 1996, la educación universitaria 
debe ir más allá de la simple acumulación de 
información, buscando también la formación 
integral de los individuos.

En Iberoamérica, diversas instituciones 
educativas han sobresalido por sus contri-
buciones al campo de la educación supe-
rior. Entre ellas, la escuela cubana ha des-
tacado por su compromiso con la calidad 
y la equidad educativa, alcanzando resul-
tados comparables a los de instituciones 
de países desarrollados. Este enfoque ha 
permitido no solo una amplia cobertura de 
servicios educativos, sino también avances 
significativos en la calidad de la enseñan-
za. Al respecto, corresponde a las universi-
dades y su pertinencia de ser, contribuir a 
un desarrollo consistente y equilibrado de 
una sociedad educada bajo dos direccio-
nes puntuales, la calidad y el aprendizaje 
para levantar una sobresaliente colectivi-
dad (Mora, M 2009 p. 15)

No obstante, la diversidad de enfoques y 
modelos educativos en la región iberoameri-
cana plantea desafíos y oportunidades para 

Quijije Véliz, F. S., & Mestre Gómez, U.

la mejora continua del sistema universitario. 
En este sentido, es fundamental explorar 
cómo las estrategias de enseñanza, tanto 
en línea como presenciales, impactan en el 
aprendizaje de los estudiantes universitarios, 
considerando aspectos académicos, partici-
pación estudiantil y satisfacción general.

El presente artículo tiene como objetivo es-
tablecer una metodología para la evaluación 
de la efectividad de las estrategias de ense-
ñanza en el ámbito educativo universitario 
de Iberoamérica. A través de un enfoque 
integral, se busca comprender cómo estas 
estrategias influyen en el proceso educativo 
y en el logro de los objetivos de aprendiza-
je, con la finalidad de contribuir al fortaleci-
miento de la calidad educativa en la región

En varios países, se pueden encontrar dife-
rentes tipos de instituciones educativas su-
periores, algunas enfocadas en la selección 
de los mejores y otras en la implementación 
de una formación profesional específica y de 
alta calidad en ciclos de más de dos años. 
Estas modificaciones son evidentemente 
motivadas por las necesidades de las socie-
dades y su economía, que se reflejan a nivel 
nacional y regional. A escucha de buenos 
oídos es entendible que el proceso de ense-
ñanza y el proceso de aprendizaje exponen 
un conjunto de acciones dirigidas hacia un 
fin que están muy relacionados y en la prác-
tica se integran directamente en el proceso 
docente educativo. (Delors, y otros, 1996) 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es la 
combinación de actividades realizadas por 
los estudiantes con el objetivo de encon-
trar destacados resultados o cambios de 
conducta intelectual, afectivo-volitiva y psi-
comotriz con determinados éxitos. Por otro 
lado, el proceso de enseñanza-aprendiza-
je agrupa los actos que realiza el maestro 
con la intención de plantear situaciones que 
proporcionen a los estudiantes las oportuni-
dades de aprender. 

Durante la pandemia de COVID-19, el pa-
norama educativo experimentó cambios 
drásticos y rápidos. Las restricciones de 
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distanciamiento social y los cierres de es-
cuelas fueron la razón de esto. Anderson y 
Krathwohl (2001) afirman que las crisis tie-
nen el potencial de impulsar cambios sig-
nificativos en la educación. Las institucio-
nes educativas de todo el mundo se vieron 
obligadas a adoptar modalidades de ense-
ñanza en línea como principal método de 
entrega de contenidos en un esfuerzo por 
garantizar la continuidad educativa. El cam-
bio arrepentido obligó a familias, estudian-
tes y docentes a adaptarse a nuevas plata-
formas y tecnologías educativas, a menudo 
sin previo aviso.

Los métodos de enseñanza y aprendizaje se 
adaptaron a este nuevo entorno digital. "La 
educación en línea puede ofrecer flexibili-
dad temporal y espacial en el aprendizaje", 
afirman Means et al. (2013). Para adaptarse 
a las necesidades del aprendizaje en línea, 
los maestros debieron reconsiderar sus es-
trategias pedagógicas y utilizar herramien-
tas como videoconferencias, plataformas de 
gestión del aprendizaje y recursos digitales 
interactivos (Hodges et al., 2020). Los estu-
diantes ahora pueden acceder a materiales 
educativos en cualquier momento y desde 
cualquier lugar gracias a una mayor flexibili-
dad en los horarios y la entrega de contenido.

Además, durante la pandemia, los docen-
tes, los estudiantes y los padres trabajaron 
más juntos para superar los desafíos del 
aprendizaje remoto. Freire (1970) afirma 
que la educación es una forma de amor y, 
por lo tanto, una forma de apreciar a los de-
más. Los estudiantes participarán en acti-
vidades interactivas, discusiones en línea y 
proyectos cooperativos.

La transición a la enseñanza en línea pre-
sentó desafíos, pero también abrió oportu-
nidades para la innovación educativa y el 
desarrollo de nuevas habilidades digitales. 
Hodges y cols. (2020) afirma que "la pan-
demia ha acelerado la adopción de tecno-
logías educativas". La pandemia cambió la 
enseñanza y el aprendizaje, enfatizando la 
importancia de la adaptabilidad y la resilien-

cia en la educación. Es probable que estos 
cambios persistan y den forma al futuro de la 
educación a medida que el mundo continúa 
experimentando los efectos de la pandemia.

Este cambio de enfoque requiere un cam-
bio metodológico, no solo en la definición y 
planificación de asignaturas, sino también 
en la elección de nuevas estrategias meto-
dológicas docentes que determinan verda-
deros aprendizajes significativos para toda 
la vida existente del profesional formado. 

Aunque se pueden encontrar temas relacio-
nados con la educación y el aprendizaje en 
la retórica ecuatoriana buscada, la cantidad 
de temas es limitada, lo que la hace limita-
da. Al explicar las condiciones de aprendi-
zaje significativo de una manera específica, 
tiene en cuenta el lado afectivo de la cues-
tión. Esto significa comprender que la acti-
vidad de los estudiantes no se expresa solo 
en su percepción afanosa y voluntaria del 
contenido expuesto por el maestro o en la 
aplicación de los conocimientos adquiridos 
para resolver las tareas que se le imponen. 
(Ausubel,1968, pp.37 y 38)

En la actualidad, es crucial para las so-
ciedades del mundo mejorar la formación 
cultural del individuo, para que este pueda 
adaptarse al avance del mundo actual. Es 
necesario que el individuo sea culto y com-
prenda los problemas de su entorno, su 
origen y evolución, y se involucre en la lu-
cha de ideas con argumentos sólidos para 
adoptar una actitud transformadora, enfo-
cada en alcanzar los ideales sociales de 
nuestra época. 

Varias instituciones educativas en Ibe-
roamérica han sido reconocidas por sus 
contribuciones, entre ellas la escuela cu-
bana, que ha logrado liderar la educación 
en América Latina y el Caribe y, en algunos 
aspectos, se puede comparar con los resul-
tados de 141 escuelas del llamado primer 
mundo. La ampliación de los servicios edu-
cativos, junto con los avances en la calidad 
educativa en las últimas décadas, son otros 
logros que merecen ser destacados. 
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Las universidades deben contribuir al de-
sarrollo constante y equilibrado de una 
sociedad educada en dos direcciones es-
pecíficas, la calidad y el aprendizaje, para 
crear una colectividad excepcional. (Mora, 
M 2009 p. 15)

Para comprender el impacto de las estra-
tegias de enseñanza, tanto en línea como 
presenciales, es esencial evaluar cuán 
efectivas son.

Johnson y cols. (2014) afirman que "la eva-
luación es un componente fundamental de 
la enseñanza efectiva". La efectividad de la 
enseñanza en línea y presencial depende 
de muchos factores, que van más allá de 
simplemente evaluar el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes.

Es fundamental investigar cómo estas estra-
tegias afectan el compromiso, la motivación 
y la capacidad de los estudiantes para ad-
quirir y aplicar conocimientos en situaciones 
relevantes. Además, evaluar la equidad y la 
accesibilidad de estas estrategias es crucial, 
especialmente en el contexto de la enseñan-
za en línea, donde pueden surgir obstáculos 
relacionados con la conectividad y la dispo-
nibilidad de recursos tecnológicos.

La evaluación de la eficacia de las estra-
tegias de enseñanza en línea y presencial 
también debe tener en cuenta la calidad de 
la interacción entre los maestros y los es-
tudiantes. "La interacción es fundamental 
para el aprendizaje en entornos en línea", 
afirman Garrison y Kanuka (2004). 

La retroalimentación efectiva y el apoyo in-
dividualizado son elementos clave que in-
fluyen en la experiencia de aprendizaje de 
los estudiantes y en su capacidad para al-
canzar los objetivos de aprendizaje estable-
cidos (Bates, 2019).

Es importante tener en cuenta que la eva-
luación de la eficacia de las estrategias de 
enseñanza no debe basarse únicamente en 
métricas cuantitativas como las calificacio-
nes o los resultados de los exámenes. Para 

obtener una comprensión completa de los 
resultados educativos, se deben emplear 
enfoques mixtos que integren tanto datos 
cuantitativos como cualitativos.

La evaluación de la actualizada de las es-
trategias de enseñanza en línea y presencial 
es un proceso complejo que requiere con-
siderar múltiples dimensiones, incluyendo el 
compromiso de los estudiantes, la accesibi-
lidad, la interacción y la calidad del aprendi-
zaje. Al abordar estas dimensiones de ma-
nera integral, podemos obtener una visión 
más completa y precisa de cómo estas es-
trategias impactan en el proceso educativo 
y en el logro de los objetivos de aprendizaje.

Desarrollo

Estudio de casos de medición de impac-
to de estrategias de enseñanza en línea y 
presencial en el aprendizaje de estudiantes 
universitarios de Iberoamérica

En esta sección se presentarán diversos es-
tudios de casos que han evaluado el impac-
to de las estrategias de enseñanza en línea 
y presencial en universidades de Iberoamé-
rica. La selección de estos estudios se basa 
en su relevancia y la metodología empleada 
para medir el impacto en el aprendizaje de 
los estudiantes.

Caso 1: Universidad de São Paulo, Brasil

En un estudio realizado en la Universidad 
de São Paulo, se compararon dos grupos 
de estudiantes universitarios en un curso 
de ciencias sociales: uno que recibió cla-
ses presenciales y otro que participó en un 
curso completamente en línea. La población 
total del estudio consistió en 300 estudiantes 
matriculados en la universidad, de los cuales 
se seleccionó una muestra representativa de 
150 estudiantes para cada modalidad.

El estudio empleó una combinación de ins-
trumentos para medir la efectividad de am-
bas modalidades. Entre los instrumentos 
utilizados se incluyeron exámenes estanda-
rizados para evaluar el rendimiento acadé-
mico, encuestas de satisfacción para medir 
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la percepción de los estudiantes sobre la 
calidad del curso, y pruebas de retención 
de conocimiento a los tres y seis meses 
posteriores a la finalización del curso.

Los resultados mostraron que ambos gru-
pos alcanzaron un rendimiento académico 
comparable, con diferencias estadística-
mente insignificantes entre los estudiantes 
presenciales y en línea. Sin embargo, los 
estudiantes que participaron en el curso 
en línea reportaron una mayor satisfacción, 
destacando la flexibilidad y la accesibilidad 
del aprendizaje como factores clave.

A pesar de estos hallazgos positivos, el es-
tudio reveló algunas limitaciones en la me-
dición de la retención del conocimiento. Es-
pecíficamente, los instrumentos empleados 
no lograron capturar completamente las di-
ferencias en la retención de conocimientos 
a largo plazo entre las dos modalidades, ya 
que los estudiantes en línea mostraron una 
ligera disminución en la retención de infor-
mación después de seis meses en compa-
ración con sus pares presenciales.

Este análisis subraya la necesidad de de-
sarrollar y proponer nuevos instrumentos de 
evaluación que aborden estas limitaciones y 
proporcionen una visión más comprensiva y 
precisa de la efectividad de las estrategias 
de enseñanza tanto en línea como presen-
ciales, considerando no solo el rendimiento 
inmediato, sino también el aprendizaje sos-
tenido a largo plazo (Pereira et al., 2020).

Caso 2: Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM)

La UNAM implementó un programa piloto 
que combinó enseñanza presencial y en 
línea en sus cursos de ciencias sociales. 
Para evaluar el conocimiento adquirido, se 
utilizó un diseño cuasiexperimental con pre 
y post pruebas. Estos instrumentos permi-
tieron medir de manera precisa la compren-
sión de los conceptos teóricos entre los es-
tudiantes. Los hallazgos, obtenidos a través 
de estas herramientas, indicaron que los es-
tudiantes que participaron en el modelo hí-

brido demostraron una mayor comprensión 
de los conceptos teóricos en comparación 
con aquellos que solo recibieron enseñanza 
presencial (González et al., 2021). 

Sin embargo, se observaron algunas limita-
ciones en la capacidad de las pruebas para 
capturar completamente la aplicabilidad 
práctica de los conceptos aprendidos. Este 
análisis resalta tanto los aspectos positivos 
del modelo híbrido como la necesidad de 
desarrollar nuevos instrumentos de medi-
ción que puedan evaluar de manera más 
integral la efectividad de las estrategias de 
enseñanza en diversos contextos.

El estudio incluyó a 300 estudiantes, dis-
tribuidos equitativamente entre dos moda-
lidades de aprendizaje: 150 estudiantes 
en modalidad en línea y 150 en modalidad 
presencial. Para evaluar el desempeño y 
la participación de los estudiantes, se em-
plearon diversas herramientas de medición. 
Estas incluyeron pruebas estandarizadas, 
análisis de participación en foros y tareas, 
así como cuestionarios de autoevaluación. 

Los resultados del estudio indicaron que la 
modalidad en línea ofreció una mayor flexi-
bilidad y accesibilidad, lo que se tradujo en 
un incremento notable en la participación 
de los estudiantes en los foros de discusión. 
No obstante, a pesar de estas ventajas, los 
estudiantes que participaron en modalidad 
presencial demostraron una mayor reten-
ción de conocimientos a largo plazo.

Caso 3: Universidad de Buenos Aires, Ar-
gentina

Un estudio en la Universidad de Buenos Ai-
res analizó la implementación de herramien-
tas de enseñanza en línea durante la pan-
demia de COVID-19. Utilizando encuestas y 
análisis de desempeño, se encontró que la 
transición a la enseñanza en línea no afec-
tó negativamente el rendimiento académico 
de los estudiantes, aunque se identificaron 
desafíos significativos relacionados con la 
infraestructura tecnológica y la adaptación 
de los docentes (Martínez et al., 2021).
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Esta investigación incluyó a 200 estudiantes 
de segundo año, quienes fueron divididos 
equitativamente entre dos modalidades de 
aprendizaje: en línea y presencial. Esta divi-
sión permitió una comparación equilibrada 
entre ambas formas de enseñanza. Para eva-
luar el impacto de las modalidades en el ren-
dimiento académico y la satisfacción de los 
estudiantes, se utilizaron varias herramientas 
de medición. Estas incluyeron exámenes fi-
nales para evaluar el rendimiento académi-
co, encuestas de satisfacción para captar la 
percepción general de los estudiantes sobre 
el curso, y entrevistas semiestructuradas 
para obtener información más detallada y 
cualitativa sobre sus experiencias. 

Los resultados del estudio revelaron que los 
estudiantes en la modalidad en línea tuvie-
ron un rendimiento académico similar al de 
sus compañeros en las clases presenciales. 
A pesar de esta paridad en el rendimiento, 
la satisfacción general de los estudiantes 
fue ligeramente mayor en los cursos pre-
senciales. Esta diferencia en la satisfacción 
se atribuyó a la interacción cara a cara y al 
apoyo inmediato que los docentes pudieron 
proporcionar en el entorno presencial.

La revisión de estudios en universidades de 
São Paulo, UNAM y Buenos Aires ha revela-
do tanto la efectividad como las limitaciones 
de las estrategias de enseñanza en línea y 
presencial en el ámbito universitario. A par-
tir de estos resultados, se proponen una se-
rie de pasos para mejorar la evaluación y 
aplicación de dichas estrategias, con el ob-
jetivo de optimizar la calidad educativa y el 
rendimiento académico de los estudiantes.

En primer lugar, es crucial desarrollar nue-
vos instrumentos de evaluación. Los ac-
tuales instrumentos presentan limitaciones 
significativas en la medición de la reten-
ción de conocimientos y la aplicabilidad 
práctica. Por lo tanto, es esencial crear 
herramientas que proporcionen una visión 
más completa del aprendizaje, que inclu-
yan evaluaciones de largo plazo y en con-
textos reales. Esto permitirá obtener una 

evaluación más precisa de la eficacia de 
las estrategias educativas.

En segundo lugar, se recomienda la imple-
mentación de modelos híbridos mejorados. 
Los modelos híbridos, que combinan los 
beneficios de la enseñanza presencial y en 
línea, han demostrado ser efectivos, pero 
aún enfrentan desafíos. Para superar estos 
desafíos, se sugiere fomentar la interacción 
y el compromiso estudiantil a través de foros 
de discusión, tutorías en línea y actividades 
colaborativas. Estas acciones ayudarán a 
integrar mejor ambos formatos y a mantener 
la participación de los estudiantes.

La inversión en infraestructura y capacita-
ción docente es otro paso fundamental. La 
pandemia de COVID-19 ha subrayado la im-
portancia de contar con una infraestructura 
tecnológica robusta y de asegurar la capa-
citación continua de los docentes. Invertir 
en tecnología educativa de alta calidad y 
en formación regular para los docentes es 
crucial para mejorar la enseñanza en línea 
y facilitar la adopción de modelos híbridos. 
Este enfoque garantizará que tanto los re-
cursos tecnológicos como las habilidades 
pedagógicas estén alineadas con las de-
mandas educativas actuales.

Además, es esencial personalizar el apren-
dizaje para adaptarse a las necesidades 
individuales de los estudiantes. La flexibi-
lidad y accesibilidad de la educación en 
línea benefician especialmente a aquellos 
con responsabilidades adicionales o limita-
ciones de tiempo. Diseñar programas que 
permitan la personalización del aprendiza-
je, utilizando análisis de datos para ajustar 
las estrategias según las necesidades es-
pecíficas de los estudiantes, mejorará signi-
ficativamente la eficacia educativa.

Finalmente, la promoción de la interacción y 
el compromiso es clave para la satisfacción 
y el éxito estudiantil. La interacción directa 
y el sentido de comunidad son esenciales 
para mantener el compromiso de los estu-
diantes. Las instituciones deben desarrollar 
estrategias que fomenten la interacción tan-
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to en entornos en línea como presenciales, 
facilitando la comunicación y la colabora-
ción mediante tecnologías adecuadas.

En un estudio reciente, Andersson et al. 
(2021) evaluaron la efectividad de las es-
trategias de enseñanza en línea y presen-
cial en universidades europeas, utilizando 
métricas como el rendimiento académico, 
la satisfacción del estudiante y la retención 
de conocimiento. Los hallazgos de este es-
tudio proporcionan un marco actualizado 
para la medición del impacto educativo.

Del mismo modo, Hernández et al. (2022) 
llevaron a cabo una investigación en varias 
universidades latinoamericanas, utilizando 
herramientas de análisis de datos y encues-
tas de satisfacción para medir el impacto 
de las estrategias de enseñanza híbridas. 
Este estudio subraya la importancia de uti-
lizar métodos de evaluación multifacéticos 
para obtener una comprensión integral del 
impacto educativo.

En conclusión, se debe adoptar una pers-
pectiva equilibrada que integre los benefi-
cios de la enseñanza en línea y presencial. 
Los próximos pasos en investigaciones y 
políticas educativas deben centrarse en 
mejorar los instrumentos de evaluación, la 
infraestructura tecnológica, la capacitación 
docente, la personalización del aprendizaje 
y la promoción de la interacción y el com-
promiso estudiantil. Estos enfoques asegu-
rarán una educación universitaria de alta 
calidad en el siglo XXI, mejorando el rendi-
miento académico, la satisfacción del alum-
no y la retención de conocimientos.

Fundamentos teóricos de una metodología 
para la evaluación de la efectividad de las es-
trategias de enseñanza en línea y presencial

Para crear métodos actualizados y sólidos 
para evaluar la eficacia de las estrategias de 
enseñanza en línea y presencial, es esencial 
basarse en teorías educativas actuales y es-
tudios recientes que se enfocan en la medi-
ción del impacto en el aprendizaje.

La Teoría de la Gamificación (Deterding et 
al., 2011) aplica elementos de los juegos en 
contextos educativos para aumentar la mo-
tivación y el compromiso de los estudiantes. 
Estudios recientes han demostrado que la 
gamificación puede mejorar significativa-
mente el rendimiento académico y la parti-
cipación de los estudiantes (Sánchez et al., 
2020). La aplicación de esta teoría incluye 
la medición del impacto de las técnicas de 
gamificación en la motivación y el rendi-
miento académico, comparando grupos de 
estudiantes que utilizan estas técnicas con 
aquellos que no lo hacen.

El Modelo de Aprendizaje Activo (Freeman 
et al., 2014) sostiene que los estudiantes 
aprenden mejor cuando están activamente 
involucrados en el proceso de aprendizaje, 
en lugar de ser receptores pasivos de in-
formación. En la enseñanza en línea, esto 
se traduce en actividades interactivas como 
discusiones en foros, simulaciones y pro-
yectos colaborativos. La aplicación de esta 
teoría implica evaluar la efectividad de las 
estrategias de enseñanza a través del análi-
sis de la participación de los estudiantes en 
actividades interactivas y su desempeño en 
tareas que requieren pensamiento crítico y 
resolución de problemas.

La teoría del Aprendizaje Basado en Pro-
yectos (Kokotsaki et al., 2016) promueve 
el aprendizaje a través de la realización de 
proyectos complejos que requieren investi-
gación, colaboración y aplicación práctica 
del conocimiento. La evaluación de esta 
teoría puede enfocarse en medir la capaci-
dad de los estudiantes para aplicar conoci-
mientos teóricos en proyectos prácticos, así 
como su habilidad para trabajar en equipo 
y resolver problemas complejos.

La teoría del Aprendizaje Adaptativo (Pane 
et al., 2017) se centra en la personalización 
del aprendizaje para adaptarse a las nece-
sidades individuales de cada estudiante. 
Los sistemas de aprendizaje adaptativo uti-
lizan datos para ajustar el contenido y el rit-
mo de la enseñanza según el progreso del 
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estudiante. La evaluación de la efectividad 
de esta teoría puede incluir el análisis de 
datos de plataformas de aprendizaje adap-
tativo para medir cómo la personalización 
del contenido impacta en el rendimiento y 
la retención del conocimiento.

La integración de tecnologías emergentes 
como la realidad aumentada y virtual (VR/
AR) en la educación (Radianti et al., 2020) 
ofrece nuevas formas de interacción y com-
prensión de conceptos complejos. La eva-
luación de la efectividad de estas tecnolo-
gías puede incluir estudios que midan cómo 
impactan en la comprensión y retención de 
conocimientos, así como en la motivación y 
el compromiso del estudiante.

Un estudio reciente sobre Estrategias de En-
señanza en Línea (IntechOpen, 2023) evaluó 
el impacto de diversas actividades de apren-
dizaje en línea, utilizando análisis cuantitati-
vos y cualitativos para determinar su efec-
tividad en el rendimiento académico y la 
satisfacción del estudiante. Los hallazgos 
clave indican que las actividades interacti-
vas y colaborativas tienen un impacto signifi-
cativo en el rendimiento académico. Los mé-
todos de evaluación incluyeron análisis de 
participación en foros, rendimiento en exá-
menes y encuestas de satisfacción. La apli-
cación de estos hallazgos sugiere el uso de 
una combinación de métodos cuantitativos y 
cualitativos para medir la efectividad de las 
estrategias de enseñanza, asegurando una 
visión integral del impacto en el aprendizaje 
de los estudiantes.

En resumen, la evaluación de la eficacia 
de las estrategias de enseñanza en línea y 
presencial debe basarse en teorías educa-
tivas actuales y respaldarse con estudios 
empíricos que se enfoquen en la medición 
de impacto en múltiples dimensiones del 
aprendizaje. Esta combinación permite un 
análisis más profundo y preciso, que puede 
servir como guía para la mejora continua de 
la educación.

Herramientas y técnicas de evaluación 
para medir la efectividad de las estrate-
gias de enseñanza

Para evaluar de manera integral la efecti-
vidad de las estrategias de enseñanza en 
línea y presencial, es crucial emplear he-
rramientas y técnicas que estén alineadas 
con los criterios de evaluación previamente 
mencionados. Estas herramientas deben ser 
capaces de capturar una variedad de datos, 
desde el rendimiento académico hasta la sa-
tisfacción del estudiante. A continuación, se 
describen los aportes que podrían hacerse 
desde cada criterio de evaluación:

1. Participación y aprendizaje activo. Para 
medir la participación y el aprendizaje 
activo, se pueden utilizar diversas he-
rramientas y técnicas. Entre las herra-
mientas, el análisis de participación en 
foros mediante software especializado 
permite medir la frecuencia y calidad 
de las contribuciones de los estudiantes 
en discusiones en línea (Freeman et al., 
2014). Además, los sistemas de gestión 
de aprendizaje (LMS) como Moodle o 
Blackboard registran datos de partici-
pación, entrega de tareas y actividades 
interactivas. En cuanto a las técnicas, se 
pueden desarrollar rúbricas de evalua-
ción para medir la calidad de las con-
tribuciones en foros y actividades cola-
borativas. También se pueden aplicar 
técnicas de análisis de redes sociales 
(SNA) para mapear y analizar la interac-
ción entre estudiantes, identificando pa-
trones de colaboración y participación.

2. Motivación y compromiso a través de la 
gamificación. Para aumentar la motiva-
ción y el compromiso de los estudiantes, 
se pueden utilizar plataformas de gami-
ficación como Classcraft o Kahoot, que 
integran elementos de juego en el pro-
ceso educativo (Deterding et al., 2011; 
Sánchez et al., 2020). Asimismo, los 
cuestionarios de gamificación permiten 
medir el impacto de estas técnicas en 
la motivación y el compromiso del estu-
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diante. Técnicamente, se pueden reali-
zar estudios comparativos entre grupos 
que utilizan y no utilizan gamificación, 
midiendo variables como la motivación, 
el compromiso y el rendimiento aca-
démico. También es útil recoger datos 
cualitativos a través de entrevistas y en-
cuestas para evaluar la percepción de 
los estudiantes sobre la gamificación.

3. Adaptación y personalización del apren-
dizaje. Las plataformas de aprendizaje 
adaptativo como Knewton o Smart Spa-
rrow personalizan el contenido y el ritmo 
del aprendizaje según las necesidades 
individuales de los estudiantes (Pane et 
al., 2017). Los dashboards de aprendiza-
je proporcionan datos en tiempo real so-
bre el progreso y las áreas de mejora de 
cada estudiante. Para adaptar y perso-
nalizar el aprendizaje, se pueden utilizar 
evaluaciones diagnósticas iniciales para 
identificar las necesidades de aprendiza-
je y personalizar el contenido en conse-
cuencia. También es útil realizar análisis 
longitudinales para evaluar el impacto de 
la personalización en el rendimiento aca-
démico a lo largo del tiempo.

4. Aplicación práctica y colaboración en 
el aprendizaje basado en proyectos. El 
aprendizaje basado en proyectos puede 
ser gestionado eficazmente con herra-
mientas de gestión de proyectos como 
Trello o Asana (Kokotsaki et al., 2016). 
Además, los portafolios electrónicos 
como Mahara o Google Sites permiten 
a los estudiantes documentar y reflejar 
sus aprendizajes y aplicaciones prácti-
cas. Las técnicas de evaluación de pro-
yectos deben incluir criterios claros para 
evaluar la aplicación práctica de los 
conocimientos y la efectividad de la co-
laboración en proyectos. La implemen-
tación de revisiones por pares permite 
que los estudiantes evalúen el trabajo 
de sus compañeros, proporcionando re-
troalimentación constructiva.

El primer paso en la metodología para la 
evaluación de estrategias de enseñanza es 
la definición de objetivos. Es crucial esta-
blecer claramente qué aspectos se evalua-
rán, incluyendo el rendimiento académico, 
la satisfacción estudiantil, la participación y 
la retención de conocimientos.

A continuación, se procede a la selección 
de indicadores. Para evaluar el rendimien-
to académico, se utilizarán notas y pruebas 
estandarizadas. La satisfacción de los es-
tudiantes se medirá mediante encuestas. 
La participación se evaluará a través de la 
asistencia y la participación en actividades. 
La retención de conocimientos se analizará 
con pruebas de seguimiento realizadas a lo 
largo del tiempo.

En la etapa de diseño de instrumentos, se 
desarrollarán las encuestas, pruebas y re-
gistros necesarios para recopilar datos so-
bre los aspectos seleccionados. Estos ins-
trumentos deben ser válidos y confiables 
para asegurar la precisión de la evaluación.

La planificación de la evaluación es esen-
cial para organizar la recopilación de datos. 
Se establecerá un cronograma detallado 
que abarque el inicio, el medio y el final del 
curso, garantizando que se capture una vi-
sión completa del proceso de aprendizaje.

La recopilación de datos implica la aplicación 
de encuestas y pruebas, así como la reco-
lección de datos de participación. Esta fase 
debe llevarse a cabo de manera sistemática 
para asegurar la integridad de los datos.

El análisis de datos comprende tanto mé-
todos cuantitativos como cualitativos para 
comparar los resultados obtenidos en las 
diferentes modalidades de enseñanza. Esta 
etapa es crucial para identificar patrones y 
tendencias significativas.

Una vez analizados los datos, la interpreta-
ción de resultados permitirá comparar la efec-
tividad de la enseñanza en línea y presencial. 
Este análisis proporcionará una base sólida 
para la toma de decisiones informadas.
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La elaboración de informes es el siguiente 
paso, donde se presentarán los hallazgos 
y se formularán recomendaciones. Estos 
informes deben ser claros y concisos, faci-
litando la comprensión de los resultados y 
las acciones sugeridas.

La comunicación de resultados es funda-
mental para compartir los hallazgos con 
todas las partes interesadas, incluyendo 

docentes, administradores y estudiantes. 
Una comunicación efectiva asegura que los 
resultados sean utilizados para mejorar el 
proceso educativo.

Finalmente, la revisión y mejora continua del 
proceso de evaluación se llevará a cabo para 
ajustar y optimizar futuras evaluaciones. Esta 
etapa garantiza que el enfoque de evalua-
ción evolucione y mejore con el tiempo.

definición de 
objetivos

selección de 
indicadores

diseño de 
instrumentos

planificación 
de la 

evaluación

recopilación 
de datos

análisis de 
datos

interpretación 
de resultados

elaboración 
de informes

comunicación 
de resultados

revisión y 
mejora 

continua

Figura 1. 

Pasos de la metodología para la evaluación de estrategias de enseñanza

Este enfoque sintético proporciona una ma-
nera clara y eficiente de evaluar la efectivi-
dad de las estrategias de enseñanza en lí-
nea y presencial, asegurando que todas las 
áreas relevantes del proceso educativo sean 
examinadas y mejoradas continuamente. En 
la Figura 1 se ilustra la secuencia de etapas 
por la que transcurre la metodología para la 
evaluación de estrategias de enseñanza.

Para determinar la efectividad de las estra-
tegias de enseñanza en línea y presencial 
se deben tomar en cuenta varios aspectos 
clave del proceso educativo. Es así como 
se debe buscar analizar cómo estas moda-
lidades influyen en:

1. el rendimiento académico, 

2. la satisfacción de los estudiantes, 

3. su participación y compromiso

4. el grado de retención de conocimientos 
a lo largo del tiempo.

En primer lugar, es esencial comparar el 
rendimiento académico de los estudiantes 
que participan en clases en línea frente a 
aquellos que asisten a clases presenciales. 
Esta comparación permitirá identificar si al-
guna de las modalidades proporciona una 
ventaja significativa en términos de resulta-
dos académicos.

Otro requerimiento es medir la satisfacción 
de los estudiantes con las estrategias de en-
señanza empleadas en cada modalidad. La 
percepción de los estudiantes sobre la cali-
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dad y efectividad de la enseñanza es crucial, 
ya que influye directamente en su motivación 
y compromiso con el aprendizaje.

Además, es importante evaluar la partici-
pación y el compromiso de los estudian-
tes en ambas modalidades. La participa-
ción y el compromiso son indicadores de 
un entorno de aprendizaje efectivo, por lo 
que su evaluación puede revelar cómo las 
diferentes estrategias fomentan o inhiben 
estos comportamientos.

Finalmente, se debe analizar la retención de 
conocimientos a lo largo del tiempo. Este 
aspecto implica medir cómo los estudiantes 

mantienen y aplican los conocimientos adqui-
ridos después de un período determinado, 
proporcionando una visión a largo plazo de la 
efectividad de las estrategias de enseñanza.

Este procedimiento sintético permite eva-
luar de manera clara y eficiente la efecti-
vidad de las estrategias de enseñanza en 
línea y presencial.

Como complemento, en la Tabla 1 se pre-
senta una propuesta de rúbrica para eva-
luar la efectividad de las estrategias de en-
señanza en línea y presencial.

Criterio Excelente (4) Bueno (3) Satisfactorio (2) Insuficiente (1) 

Rendimiento 
académico 

Notas y resultados de 
pruebas 
significativamente 
superiores en 
comparación con el 
grupo de control. 

Notas y resultados 
de pruebas 
superiores al 
promedio. 

Notas y resultados 
de pruebas 
alrededor del 
promedio. 

Notas y resultados de 
pruebas por debajo del 
promedio. 

Satisfacción 
estudiantil 

Alta satisfacción 
(>85%) en 
encuestas, feedback 
positivo en 
entrevistas. 

Buena 
satisfacción (70-
85%) en 
encuestas, 
algunos 
comentarios 
positivos. 

Satisfacción 
moderada (50-
70%) en 
encuestas, 
comentarios 
mixtos. 

Baja satisfacción 
(<50%) en encuestas, 
feedback 
predominantemente 
negativo. 

Participación y 
compromiso 

Alta participación 
(>90% asistencia y 
actividad), fuerte 
compromiso en 
actividades. 

Buena 
participación (75-
90% asistencia), 
compromiso 
adecuado en 
actividades. 

Participación 
moderada (50-
75% asistencia), 
compromiso 
variable en 
actividades. 

Baja participación 
(<50% asistencia), poco 
o ningún compromiso 
en actividades. 

Retención de 
conocimientos 

Retención sólida 
(>85%) de 
conocimientos a lo 
largo del tiempo. 

Retención buena 
(70-85%) de 
conocimientos. 

Retención 
aceptable (50-
70%) de 
conocimientos. 

Retención baja (<50%) 
de conocimientos. 

 

Tabla 1. 

Rúbrica de evaluación de la efectividad de estrategias de enseñanza

Las rúbricas de evaluación son herramien-
tas esenciales en el análisis de la efectivi-
dad de distintas estrategias de enseñanza, 
ya sea en línea o presencial. Para su uso 
óptimo, es crucial seguir un proceso siste-

mático que garantice la objetividad y preci-
sión en la evaluación. En primer lugar, cada 
estrategia debe ser evaluada de manera 
individual en cada uno de los criterios es-
tablecidos. Esta evaluación separada per-
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mite un análisis detallado de las fortalezas y 
debilidades específicas de cada modalidad 
de enseñanza, evitando comparaciones 
prematuras o sesgadas.

El siguiente paso es la asignación de pun-
tuaciones, un proceso que requiere una ob-
servación meticulosa y un juicio crítico. Las 
puntuaciones deben ser asignadas en una 
escala del 1 al 4, en función de la descrip-
ción que mejor corresponda con las obser-
vaciones realizadas. Este enfoque cuantita-
tivo proporciona una base objetiva para la 
evaluación, permitiendo una medición pre-
cisa de la efectividad de cada estrategia en 
relación con los criterios establecidos.

Posteriormente, los resultados obtenidos 
de las puntuaciones individuales deben ser 
sumados para obtener una puntuación to-
tal por estrategia. Este total es fundamental 
para el análisis comparativo, ya que permi-
te determinar la efectividad relativa de las 
modalidades de enseñanza evaluadas. Al 
comparar estas puntuaciones totales, se 
pueden identificar patrones de desempeño 
que revelan cuál estrategia es más efectiva 
en función de los criterios establecidos.

Finalmente, la interpretación de las puntua-
ciones es crucial para la toma de decisiones 
informadas. En este contexto, puntuaciones 
más altas indican una mayor efectividad en 
los criterios evaluados. Esta interpretación 
no solo facilita la identificación de la estra-
tegia más efectiva, sino que también ofrece 
una base sólida para mejorar y adaptar las 
prácticas pedagógicas futuras en función 
de los resultados obtenidos.

Esta rúbrica proporciona una manera es-
tructurada y objetiva de evaluar los diver-
sos aspectos de la efectividad de las estra-
tegias de enseñanza en línea y presencial.

Como se planteó anteriormente, la evalua-
ción de la efectividad de las estrategias de 
enseñanza en línea y presencial se realizará 
utilizando los criterios rendimiento académi-
co, satisfacción estudiantil, participación y 
compromiso y retención de conocimientos, 

los cuales se medirán con una escala que 
va de Excelente (4) a Insuficiente (1).

La metodología incluye el uso de notas y 
pruebas estandarizadas para evaluar el ren-
dimiento académico de los estudiantes. Si 
los resultados muestran que los estudiantes 
en la modalidad evaluada obtienen notas y 
resultados de pruebas significativamente su-
periores en comparación con un grupo de 
control, la metodología sería considerada 
Excelente (4). Si los resultados son superio-
res al promedio, sería calificada como Buena 
(3). Si los resultados son alrededor del pro-
medio, sería Satisfactoria (2). Finalmente, si 
los resultados están por debajo del prome-
dio, se consideraría Insuficiente (1).

La satisfacción de los estudiantes se mide 
a través de encuestas y feedback obtenido 
en entrevistas. Una metodología que logra 
alta satisfacción (más del 85%) en encues-
tas y feedback positivo sería clasificada 
como Excelente (4). Si la satisfacción está 
entre el 70-85% con algunos comentarios 
positivos, la evaluación sería Buena (3). 
Una satisfacción moderada del 50-70% con 
comentarios mixtos sería Satisfactoria (2). 
Una satisfacción baja (menos del 50%) con 
feedback predominantemente negativo se-
ría considerada Insuficiente (1).

La participación se mide por la asistencia y 
actividad en las plataformas de aprendiza-
je. Alta participación (más del 90% de asis-
tencia y actividad) y fuerte compromiso en 
actividades resultarían en una calificación 
Excelente (4). Buena participación (75-90% 
de asistencia) y compromiso adecuado se 
calificarían como Buena (3). Participación 
moderada (50-75% de asistencia) y compro-
miso variable se considerarían Satisfactorias 
(2). Baja participación (menos del 50% de 
asistencia) y poco o ningún compromiso se 
evaluarían como Insuficientes (1).

La retención de conocimientos se mide me-
diante pruebas de seguimiento a lo largo 
del tiempo. Si los estudiantes retienen más 
del 85% de los conocimientos, la metodo-
logía se consideraría Excelente (4). Una 
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retención del 70-85% se calificaría como 
Buena (3). Una retención aceptable del 50-
70% sería Satisfactoria (2). Retener menos 
del 50% de los conocimientos se evaluaría 
como Insuficiente (1).

La utilización de instrumentos bien diseña-
dos y un análisis detallado de los datos re-
copilados permiten una evaluación integral 
que puede guiar la mejora continua de los 
procesos educativos. Esta metodología ase-
gura que se consideren todas las dimensio-
nes clave del aprendizaje, proporcionando 
una base sólida para decisiones educativas 
informadas y efectivas.

En conclusión, la metodología propuesta 
es altamente pertinente para la evaluación 
de la efectividad de las estrategias de en-
señanza en línea y presencial en el ámbito 
educativo universitario de Iberoamérica. Su 
diseño adaptable, la integración de méto-
dos cuantitativos y cualitativos, la relevan-
cia de los instrumentos de medición, el en-
foque en el aprendizaje a largo plazo, y la 
validación y confiabilidad de los resultados 
aseguran una evaluación comprensiva y 
precisa de estas estrategias. 

Esta metodología no solo proporciona una 
base sólida para la investigación académi-
ca, sino que también ofrece valiosas herra-
mientas y enfoques que pueden ser utiliza-
dos por educadores y administradores para 
mejorar la calidad de la enseñanza en la 
región iberoamericana.

Conclusiones

La investigación llevada a cabo resalta la 
relevancia de una evaluación integral de las 
estrategias de enseñanza en línea y presen-
cial dentro del ámbito universitario en Ibe-
roamérica. La metodología propuesta, que 
combina enfoques cuantitativos y cualitati-
vos, ofrece una visión completa y precisa 
de la efectividad de estas estrategias.

Un aspecto clave de esta metodología es su 
flexibilidad, que permite adaptarse a distin-
tos contextos educativos, lo cual es funda-

mental en una región tan diversa como Ibe-
roamérica. La integración de herramientas 
de evaluación centradas en el aprendizaje 
a largo plazo, junto con instrumentos valida-
dos y confiables, garantiza la obtención de 
resultados sólidos, esenciales para guiar de-
cisiones informadas en el ámbito educativo.

Se recomienda la implementación de mo-
delos híbridos, que aprovechen las venta-
jas de la enseñanza presencial y en línea, 
lo cual sería una solución prometedora para 
optimizar la calidad educativa y el rendi-
miento académico.

Por otro lado, se requiere de inversión tan-
to en infraestructura tecnológica como en 
la capacitación continua de los docentes 
ya que estos constituyen elementos funda-
mentales para enfrentar los desafíos de la 
enseñanza en línea y los modelos híbridos. 

Estas inversiones no solo mejorarán la ca-
lidad de la enseñanza, sino que también 
facilitarán la adopción de prácticas educa-
tivas innovadoras, adaptadas a las necesi-
dades individuales de los estudiantes, ga-
rantizando así un aprendizaje más efectivo 
y equitativo.

En resumen, la metodología diseñada para 
evaluar la efectividad de las estrategias de 
enseñanza en línea y presencial en el ámbito 
universitario no solo proporciona un marco 
robusto para la evaluación académica, sino 
que también ofrece herramientas prácticas 
para educadores y administradores, con el 
objetivo de mejorar la enseñanza y el apren-
dizaje en toda la región iberoamericana.
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RESUMEN

Este estudio aborda la hipertensión arterial (HTA) como un problema crítico de salud pública en Ecuador; exa-
minó su epidemiología, diagnóstico, tratamiento y factores de riesgo. Se utilizó una metodología de revisión 
bibliográfica y documental para analizar publicaciones entre 2018 y 2024, que incluyeron artículos científicos, 
libros y tesis disponibles en plataformas reconocidas como Google Scholar, PubMed, ScienceDirect y Dialnet. 
Este método aseguró la precisión y pertinencia de la información mediante la aplicación de criterios estrictos 
de inclusión y exclusión, con un enfoque específico en estudios sobre epidemiología, diagnóstico, tratamiento 
y factores de riesgo de la hipertensión arterial en Ecuador. Los hallazgos revelan una variabilidad significativa 
en la prevalencia de la HTA entre distintas regiones y grupos demográficos, lo que resalta la necesidad de 
enfoques de manejo y tratamiento adaptados culturalmente. Se destacó la importancia de la detección precoz 
y el manejo efectivo de la HTA para prevenir complicaciones serias en órganos vitales y reducir la mortalidad 
asociada. Las conclusiones subrayan la urgencia de mejorar las estrategias de diagnóstico y tratamiento, 
integrando tanto intervenciones farmacológicas como modificaciones en el estilo de vida. Se identifica la nece-
sidad de políticas de salud pública más personalizadas y culturalmente sensibles para abordar la variabilidad 
en la prevalencia y el manejo de la HTA. El estudio también recomienda fortalecer la educación y la concien-
ciación pública sobre la HTA para fomentar una detección más temprana y un control efectivo, con miras hacia 
futuras investigaciones que profundicen en las causas de las disparidades observadas y desarrollen métodos 
de intervención más efectivos que consideren factores genéticos y ambientales.

Palabras clave: Hipertensión arterial, Epidemiología, Diagnóstico, Manejo, Tratamiento.

ABSTRACT

This study addresses arterial hypertension (AHT) as a critical public health problem in Ecuador; it examined 
its epidemiology, diagnosis, treatment and risk factors. A literature and documentary review methodology was 
used to analyze publications between 2018 and 2024, which included scientific articles, books, and theses 
available on recognized platforms such as Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, and Dialnet. This method 
ensured the accuracy and relevance of the information by applying strict inclusion and exclusion criteria, with 
a specific focus on studies on epidemiology, diagnosis, treatment, and risk factors of arterial hypertension in 
Ecuador. The findings reveal significant variability in the prevalence of HT among different regions and de-
mographic groups, highlighting the need for culturally tailored management and treatment approaches. The 
importance of early detection and effective management of HT was highlighted to prevent serious complica-
tions in vital organs and reduce associated mortality. The conclusions underscore the urgency of improving 
diagnostic and treatment strategies, integrating both pharmacological interventions and lifestyle modifications. 
It identifies the need for more personalized and culturally sensitive public health policies to address variability 
in the prevalence and management of HTN. The study also recommends strengthening public education and 
awareness of HT to encourage earlier detection and effective management, with a view toward future research 
that will delve deeper into the causes of the observed disparities and develop more effective intervention me-
thods that consider genetic and environmental factors.
. 
Keywords: Hypertension, Epidemiology, Diagnosis, Management, Treatment.
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Introducción

La hipertensión arterial es un problema de 
salud pública de gran relevancia tanto a ni-
vel mundial como en Ecuador. Esta enfer-
medad se diagnostica cuando la presión 
arterial sistólica (PAS) es de ≥140 mm Hg 
o la presión arterial diastólica (PAD) es de 
≥90 mm Hg, tras múltiples evaluaciones en 
un consultorio o clínica. Este aumento per-
sistente de la presión arterial puede causar 
daños significativos en el organismo, lo que 
incrementa la mortalidad global. La hiper-
tensión es catalogada como una enferme-
dad silenciosa y progresiva que afecta a 
personas de todas las edades, con una ma-
yor prevalencia en individuos de entre 30 y 
50 años. Aunque a menudo asintomática, 
puede provocar daños graves en órganos 
vitales tras 10 a 20 años. Reconocer la hi-
pertensión arterial como el principal factor 
de riesgo para enfermedades cardiovascu-
lares, la principal causa de muerte a nivel 
mundial, es fundamental. Por ello, es crucial 
identificar los factores desencadenantes, 
promover la conciencia sobre sus riesgos 
y garantizar el acceso a tratamientos basa-
dos en la evidencia para prevenir daños y 
mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes mediante un diagnóstico y tratamiento 
oportunos (Suaza & González, 2020).

La hipertensión arterial, se puede catalogar 
como un problema de salud pública global. 
Los países con mayor presencia de la enfer-
medad son los países africanos, seguida por 
naciones europeas y americanas. En Améri-
ca, los estudios indican un menor índice en 
los países del norte y un mayor índice en los 
del sur, incluido Ecuador, donde afecta a al-
rededor del 40% de la población. En adultos 
mayores, su incidencia es del 65%, y se aso-
cia con 7,5 millones de muertes anuales. La 
hipertensión arterial puede complicarse con 
varias patologías concomitantes, aumentan-
do el riesgo de enfermedades cardiovascu-
lares y daños en órganos vitales, a pesar de 
los esfuerzos y la variedad de tratamientos 
disponibles. La presencia de enfermedades 
subyacentes incrementa el riesgo de desa-
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rrollar enfermedad coronaria, que es entre 
dos y cuatro veces mayor en personas con 
diabetes en comparación con la población 
general, siendo la causa del 86% de las 
muertes. Además, la hipertensión arterial 
contribuye a la progresión y complicaciones 
crónicas de otras enfermedades (Espinoza 
& Castro, 2023).

Esta enfermedad es conocida como un 
"enemigo silencioso" debido a su capacidad 
de aumentar la presión arterial sin síntomas 
evidentes, elevando significativamente el 
riesgo de desarrollar enfermedades cardio-
vasculares, cerebrovasculares y renales. 
Los adultos mayores son particularmente 
vulnerables a la HTA, con factores de riesgo 
clave que incluyen la edad, el sexo, la raza, 
la ingesta excesiva de sal, el tabaquismo y 
el sedentarismo. Aunque la HTA suele ser 
asintomática, puede manifestarse en algu-
nos casos a través de síntomas como la 
cefalea. A nivel mundial, aproximadamente 
1000 millones de personas, es decir, entre 
el 20% y el 35% de la población, sufren de 
HTA, resultando en 7,1 millones de muertes 
anuales debido a enfermedades cardiovas-
culares y cerebrovasculares. En América 
Latina, la prevalencia de HTA alcanza el 
47.5% de los adultos, con tasas especial-
mente altas en países más desarrollados 
como México, Brasil y Argentina. Además, 
esta condición afecta predominantemente a 
la población urbana en mayor medida que 
a la rural, destacando la necesidad urgente 
de abordar este problema de salud pública 
en la región (Santander et al., 2021). 

En este sentido se puede afirmar que esta 
enfermedad es un grave problema de sa-
lud en Latinoamérica, ya que se considera 
la responsable de 1,6 millones de muertes 
anuales por enfermedades cardiovascula-
res, de las cuales 500.000 ocurren antes de 
los 70 años. Afecta entre el 20% y el 40% de 
los adultos en la región, lo que representa el 
principal factor de riesgo para enfermeda-
des coronarias y accidentes cerebrovascu-
lares. A pesar de su prevalencia, los datos 
disponibles sobre la HTA en Latinoamérica 
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son limitados y difíciles de acceder. Estudios 
recientes en países como Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Perú y Uruguay revelan 
una alta prevalencia de HTA, con bajos ni-
veles de diagnóstico, tratamiento y control 
adecuados. Por ejemplo, en un estudio con 
33,276 individuos, el 44% presentaba HTA, 
pero solo el 37,6% de los que recibían tra-
tamiento tenía la presión arterial controlada 
(Camafort, 2021). 

Otras investigaciones realizadas en este 
campo, como es el caso de la iniciativa 
Mayo Mes de la Medición (MMM) y el Estu-
dio Venezolano de Salud Cardiometabólica 
(EVESCAM) destacan una alta prevalencia 
de HTA y otros factores de riesgo cardio-
vascular, con una notable falta de control 
y tratamiento efectivos. En Brasil y México, 
aunque se ha observado una reducción en 
la prevalencia de HTA en algunas encues-
tas recientes, el control de la presión arterial 
sigue siendo insuficiente. Esta situación se 
agrava en poblaciones específicas como 
las comunidades indígenas y aquellas vi-
viendo en grandes altitudes. Estos datos 
subrayan la urgente necesidad de desarro-
llar estrategias efectivas para la detección, 
prevención, tratamiento y control de la HTA 
en toda Latinoamérica (Camafort, 2021). 

En este sentido Pico et al., (2023), también 
aborda la situación en Ecuador, donde la 
hipertensión es la principal causa de mor-
talidad, afectando al menos al 19,8% de la 
población. Esta condición provoca compli-
caciones graves en órganos vitales como el 
cerebro, los riñones y el corazón. En el país, 
una de cada cinco personas entre 18 y 65 
años padece hipertensión arterial, y su pre-
valencia aumenta con la edad, alcanzan-
do aproximadamente el 40% en mayores 
de 65 años. En respuesta, se implementó 
en Ecuador el programa Buen Vivir de las 
Personas, cuyo objetivo principal en salud 
es reducir los factores de riesgo asociados 
con la hipertensión arterial, especialmente 
entre los adultos mayores. Este programa 
promueve una vida saludable mediante la 
identificación y fomento de prácticas cultu-

rales adecuadas, con el fin de alcanzar el 
bienestar individual y colectivo de toda la 
población, sin discriminación. 

Investigar la prevalencia y los factores de 
riesgo de la hipertensión arterial en la po-
blación ecuatoriana es fundamental para 
abordar esta patología, que puede preve-
nirse con cambios en los hábitos de vida, 
tales como una mejor nutrición, ejercicio 
regular, y la eliminación del consumo de 
tabaco y alcohol, junto con otros factores 
modificables. Además, es esencial enfati-
zar la importancia de los controles médicos 
regulares en adultos mayores, que incluyan 
consejería, anamnesis, toma de signos vita-
les y examen físico, para mejorar su calidad 
de vida y aprender a prevenir la aparición 
de esta enfermedad o, en caso de haber-
la desarrollado, vivir dignamente con esta 
condición (López & Calahorrano., 2020). 

Es preciso destacar que esta patología está 
asociada a un estilo de vida poco saludable, 
como el tabaquismo, la inactividad física y 
el consumo de alcohol. En Ecuador, cifras 
alarmantes indican una alta prevalencia de 
HTA; por ejemplo, el estudio Carmela reveló 
una prevalencia del 9% en Quito. Factores 
como el estrés laboral también influyen sig-
nificativamente en el riesgo de desarrollar 
HTA, como demostró un análisis que encon-
tró una frecuencia del 32,4% de HTA en per-
sonal administrativo. Estos factores de ries-
go psicosociales son determinantes en la 
patología y afectan tanto la salud individual 
como la productividad laboral, resaltando la 
necesidad de identificar y manejar adecua-
damente estos elementos en el entorno de 
trabajo (Álvarez et al., 2020).  

Según la encuesta STEPS del Ministerio 
de Salud Pública realizada en 2018 para el 
monitoreo de complicaciones de salud no 
transmisibles y factores de riesgo, el 20% 
de las personas mayores de 19 años en 
Ecuador presenta problemas relacionados 
con la hipertensión arterial. Esto implica que 
aproximadamente 2,1 millones de personas 
en el territorio tienen esta afección, aunque 
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muchos no lo saben; se estima que el 46% 
de los hipertensos no están diagnosticados 
y solo uno de cada cinco de los diagnosti-
cados mantiene un control adecuado. Los 
factores de riesgo para la hipertensión va-
rían dependiendo de cada Estado, cultura e 
idiosincrasia. En el país la dieta juega un rol 
fundamental, el exceso de sodio, carbohi-
dratos y alimentos procesados aumentan el 
riesgo. La fata de ejercicio regular en parte 
al ritmo de vida sedentario causa sobrepeso 
y obesidad que juega un papel fundamen-
tal en la hipertensión. El excesivo consumo 
de alcohol y de tabaquismo pueden causar 
estenosis crónica de los vasos sanguíneos. 
La edad avanzada, historia familiar y el es-
trés predisponen a un aumento de la ten-
sión arterial, igualmente las enfermedades 
preexistentes como la diabetes y el coleste-
rol junto con los factores socioeconómicos 
como los nivel educativo, ingresos econó-
micos y acceso a sistemas de salud influ-
yen en la prevalencia y manejo de la tensión 
arterial elevada (Calderón, 2024).

En la población ecuatoriana, varios factores 
de riesgo favorecen la aparición de la hi-
pertensión arterial, entre ellos el sobrepeso, 
que incrementa el volumen sanguíneo y, en 
consecuencia, la presión sobre las paredes 
arteriales. El consumo excesivo de alimen-
tos con alto contenido de sal también contri-
buye, ya que provoca retención de líquidos, 
aumentando el volumen corporal y la pre-
sión arterial. Otros factores importantes son 
el género, la edad y el consumo de tabaco. 
Los métodos diagnósticos para la hiperten-
sión se basan en la medición de la presión 
arterial, la herramienta más fundamental y 
ampliamente utilizada, comúnmente con un 
esfigmomanómetro. Sin embargo, el diag-
nóstico no debe basarse en una sola lectura, 
ya que la presión arterial puede variar a lo 
largo del día y en diferentes circunstancias. 
Por ello, se requieren múltiples mediciones 
en diferentes momentos para confirmar un 
diagnóstico de hipertensión. Además de la 
medición de la presión arterial, la evaluación 
del paciente puede incluir una revisión de los 

factores de riesgo para la hipertensión y en-
fermedades cardiovasculares, antecedentes 
familiares de estas condiciones y un examen 
físico para detectar signos de daño en ór-
ganos diana, como el corazón y los riñones 
(Ramos & Aroca, 2024). 

La importancia médica de la hipertensión 
arterial reside en el hecho de que cuantos 
mayores sean las cifras de presión arterial, 
tanto sistólica como diastólica, más eleva-
das serán la morbilidad y la mortalidad de 
los individuos hipertensos. Esto se observa 
en todas las poblaciones estudiadas, en to-
dos los grupos de edad y en ambos sexos. 
La relevancia clínica de la hipertensión ar-
terial también se destaca por el incremento 
del riesgo de padecer enfermedades vas-
culares que confiere, riesgo que puede ser 
controlado con el descenso de la tensión 
arterial. Las enfermedades cardiovascula-
res (ECV) son la principal causa de muerte 
y discapacidad en los países desarrollados, 
con 17 millones de muertes por año en el 
mundo. La hipertensión arterial es un factor 
de riesgo significativo para el desarrollo de 
ECV, lo que subraya la necesidad crítica de 
estrategias efectivas para su diagnóstico y 
manejo. Controlar la presión arterial puede 
reducir significativamente el riesgo de even-
tos cardiovasculares, lo que tiene un impac-
to directo en la reducción de la mortalidad y 
morbilidad asociada con estas enfermeda-
des (Colina, 2023).

Este artículo proporciona una revisión siste-
mática de la literatura científica disponible 
en bases de datos reconocidas, donde se 
recopila y analiza información actualizada 
sobre la hipertensión arterial en Ecuador, 
incluyendo su epidemiología, diagnóstico 
y manejo. Los resultados de esta investiga-
ción ofrecen datos valiosos para estudios 
futuros, ya que se aplicaron estrictos crite-
rios de inclusión y exclusión para asegurar 
la calidad y relevancia de la información 
recopilada. El objetivo de esta revisión, ba-
sada en una investigación bibliográfica y 
documental en diversas bases de datos, es 
analizar la epidemiología, diagnóstico y ma-
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nejo de la hipertensión arterial en Ecuador 
mediante una revisión de la literatura cien-
tífica. Esta revisión no solo proporciona una 
base sólida para comprender la situación 
actual de la hipertensión arterial en el país, 
sino que también subraya la importancia de 
intervenciones oportunas y estrategias de 
salud pública para mitigar los riesgos aso-
ciados. Destacar la prevalencia y los facto-
res de riesgo permite orientar mejor las po-
líticas de salud y mejorar la calidad de vida 
de los pacientes afectados, haciendo de 
este estudio una herramienta esencial para 
profesionales de la salud, investigadores y 
responsables de la formulación de políticas.

Desarrollo

Metodología 

En esta investigación se realiza un análisis 
exhaustivo de la problemática de la hiper-
tensión arterial en Ecuador, basado en la 
revisión de la literatura científica disponible 
en bases de datos reconocidas. Se lleva a 
cabo un examen detallado de la informa-
ción actual sobre el diagnóstico y manejo 
de esta condición cardiovascular. Los cri-
terios rigurosos de inclusión y exclusión 
aplicados en la consulta de la literatura ase-
guran la calidad y relevancia de los datos 
recopilados. Se anticipa que los resultados 
de este estudio proporcionan insights fun-
damentales para futuras investigaciones en 
este campo de la salud pública, lo que con-
tribuye al avance del conocimiento sobre la 
hipertensión arterial en contextos específi-
cos como el ecuatoriano.

La investigación se centra en una revisión 
sistemática de la literatura científica sobre 
la hipertensión arterial en Ecuador, aborda 
su epidemiología, diagnóstico y manejo. La 
revisión se distingue por su minucioso aná-
lisis de estudios previos que exploran tanto 
aspectos cuantitativos como cualitativos, 
con el objetivo de sintetizar el conocimiento 
existente sobre esta temática. 

Para llevar a cabo esta revisión sistemática, 
se procedió con la recolección, evaluación 

y confrontación de evidencia proveniente 
de diversas fuentes y se establecieron cri-
terios de inclusión y exclusión para la lite-
ratura revisada. Para el desarrollo de esta 
revisión se incluyeron investigaciones pu-
blicadas entre los años 2018 y 2024, tales 
como artículos científicos, libros, tesis de 
maestría, tesis de doctorado, y hasta un 
5% de tesis de grado de tipo experimental, 
obtenidas de bases de datos reconocidas 
como Google Scholar, PubMed, ScienceDi-
rect y Dialnet. Se consideraron únicamente 
publicaciones en español e inglés que abor-
dan la temática de hipertensión arterial, sus 
factores de riesgo y métodos diagnósticos 
específicamente en la población ecuatoria-
na. Se excluyeron publicaciones anteriores 
a 2018, así como aquellas de bases de da-
tos no reconocidas y tesis de grado con en-
foque descriptivo. Estos criterios garantiza-
ron la precisión y relevancia de la literatura 
seleccionada, fortaleciendo la metodología 
rigurosa de la investigación.

Resultados y Discusión 

Este apartado resalta la importancia de la 
hipertensión arterial como un problema de 
salud pública en Ecuador, donde se eviden-
cia un incremento significativo en su preva-
lencia. Se subraya la necesidad urgente de 
investigar su epidemiología, diagnóstico y 
manejo específicamente en este contexto. 
Además, se enfatiza la centralidad de iden-
tificar y evaluar los métodos diagnósticos 
empleados para la detección precisa de la 
hipertensión arterial en el país, destacando 
la importancia de establecer estrategias y 
protocolos de manejo efectivos. Por otro 
lado, se destaca la relevancia crítica de un 
diagnóstico y tratamiento oportuno y preci-
so de la hipertensión arterial, así como la 
implementación de intervenciones no far-
macológicas, como modificaciones en el 
estilo de vida, dieta, ejercicio y gestión del 
estrés. Este enfoque aborda los desafíos 
significativos en el manejo de esta enferme-
dad y propone soluciones potenciales para 
mejorar el control efectivo y la reducción de 
riesgos asociados.
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1.1 Epidemiología: Factores de Riesgo y 
Prevalencia de la Hipertensión Arterial en 
Ecuador"

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
platea que aproximadamente 691 millones 
de personas en todo el mundo sufren de 
hipertensión arterial. Esta condición está 
asociada con una considerable carga de 
enfermedades circulatorias, contribuyendo 
significativamente a la mortalidad global. De 
los 15 millones de muertes atribuidas a en-
fermedades circulatorias, aproximadamente 
7,2 millones son causadas por enfermedades 
coronarias y 4,6 millones por enfermedades 
vasculares cerebrales, con la hipertensión 
arterial como un factor de riesgo prevalente 
en la mayoría de estos casos. En la mayoría 
de las regiones del mundo, la prevalencia de 
la hipertensión arterial oscila entre el 25% y 
el 30% (Delgado & Lara, 2020).

La hipertensión arterial (HTA) es un grave pro-
blema de salud pública en Ecuador, siendo la 
principal causa de mortalidad y afectando al 
menos al 19,8% de la población. Se plantean 
que esta condición, representa un factor de 
riesgo significativo para enfermedades car-
diovasculares, impacta de manera adversa 
en múltiples órganos como el cerebro, los 
riñones y el corazón. La revisión bibliográfi-
co-documental realizada reveló que los prin-
cipales factores de riesgo asociados con la 
HTA en el país incluyen la edad avanzada, 
antecedentes familiares, obesidad, consumo 
calórico elevado y sedentarismo. Según da-
tos planteados por Pico et al., (2023), se esti-
ma que aproximadamente 717.529 personas 
entre 10 y 59 años tienen hipertensión, con 
3.187.665 más identificadas como prehiper-
tensas. En adultos de 18 a 59 años, la pre-
valencia de HTA alcanza el 9,3%, mostrando 
una disparidad de género con una menor 
prevalencia en mujeres (7,5%) en compara-
ción con hombres (11,2%). Estos hallazgos 
resaltan la necesidad de políticas de salud 
enfocadas en la prevención y manejo tem-
prano de la HTA en Ecuador, dirigidas a redu-
cir estos factores de riesgo y mejorar la salud 
cardiovascular de la población.

La prevalencia de la hipertensión arterial 
ha sido objeto de amplio estudio y análi-
sis tanto a nivel mundial como en Ecuador, 
empleando diversos enfoques epidemioló-
gicos. El estudio de prevalencia, junto con 
la identificación de factores de riesgo; Alva-
ro & Castro (2024), indican que se utilizan 
para determinar la proporción de la pobla-
ción afectada por hipertensión arterial en un 
momento específico, sin seguimiento tem-
poral adicional. En este estudio, se han defi-
nido varios términos fundamentales para el 
análisis de la hipertensión arterial. Los fac-
tores de riesgo son características o con-
diciones que aumentan la probabilidad de 
desarrollar hipertensión arterial. Entre es-
tos, se destacan los factores modificables, 
que están vinculados a los hábitos de vida 
y pueden ser intervenidos y revertidos. Por 
otro lado, los factores no modificables son 
condiciones inherentes a la persona que no 
pueden ser alteradas. Finalmente, los fac-
tores predisponentes, son características o 
comportamientos que aumentan la probabi-
lidad de desarrollar esta condición médica. 
Estas definiciones proporcionan un marco 
claro para entender los aspectos epidemio-
lógicos y clínicos relacionados con la hiper-
tensión arterial en el contexto ecuatoriano.

Por su parte estudios realizados por Ber-
meo et al., (2024) resaltan que, en Ecuador, 
la hipertensión representa la causa más 
frecuente de fallecimiento por enfermedad, 
con los adultos mayores mostrando una 
prevalencia del 19.4%, lo que equivale a 
aproximadamente 10,571 muertes anuales 
según datos estadísticos de 2022. 

En consecuencia, es imperativo que se im-
plementen políticas de salud pública en-
focadas en la prevención y manejo de la 
hipertensión arterial en Ecuador. La alta pre-
valencia de esta condición y su asociación 
con complicaciones severas en órganos 
vitales subrayan la necesidad de interven-
ciones preventivas dirigidas a modificar los 
factores de riesgo, como la obesidad y el 
sedentarismo. Además, se deben promover 
hábitos de vida saludables desde una edad 
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temprana y asegurar un acceso equitativo a 
diagnósticos y tratamientos efectivos. For-
talecer la conciencia pública sobre la hiper-
tensión y fomentar prácticas culturales que 
apoyen el bienestar individual y colectivo es 
crucial para reducir la carga de enfermeda-
des cardiovasculares y mejorar la salud de 
la población ecuatoriana.

1.2 Tendencias y disparidades en la pre-
valencia de hipertensión arterial

Las tendencias temporales y las disparida-
des en la prevalencia de hipertensión arte-
rial, revelan cambios significativos a lo largo 
de los años y variaciones marcadas entre 
diferentes grupos poblacionales. En este 
apartado utilizando análisis de series tem-
porales, se observó un aumento preocu-
pante en la prevalencia de hipertensión en 
varias regiones, destacando la necesidad 
urgente de intervenciones preventivas y de 
gestión adaptadas a cada contexto especí-
fico. Además, se identificaron disparidades 
significativas entre grupos demográficos, 
socioeconómicos y geográficos, subrayan-
do la importancia de abordajes inclusivos y 
equitativos en las políticas de salud pública. 
Estos hallazgos subrayan la complejidad 
de la hipertensión arterial como un desafío 
médico global, y enfatizan la necesidad de 
estrategias continuas y sostenibles para mi-
tigar su impacto en la salud pública.

Investigación realizada por La Greca et al., 
(2023), plantean que la transición demográ-
fica conlleva una transición epidemiológica 
donde el envejecimiento está directamente 
asociado con la incidencia de enfermeda-
des crónicas, lo que genera discapacidad 
y dependencia, así como el aumento de la 
necesidad de asistencia en actividades dia-
rias. Como se ha planteado en esta revisión 
varios autores coinciden que las enferme-
dades cardiovasculares, incluida la hiper-
tensión arterial (HTA), son la principal causa 
de muerte a nivel mundial, y para el Ecuador 
representan un alto porcentaje de mortali-
dad, especialmente entre los adultos mayo-
res de 60 años. La prevalencia mundial de 

HTA es significativa, afectando aproximada-
mente al 30-45% de los adultos, y se espe-
ra que aumente debido al envejecimiento 
poblacional y cambios en el estilo de vida. 
En países de América Latina, la prevalencia 
actual de HTA es del 36, 3%, incrementán-
dose notablemente con la edad y mostran-
do diferencias entre géneros. El manejo de 
la HTA en los adultos mayores es crucial, 
dada su asociación con múltiples comorbi-
lidades y la importancia de evaluar riesgos 
y beneficios en las decisiones terapéuticas. 
Este estudio captura los puntos clave sobre 
la relación entre envejecimiento y HTA, su-
brayando la importancia de estrategias de 
manejo personalizadas y la necesidad de 
abordajes específicos para la población de 
adultos mayores, considerando sus carac-
terísticas y riesgos únicos.

En Ecuador, no solo los adultos mayores 
sufren de hipertensión arterial. Un estudio 
titulado "Nivel de asociación entre la hiper-
tensión y la obesidad en adolescentes, en 
el 2020" realizado por (Varillas & Salazar, 
2024), reveló una preocupante prevalencia 
de esta condición en la población joven. 
Este estudio transversal correlacional, que 
incluyó a 12,269 adolescentes de 12 a 19 
años, determinó que el 28.3% de los parti-
cipantes presentaba sobrepeso y el 14,1% 
obesidad. Además, el 9,7% tenía niveles 
elevados de presión arterial, con una dis-
tribución de 1,48% en eutróficos, 3,34% en 
aquellos con sobrepeso y 4.83% en obe-
sos. Se diagnosticó hipertensión arterial 
en el 2,6% de los adolescentes, donde el 
0,37% tenía sobrepeso y el 2,23% eran obe-
sos. Estos resultados evidencian una cla-
ra relación entre el aumento del índice de 
masa corporal (IMC) y niveles elevados de 
presión arterial, concluyendo que tanto la 
obesidad como el sobrepeso son factores 
de riesgo significativos para el desarrollo de 
hipertensión arterial en adolescentes.

Los estudios consultados por Oliva et al., 
(2024) indican que en Ecuador la obesidad 
es un factor de riesgo significativo para en-
fermedades cardiovasculares, incluida la 

ARTÍCULO DE REVISIÓN: EPIDEMIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN 
ECUADOR: UN ANÁLISIS INTEGRAL DESDE UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA



REVISTA UNESUM-Ciencias Volumen 8, Número 2, 2024170

hipertensión arterial. Según los datos anali-
zados, el 10% de los participantes presen-
taban obesidad, el 53,33% sobrepeso y el 
36,66% un peso normal. La prevalencia de 
hipertensión fue del 18,33%, con cifras de 
presión arterial elevadas alcanzando has-
ta 140/100 mmHg. Al evaluar el índice de 
masa corporal (IMC) como factor relacio-
nado con la hipertensión, se observó que 

un porcentaje significativo de participantes 
con hipertensión arterial estaban en la ca-
tegoría de sobrepeso y obesidad, especial-
mente entre las mujeres. Esta presentación 
ayuda a destacar los principales hallazgos 
relacionados con la hipertensión arterial y 
sus vínculos con la obesidad y otras cate-
gorías de peso en la población estudiada 
en Ecuador.

Tabla 1. Prevalencia y Factores Asociados a la Hipertensión Arterial en Ecuador

Categoría de Peso Género % con Hipertensión 
Bajo peso Femenino 1,40% 

Peso normal Masculino 2,80% 
Peso normal Femenino 6,30% 
Sobrepeso Masculino 5,60% 
Sobrepeso Femenino 9,20% 
Obesidad Femenino 3,50% 

 

1.3 Fisiopatología de la hipertensión, in-
cluyendo factores genéticos, ambienta-
les y de estilo de vida

La fisiopatología de la hipertensión arterial 
es confusa y aún no se comprende com-
pletamente, por su parte Espinoza et al., 
(2023), han identificado varios mecanismos 
implicados en su desarrollo, destacando el 
aumento de la rigidez arterial relacionado 
con el envejecimiento como un factor cru-
cial. Este proceso involucra el deterioro gra-
dual de la red elástica, cambios en la ma-
triz extracelular, fibrosis y calcificación de 
las fibras elásticas, todos contribuyendo al 
incremento de la rigidez arterial. Además, 
sugiere que factores genéticos y ambienta-
les interactúan para promover la hiperten-
sión. La disfunción del sistema renina-an-
giotensina-aldosterona también juega un 
papel fundamental; la angiotensina II, una 
hormona vasoconstrictora, aumenta la pre-
sión arterial al inducir la constricción de los 
vasos sanguíneos y promover la retención 
de sodio y agua en los riñones, lo que re-
sulta en la expansión del volumen del fluido 

extracelular y un aumento de la resistencia 
vascular sistémica. La hipertensión arterial 
es un problema complejo y multifactorial, 
resultado de una combinación de factores 
genéticos, ambientales, demográficos y 
condiciones médicas preexistentes.
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Tabla 2. Factores que influyen en la fisiopatología de la hipertensión arterial

Factores Descripción 
Factores Genéticos Variantes genéticas que afectan la regulación del 

sodio y el metabolismo hormonal, influyendo en la 
predisposición individual a la hipertensión arterial. 

Factores Ambientales Incluyen la obesidad, consumo elevado de sal, 
resistencia a la insulina, la falta de actividad física, 
consumo de alcohol y una dieta poco saludable, 
todos contribuyendo al aumento de la presión 
arterial.  

Factores Demográficos Edad avanzada, pertenencia étnica (mayor 
prevalencia en afroamericanos), y antecedentes 
familiares de hipertensión como factores de riesgo 
significativos. 

Rigidez Arterial Caracterizada por la pérdida de flexibilidad de las 
arterias con el envejecimiento, asociada 
directamente con el aumento de la presión arterial 
sistémica. 

Condiciones Médicas  Incluyen enfermedades como la diabetes tipo 2, 
enfermedad renal crónica y apnea del sueño, todas 
compartiendo factores de riesgo comunes con la 
hipertensión arterial. 

 

Como se muestra en la tabla 2, la hiperten-
sión arterial está influenciada por una com-
binación de factores genéticos, ambien-
tales, demográficos y médicos. Factores 
genéticos como variantes que afectan la 
regulación del sodio y el metabolismo hor-
monal predisponen a la hipertensión. Los 
factores ambientales incluyen obesidad, 
consumo elevado de sal, resistencia a la in-
sulina, falta de actividad física, consumo de 
alcohol y dieta poco saludable, todos con-
tribuyendo al aumento de la presión arterial. 
Entre los factores demográficos, la edad 
avanzada, pertenencia étnica, particular-
mente en afroamericanos, y antecedentes 
familiares son significativos. La rigidez ar-
terial, que aumenta con el envejecimiento, 
también eleva la presión arterial sistémica. 
Además, condiciones médicas como la 
diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica 
y apnea del sueño comparten factores de 
riesgo comunes con la hipertensión arterial.

Por su parte se ha podido evidenciar que 
varios estudios destacan el proceso gradual 
de envejecimiento y el padecimiento de la 
hipertensión arterial, subrayando la impor-
tancia de mantener una buena calidad de 
vida para prevenir limitaciones funcionales, 
desnutrición y enfermedades crónicas no 
transmisibles. El estudio de Gómez (2023), 
considera que estas condiciones son fre-
cuentemente inducidas por el estilo de vida. 
Los riesgos derivados de decisiones y há-
bitos perjudiciales se presentan en el indivi-
duo, y la calidad de vida está estrechamente 
ligada a factores biológicos y ambientales, 
como las interacciones sociales, los hábitos, 
el manejo efectivo del estrés y las emociones 
negativas. Es crucial adoptar buenos hábi-
tos relacionados con el ejercicio, el sueño y 
las distracciones para mantener una salud 
óptima y prevenir complicaciones asociadas 
con la hipertensión arterial. Controlar y evitar 
el consumo de sustancias como la cafeína, 
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la nicotina y el alcohol también juega un pa-
pel crucial en el manejo de la presión arterial 
y la salud general.

1.4 Diagnóstico de la Hipertensión Arte-
rial

Para detectar la hipertensión arterial en sus 
etapas tempranas, es fundamental realizar 
mediciones periódicas de la presión arte-
rial (PA) mediante autocontrol o revisiones 
médicas regulares, además de considerar 
los antecedentes familiares y los hábitos de 
vida personales. Una vez identificada como 
señala Alvaro & Castro (2024), es crucial 
evaluar al paciente, sus síntomas y los efec-
tos de cualquier terapia antihipertensiva 
prescrita. Se recomienda realizar medicio-
nes de PA a toda la población adulta mayor 
o igual a 18 años, con una periodicidad de 
cada 5 años si los valores de presión ar-
terial se encuentran dentro de los rangos 
normales (PAS < 120 mmHg y PAD < 80 
mmHg) y no hay presencia de factores de 
riesgo cardiovascular evidentes. En casos 
donde existan factores de riesgo o los valo-
res de PA estén en el rango prehipertensivo 
(PAS 120-139 mmHg o PAD 80-89 mmHg), 
se aconseja repetir los controles anualmen-
te. La clasificación de la presión arterial se-
gún los criterios internacionales establece 
varias categorías que guían la evaluación 
y el manejo de la hipertensión arterial. En 
este sistema, se define como presión ar-
terial normal aquella con valores sistólicos 
por debajo de 120 mm Hg y diastólicos me-
nores a 80 mm Hg. La pre hipertensión se 
identifica cuando la presión sistólica varía 
entre 120 y 139 mm Hg, o la diastólica entre 
80 y 89 mm Hg. Cuando los valores superan 
los 140 mm Hg para la sistólica y los 90 mm 
Hg para la diastólica, se diagnostica hiper-
tensión, siendo esta condición subdividida 
en diferentes estadios según la severidad 
de la elevación de la presión arterial.

Según Padwal et al., (2020), en la práctica 
clínica, la medición auscultatoria estanda-
rizada de la presión arterial no es común 
y frecuentemente se realiza de manera in-

formal, lo que conlleva una mayor variabili-
dad y errores significativos como la sobre-
estimación de la presión sistólica en 5-10 
mmHg y una correlación menos precisa 
con el daño a los órganos debido a la hiper-
tensión. Las causas de esta inexactitud se 
dividen en relacionadas con el paciente, el 
procedimiento, el tensiómetro y el observa-
dor, destacando problemas como la falta de 
adherencia a la técnica adecuada, falta de 
entrenamiento del observador, uso de man-
guitos incorrectos y la falta de mediciones 
múltiples o bilaterales. En contraste, la medi-
ción automática de la presión arterial ofrece 
ventajas significativas al reducir los errores 
asociados con el observador, automatizan-
do el proceso y permitiendo al observador 
concentrarse en otros aspectos clínicos re-
levantes. Esta metodología podría mejorar-
se aún más con tensiómetros programados 
para seguir las recomendaciones estándar, 
utilizando instrucciones electrónicas deta-
lladas y secuencias de inicio controladas 
para asegurar un procedimiento de medi-
ción preciso.

Para abordar eficazmente la hipertensión ar-
terial en sus etapas tempranas, es esencial 
adoptar una estrategia multifacética que in-
cluya la monitorización periódica de la pre-
sión arterial (PA) y la evaluación de factores 
de riesgo individuales. La implementación 
de mediciones regulares de PA en la pobla-
ción adulta, especialmente en aquellos con 
antecedentes familiares y estilos de vida de 
alto riesgo, puede facilitar la detección pre-
coz y el manejo oportuno de esta condición. 
Es imperativo que los controles se realicen 
con la frecuencia adecuada: cada cinco 
años para valores normales y anualmente 
para aquellos en el rango prehipertensivo o 
con factores de riesgo adicionales. Sin em-
bargo, la precisión de estas mediciones es 
crucial; se debe fomentar el uso de técni-
cas y dispositivos automáticos estandariza-
dos para reducir la variabilidad y los erro-
res comunes asociados con las mediciones 
informales. Al automatizar la medición de 
la PA, se minimizan las inexactitudes y se 
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mejora la correlación con el daño orgánico, 
permitiendo un enfoque más eficaz y cen-
trado en el paciente para el manejo de la 
hipertensión. Este enfoque, respaldado por 
herramientas tecnológicas avanzadas, no 
solo optimiza la precisión diagnóstica, sino 
que también permite al personal clínico 
concentrarse en la evaluación integral y la 
intervención terapéutica, mejorando así los 
resultados de salud a largo plazo.

1.5 Complicaciones

En términos de complicaciones con los 
aportes de Silva (2023), se ha demostrado 
que existe una relación directa entre la hi-
pertensión y el deterioro de órganos clave 
como el corazón, los riñones y el cerebro. 
En el corazón, el endurecimiento de las 
arterias coronarias contribuye al engrosa-
miento de la pared del ventrículo izquierdo 
y su rigidez, dificultando así el llenado ade-
cuado y debilitando la función contráctil del 
miocardio. En los riñones, la hipertensión 
provoca daños renales y una isquemia pro-
gresiva que conduce a la pérdida funcional 
irreversible de las unidades neuronales. En 
el sistema nervioso central, los fenómenos 
trombóticos pueden desencadenar tanto 
episodios agudos como crónicos de acci-
dentes cerebrovasculares, con posibles se-
cuelas de demencia. Las complicaciones 
cardiovasculares asociadas incluyen au-
mento del gasto cardíaco, hipertrofia ven-
tricular y eventual desarrollo de cardiopatía 
crónica, debido al aumento de la resisten-
cia periférica y la presión sobre las paredes 
arteriales, lo que puede llevar a eventos 
agudos como infartos y hemorragias cere-
brales, así como a enfermedades crónicas 
como la insuficiencia cardíaca y renal.

Dentro de las estrategias para reducir el ries-
go de complicaciones, en los últimos años 
con los aportes de García, y otros (2024), 
se demuestra que el seguimiento cuidado-
so de los pacientes que inician tratamiento 
antihipertensivo es esencial para evaluar 
la eficacia del mismo, detectar posibles 
efectos adversos y monitorizar la evolución 

de los factores de riesgo cardiovascular y 
daño orgánico. Las recomendaciones para 
el control varían según la gravedad de la hi-
pertensión, la urgencia para reducir la pre-
sión arterial, los factores de riesgo cardio-
vascular y la organización sanitaria local. Se 
sugiere realizar controles frecuentes (cada 
1-2 meses) inicialmente para ajustar el tra-
tamiento según sea necesario y posterior-
mente a intervalos más amplios (cada 3-6 
meses) una vez estabilizada la presión ar-
terial. La falta de cumplimiento terapéutico, 
que afecta a una proporción significativa de 
pacientes, representa un desafío importan-
te que puede comprometer el control efec-
tivo de la hipertensión y debe ser abordado 
de manera proactiva en la práctica clínica.

1.6 Tratamiento de la Hipertensión Arterial

Los aportes realizados por Gorostidi et al., 
(2022), plantean que el tratamiento de la hi-
pertensión arterial se basa en dos estrate-
gias fundamentales: las modificaciones en 
el estilo de vida y el tratamiento farmaco-
lógico. Estas intervenciones son cruciales 
tanto para el manejo específico de la HTA 
como para la prevención de enfermedades 
cardiovasculares en general. Por su parte 
las modificaciones en el estilo de vida in-
cluyen cambios en la dieta, aumento de la 
actividad física, reducción del consumo de 
sodio, control del peso corporal, modera-
ción en el consumo de alcohol y cesación 
del tabaquismo. Estas medidas no farma-
cológicas son esenciales para controlar la 
presión arterial y reducir el riesgo cardio-
vascular global. Aunque las modificaciones 
en el estilo de vida son la primera línea de 
tratamiento, muchos pacientes también re-
quieren medicación para lograr un control 
adecuado de la presión arterial. Numerosos 
ensayos clínicos han demostrado que in-
cluso pequeñas reducciones en la presión 
arterial sistólica y diastólica pueden condu-
cir a significativas reducciones en la mor-
talidad y las complicaciones cardiovascu-
lares. Estos beneficios son consistentes en 
pacientes con diversos perfiles de riesgo y 
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características demográficas. 

El enfoque combinado de estas estrategias 
proporciona la mejor oportunidad para re-
ducir los riesgos asociados con la hiperten-
sión arterial y mejorar la calidad de vida de 
los pacientes afectados.

El tratamiento de la hipertensión arterial es 
crucial para prevenir complicaciones como 
enfermedades cardíacas, accidentes ce-
rebrovasculares, pérdida de visión, enfer-
medad renal crónica y otras enfermedades 
vasculares. Según estudios realizados por 

Bravo (2022), los medicamentos utilizados 
para controlar la presión arterial incluyen 
Diuréticos, Betabloqueadores, Inhibidores 
de la Enzima Convertidora de Angiotensina 
(ECA), Bloqueadores de los Receptores de 
Angiotensina II (BRA o ARA II), Bloqueado-
res de los Canales de Calcio, Bloqueado-
res Alfa, Medicamentos que actúan sobre el 
Sistema Nervioso Central, Vasodilatadores 
e Inhibidores de Renina, como se muestran 
en la tabla 3.

Tabla 3. Tipos de medicamentos utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial y 
sus funciones específicas en la regulación de la presión arterial

Tipo de Medicamento para el tratamiento de la 
hipertensión arterial               

Función 

Diuréticos Ayudan a eliminar el exceso de sal (sodio) del 
cuerpo, reduciendo así la cantidad de líquido en los 
vasos sanguíneos y disminuyendo la presión arterial. 

Betabloqueadores Reducen la frecuencia cardíaca y la fuerza de 
bombeo del corazón al bloquear los efectos de la 
hormona epinefrina. 

Inhibidores de la Enzima Convertidora de 
Angiotensina (ECA) 

Relajan los vasos sanguíneos al inhibir la formación 
de angiotensina II, una sustancia que estrecha los 
vasos. 

Bloqueadores de los Receptores de Angiotensina II 
(BRA o ARA II)  

Funcionan de manera similar a los inhibidores de 
ECA al bloquear los efectos de la angiotensina II en 
los vasos sanguíneos. 

Bloqueadores de los Canales de Calcio Relajan los vasos sanguíneos al bloquear el ingreso 
de calcio en las células musculares de los vasos. 

Bloqueadores Alfa Ayudan a relajar los vasos sanguíneos al bloquear 
los receptores alfa en las células musculares de los 
vasos. 

Medicamentos que actúan sobre el Sistema 
Nervioso Central 

Envían señales al cerebro y al sistema nervioso para 
relajar los vasos sanguíneos, reduciendo así la 
presión arterial 

Vasodilatadores Inducen la relajación de los músculos en las paredes 
de los vasos sanguíneos, permitiendo que estos se 
ensanchen y disminuyan la resistencia vascular. 

Inhibidores de Renina Reducen la producción de angiotensina, una 
sustancia que estrecha los vasos sanguíneos, 
contribuyendo así a relajarlos y bajar la presión 
arterial. 
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Un estudio llevado a cabo por Sindu et al., 
(2023) durante seis meses en 108 pacien-
tes hipertensos concluyó que la combina-
ción de Telmisartán y Cilnidipino es más 
efectiva para reducir y mantener la presión 
arterial post-alta con menos efectos secun-
darios en comparación con la combinación 
de Telmisartán y Amlodipino. Los resultados 
demostraron una reducción significativa de 
la presión arterial en ambos grupos, pero 
con diferencias notables. En el grupo que 
recibió Telmisartán y Cilnidipino, se observó 
una disminución de aproximadamente 30 
mmHg en la presión sistólica y 20 mmHg 
en la diastólica, aunque algunos pacientes 
experimentaron efectos secundarios como 
frecuencia cardíaca anormal e hinchazón 
general. Por otro lado, el grupo que recibió 
Telmisartán y Amlodipino mostró una dismi-
nución progresiva de aproximadamente 40 
mmHg en la presión sistólica y 20 mmHg 
en la diastólica, manteniendo la estabilidad 
de la presión arterial en meses posteriores 
sin efectos secundarios significativos. Estos 
hallazgos sugieren que la combinación de 
Telmisartán y Cilnidipino podría ser una op-
ción superior para el manejo a largo plazo 
de la hipertensión arterial.

Si bien los avances en las terapias antihi-
pertensivas han demostrado ser efectivos 
para el control de la presión arterial, la ad-
herencia a los medicamentos sigue siendo 
un desafío significativo. La adherencia a los 
medicamentos es un componente crucial 
en el tratamiento efectivo de la hipertensión 
arterial. A pesar de la disponibilidad de te-
rapias antihipertensivas eficaces, muchos 
pacientes no logran mantener un control 
adecuado de su presión arterial debido a la 
falta de cumplimiento con sus regímenes de 
medicación. Esta problemática no solo afec-
ta la eficacia del tratamiento, sino que tam-
bién incrementa el riesgo de complicacio-
nes cardiovasculares. Por lo tanto, entender 
y mejorar la adherencia a los medicamentos 
es esencial para optimizar los resultados de 
salud en pacientes hipertensos.

En este sentido la investigación realizada 
por Park et al., (2024) en Estados Unidos 
en el año 2020, se evaluó la probabilidad 
de incumplimiento de la medicación entre 
pacientes beneficiarios de Medicare, con-
siderando factores como la edad, la raza y 
el nivel socioeconómico. Los resultados re-
velaron que la falta de adherencia era más 
prevalente en adultos mayores de 65 a 74 
años y en aquellos con múltiples enferme-
dades crónicas. Este grupo de edad tiende 
a ser menos adherente a sus tratamientos 
debido a una menor percepción de la gra-
vedad de su enfermedad, lo que sugiere 
la necesidad de un mayor asesoramiento. 
Además, los pacientes con limitaciones en 
las actividades diarias y múltiples comorbili-
dades enfrentan dificultades con regímenes 
de tratamiento complejos y pueden benefi-
ciarse del uso de herramientas de asisten-
cia para mejorar su adherencia.

El Ecuador no está excepto de este fenó-
meno, una investigación realizada por Ber-
meo et al., (2024) demuestra que un 50.38% 
de los adultos mayores encuestados en los 
cantones de Riobamba y Sigchos tenían una 
adherencia muy baja a los tratamientos anti-
hipertensivos, además que el género feme-
nino era el que más falencias tenía en la ad-
herencia al tratamiento farmacológico. Este 
estudio concluye que existe una relación 
directa entre la edad del paciente y la edu-
cación del paciente para el cumplimiento del 
tratamiento farmacológico. 

Estos hallazgos subrayan la necesidad ur-
gente de implementar estrategias educa-
tivas dirigidas a mejorar la adherencia al 
tratamiento, especialmente en poblaciones 
vulnerables. La educación del paciente so-
bre la importancia de la medicación y la 
gravedad de la hipertensión, junto con el 
uso de herramientas de asistencia, puede 
desempeñar un papel crucial en la mitiga-
ción de este fenómeno. Fomentar un mayor 
asesoramiento y apoyo personalizado pue-
de no solo mejorar la adherencia, sino tam-
bién reducir las complicaciones asociadas 
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con la hipertensión, mejorando así la cali-
dad de vida de los pacientes.

Conclusiones

Los resultados de este estudio cumplen con 
los objetivos propuestos, aportando infor-
mación relevante para entender la proble-
mática objeto de estudio como un desafío 
de salud pública en Ecuador. Se ha subra-
yado la relevancia de una detección tem-
prana y un manejo adecuado de la hiper-
tensión para evitar complicaciones graves 
en órganos cruciales y disminuir la mortali-
dad, así como la importancia de la adheren-
cia de los medicamentos para reducir las 
complicaciones asociadas con la hiperten-
sión, mejorando así la calidad de vida de 
los pacientes. 

A través de la investigación se consolida-
ron fundamentos teóricos que apoyan la 
elección y aplicación de estrategias diag-
nósticas y terapéuticas. Los hallazgos in-
dican una urgente necesidad de mejorar 
estas estrategias, poniendo énfasis tanto 
en las intervenciones farmacológicas como 
en las modificaciones del estilo de vida. Se 
observó una notable variabilidad en la pre-
valencia y manejo de la hipertensión entre 
diferentes regiones y grupos poblacionales, 
destacando la necesidad de adaptar las 
políticas de salud pública a contextos loca-
les y culturales específicos.

Este estudio contribuye significativamente 
al entendimiento y manejo de la hiperten-
sión arterial, con implicaciones directas 
para la salud pública y el bienestar de la 
población ecuatoriana. Investigaciones fu-
turas deberían profundizar en las causas de 
las disparidades observadas y desarrollar 
intervenciones más efectivas, tomando en 
cuenta factores genéticos y ambientales. 
Además, es fundamental intensificar la edu-
cación y concienciación sobre la hiperten-
sión para promover su detección temprana 
y un control más eficaz de la enfermedad.
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RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad analizar la gestión del conocimiento y el capital intelectual de 
las microempresas ecuatorianas basándose en la adquisición, transmisión y utilización del conocimiento; y 
los componentes del capital intelectual como el capital humano, capital estructural y capital relacional; la me-
todología empleada fue de carácter cualitativo gracias a su diseño flexible debido a que permitió un soporte 
teórico; además, hubo la necesidad de implementar la investigación bibliográfica la cual depende de la in-
formación que se recoge o consulta en documentos o investigaciones con lo cual se pudo analizar diferentes 
investigaciones como artículos científicos y tesis relacionadas a los distintos sectores económicos del Ecua-
dor como el textil, cuero y calzado, carrocero, agrícola y manufacturero en base a las variables de estudio; 
se pudo obtener como resultados principales que las microempresas no ha podido desarrollar una cultura de 
gestión de conocimiento que permita generar resultados óptimos de capital intelectual que se visualice de 
manera significativa en los beneficios económicos de estas microempresas.  

Palabras clave: Gestión del conocimiento, Capital intelectual, Microempresas, Sectores económicos. 

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the management of knowledge and intellectual capital of Ecuadorian 
microenterprises based on the acquisition, transmission and use of knowledge; and the components of intellec-
tual capital such as human capital, structural capital and relational capital; the methodology used was qualitative 
thanks to its flexible design because it allowed a theoretical support; In addition, there was the need to imple-
ment the bibliographic research which depends on the information that is collected or consulted in documents 
or research with which it was possible to analyze different research such as scientific articles and theses related 
to the different economic sectors of Ecuador such as textiles, leather and footwear, bodywork, agriculture and 
manufacturing based on the variables of study; it was possible to obtain as main results that the microenterprises 
have not been able to develop a culture of knowledge management that allows generating optimal results of 
intellectual capital that is visualized in a significant way in the economic benefits of these microenterprises.  
 
Keywords: Knowledge management, Intellectual capital, Microenterprises, Economic sectors. 
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Introducción

En la actualidad, ante la demanda de una 
sociedad donde lo que importa es un consu-
mo constante de productos tanto tangibles 
como intangibles nace un concepto primor-
dial para las empresas que desean mante-
nerse competitivas en el mercado como es 
la generación de conocimiento, debido a 
que este permite la creación e innovación 
permanente de nuevos productos; las nue-
vas tendencias del mercado y la competen-
cia se basan en el adecuado manejo de la 
información lo que determina las mejores 
prácticas organizacionales y el desarrollo 
de estrategias enfocadas al alcance del éxi-
to; no obstante, las microempresas por lo 
general no cuentan con una adecuada ges-
tión del conocimiento lo cual impide que es-
tas progresen en base al aprovechamiento 
del capital intelectual; Delgado (2015) men-
ciona que “las microempresas ecuatoria-
nas poseen algunas desventajas entre las 
cuales se detalla la inadecuada gestión en 
calidad, eficiencia y competencia, esto se 
debe a la falta de gestión del conocimiento 
sobre el recurso humano” (p.3); esto por su-
puesto es de vital importancia debido a que 
“la sostenibilidad de las Mipymes deman-
da de una buena gestión del conocimiento, 
esto es, proveer tendencias, situaciones, 
deseos y necesidades que permitan una 
mejor posición de este sector que dinamiza 
la economía ecuatoriana” (Mendoza, et al., 
2021, p. 325). 

Dentro de la sociedad actual “se observa 
que la gestión del conocimiento es el ele-
mento principal de la competitividad en las 
empresas y que las estrategias gerenciales 
como competencias de la fuerza de trabajo 
y el desarrollo de la innovación van orienta-
das a este sentido” (Delgado, 2015, p.3); por 
ello, es necesario que las microempresas 
ecuatorianas tengan la capacidad de imple-
mentar una adecuado proceso de gestión 
del conocimiento con el propósito de que se 
generen resultados que les permita mante-
nerse competitivas en el mercado. Por otro 
lado, la empresa como tal esta conformada 

por activos tanto tangibles como intangibles 
que le dan valor en base a su participación 
de mercado; en base a esto, el capital in-
telectual es parte de los activos intangibles 
considerando a la suma de conocimientos 
que generan innovación y le dan un mayor 
valor monetario a dicha empresa; es así que, 
“el eficiente aprovechamiento del capital in-
telectual mejora la competitividad y la econo-
mía de las empresas lo que lo convierte en 
un gran aporte para la rentabilidad financie-
ra” (León, 2020, p.7). 

Las empresas en general pueden ser vistas 
como maquinas capaces de procesar in-
formación a través de datos cuantificables 
y diferentes procesos con los que se pude 
medir el nuevo conocimiento obtenido, mis-
mo que puede ser usado como fuente de 
eficiencia, disminución de errores y creci-
miento de rentabilidad (Nonaka y Takeuchi, 
2000). Por ello, para el desarrollo de esta 
investigación en primera instancia se con-
sidera a la teoría de recursos y capacida-
des de Wernerfelt (1984) y Barney (1986); 
de la cual nacen la teoría de la gestión del 
conocimiento y la teoría del capital intelec-
tual, así pues, la gestión del conocimiento 
puede ser definida como un proceso de 
transformación de la información y los acti-
vos intelectuales en valor empresarial; algu-
nos autores la definen como: “un proceso 
organizado, de creación, captura, almace-
namiento, diseminación y uso del conoci-
miento dentro y entre organizaciones para 
mantener la ventaja competitiva” (Darroch, 
2003, p.41) y la “habilidad de una empresa 
para incrementar el conocimiento tácito y 
crear las condiciones previas para el inter-
cambio de información entre los empleados 
dentro de una unidad organizativa, y entre 
las unidades de la organización” (Adams y 
Lamon, 2003, p.142).

Nonaka y Takeuchi (1995) indican que la 
gestión del conocimiento es reconocida 
como la forma de pensar de las organizacio-
nes, es básicamente una forma de expresar 
por medio del lenguaje formal, usando un 
conocimiento que depende de las creen-
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cias, la experiencia y el medio en el que se 
desenvuelven las personas; así pues, se 
reconocen dos tipos de conocimiento, el 
conocimiento tácito y el conocimiento explí-
cito; “el tácito es el conocimiento personal y 
usualmente depende del contexto, incluye 
experiencias, intuiciones, ideas y habilida-
des; este es difícil de articular y transferir a 
otros; por el contrario, el explícito es aquel 
que puede ser expresado y codificado fácil-
mente” (Calvo, 2018, p.143). De esta mane-
ra se puede apreciar que existen diferentes 
formas de establecer la gestión del conoci-
miento, a través del tiempo se han desarro-
llado diferentes métodos y modelos de ges-
tión; no obstante, Dzenopoljac et al. (2018) 
consideran una clasificación del proceso 
de gestionar más adaptada a las empresas 
que aún no tienen la cultura de gestionar el 
conocimiento y sobre todo aplicable para 
las pequeñas y medianas empresas; en di-
cha clasificación se consideran conceptos 
como: adquisición, transmisión y utilización 
del conocimiento.

La adquisición o recopilación de cono-
cimiento es un proceso de aprendizaje y 
desarrollo de inteligencia que poseen las 
personas; sobre este concepto se existen 
muchas teorías que explican este proceso, 
una de ellas es la planteada por Jean Piaget 
el cual indica que el aprendizaje de conoci-
mientos se genera por medio de mecanis-
mos de asimilación y organización, la infor-
mación que se ha recibido se integra a los 
patrones de conocimiento ya construidos 
en cualquier individuo, esto a su vez será 
movilizado, modificado y sufrirán ajustes 
(Arias et al., 2017).

Además, en el nuevo entorno empresarial 
las organizaciones tienen la necesidad de 
retener y compartir la información adquirida 
para el desarrollo interno del talento huma-
no de la empresa; el conocimiento adqui-
rido es inservible si no se difunde y com-
parte con los miembros de la organización; 
Ibarra et al. (2020) menciona que “después 
de adquirir conocimiento el siguiente paso 
consiste en transferir y compartir el cono-

cimiento, en esta etapa el conocimiento se 
encuentra disponible a todos en la organi-
zación siempre y cuando esté relacionado 
a los objetivos de la misma” (p.6); entre las 
perspectivas teóricas que tienen una mayor 
aceptación en cuanto a la explicación de 
comportamientos inherentes a la transferen-
cia del conocimiento se puede mencionar 
a la teoría del intercambio social y la teoría 
sociocognitiva. La primera se interesa en “el 
proceder de las personas, sus resultados o 
beneficios, el ambiente y la red interpersonal 
entre los individuos que participan en com-
portamientos de intercambio, ya que éstos 
piensan que, al compartir, en contrapresta-
ción recibirán recompensas” (Máynez y No-
riega, 2015, p.34); por otro lado, de acuer-
do a la teoría sociocognitiva, la transmisión 
de conocimientos implica la preocupación 
por el bienestar de otros, “lo cual lleva a las 
personas a querer ayudar; los sujetos pue-
den sentirse motivados internamente para 
compartir su conocimiento, ya sea porque 
encuentran interesante, placentero y reta-
dor participar en búsquedas intelectuales 
o simplemente porque les gusta ayudar” 
(Máynez y Noriega, 2015, p.35); por estas 
razones, se considera que la transmisión de 
conocimiento dentro de las organizaciones 
se vuelve necesaria para el desarrollo tanto 
individual como en conjunto del talento hu-
mano y por ende de la empresa en general. 

En el caso de la utilización del conocimien-
to, este se muestra cuando los individuos se 
encuentran en la necesidad de realizar de-
terminadas actividades; mismas que pue-
den considerarse como los carriles por don-
de circula el conocimiento que se presenta 
como elemento útil para la satisfacción de 
las necesidades de un individuo. Una vez 
concluido el proceso de adquisición y trans-
misión como dimensiones del proceso de 
gestión del conocimiento, se analiza la últi-
ma dimensión que consiste en la utilización 
del conocimiento, “que consiste en el uso y 
la evaluación de conocimiento que permite a 
la organización llevar a cabo sus actividades 
agregando valor que permite incrementar el 
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desempeño de la organización” (Ibarra et 
al., 2020, p.6); el proceso de la gestión del 
conocimiento está enfocado en mejorar la 
competitividad empresarial a través de sus 
diferentes etapas; según Pinzón et al. (2019) 
“la exploración del conocimiento se orienta 
en la detección y adquisición de nuevo co-
nocimiento, mientras que la explotación del 
conocimiento hace énfasis en la utilización 
del conocimiento existente” (p.25), por ello, 
la utilización del conocimiento adquirido re-
cabado del mercado ayuda a mejorar signi-
ficativamente el nivel del rendimiento de las 
empresas lo que las haces más competiti-
vas, por supuesto, si se hace buen uso de la 
información recopilada. 

Por otra parte, “el capital intelectual se pue-
de definir de manera genérica como aque-
llos intangibles que posee una organización 
y que utiliza para generar valor, satisfacer 
necesidades, incrementar la productividad 
y competitividad de la misma” (Ibarra et al., 
2020, p.4);  es decir, el capital intelectual 
consiste en los conocimientos que posee 
una organización y el uso que hace de es-
tos para tranformarlos en beneficios eco-
nómicos; en este sentido se puede ver una 
clara relacion entre el proceso de gestión 
del conocimiento y el capital intelectual. La 
teoria basada en el capital intelectual en 
primera instancia fue considerada por Ed-
vinsson y Sullivan (1996); “en la década de 
1990 el concepto de capital intelectual ganó 
impulso cuando las organizaciones comen-
zaron a darse cuenta de la importancia de 
sus activos intangibles en comparación con 
sus activos tangibles y las posibilidades 
engendradas en tecnologías emergentes” 
(Huerta, 2019, p.11); este interés ha ido au-
mentando a través de los años con el sur-
gimiento de nuevos mercados y productos 
con un enfoque en innovación, lo que oca-
siona competitividad y una orientación por 
parte de las empresas en el desarrollo de 
capital intelectual. 

En la actualidad, el valor del capital intelec-
tual es uno de los factores clave a tenerse 
en cuenta dentro del mundo empresarial; 

no obstante, existen dificultades para la me-
dición de dicho capital debido a que cada 
empresa funciona en un contexto diferente, 
en este caso se analiza el capital intelectual 
de las microempresas, por lo que, se toma 
en consideración a uno de los molemos 
más conocidos planteado por Edvinsson y 
Sullivan (1996) el cual incluye a dimensio-
nes de capital humano, capital estructural 
y capital relacional; los cuales se toman en 
consideración para el desarrollo de la pre-
sente investigación. 

Partiendo de la dimensión del capital huma-
no, Sidharta y Affandi (2016) “ésta se define 
como la sangre vital del capital intelectual; 
es una fuente muy útil de conocimiento, ha-
bilidades y competencias en una empre-
sa y la relación con el liderazgo efectivo” 
(p.1247); además, “dentro del capital hu-
mano se consideran aspectos como know 
how - conocimiento del personal por capa-
citación, formación profesional, experiencia, 
habilidades y destrezas” (Salazar y Osorio, 
2016, p.347). Esta dimensión comprende 
tanto al conocimiento explícito como al tá-
cito, mismos que son adquiridos por medio 
de procesos formales e informales como la 
educación y la experiencia; según Ibarra et 
al. (2020) “al capital humano lo conforman 
intangibles que pertenecen a cada persona 
y no a la institución, aunque esta las utilice; 
su objetivo incluye la formación de recursos 
humanos de calidad” (p.4); por esta razón, 
el capital humano es considerado como un 
valor de suma importancia para las empre-
sas, esto debido a que el conocimiento se 
concreta y desarrolla en la mente del indivi-
duo conformando un punto de partida para 
gestionar dicho conocimiento y generar be-
neficios para la empresa.

En el caso del capital estructural, este se 
puede establecer como el conocimiento 
explícito relacionado con el proceso inter-
no de transmisión, comunicación y gestión 
del conocimiento técnico de la organiza-
ción; además, lo conforman los recursos 
propiedad de la empresa como bases de 
datos, propiedad intelectual y la cultura or-
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ganizacional (Ibarra et al., 2020); sobre esto 
Nonaka y Takeuchi (1995) mencionan que 
este capital es la estructura física que facili-
ta el acceso al conocimiento, es decir, todo 
aquello que se relaciona con la productivi-
dad del talento humano y que se refleja en 
el desarrollo de las actividades de acuerdo 
a los conocimientos adquiridos dentro de 
su formación. El capital estructural se ma-
nifiesta por los siguientes aspectos: “ima-
gen corporativa, marca, el producto y sus 
nombres comerciales, procesos, recetas 
estándar y patentes; finalmente la última, 
manifestada por el capital de información, 
con aspectos como: know how – conoci-
miento competitivo, mercado – sector, clien-
tes y relación con los proveedores” (Salazar 
y Osorio, 2016, p.347); es decir, el capital 
estructural es “la capacidad de la empresa 
para cumplir con la rutina de la compañía y 
la estructura que apoya el esfuerzo de los 
empleados para producir un desempeño 
intelectual optimizado y en general el des-
empeño de la organización” (Huerta, 2019, 
p.14); esta dimensión da soporte al correc-
to desenvolvimiento de los trabajadores, ya 
que permite que el conocimiento fluya; por 
ello, dentro de esta investigación se con-
sideran elementos como las instalaciones 
modernas, misión, visión y valores de la or-
ganización, nuevos productos, maquinaria 
y equipo de trabajo. 

Finalmente, el capital relacional “trata las 
relaciones con las partes interesadas ex-
ternas y las percepciones que tienen so-
bre la organización, así como el intercam-
bio de conocimiento entre la organización 
y dichas partes interesadas” (Huerta, 2019, 
p.14); este tipo de capital tiene que ver bá-
sicamente con los recursos tecnológicos y 
organizacionales que tiene una empresa 
como la cultura, estructura y aprendizaje. 
El capital relacional hace referencia al va-
lor que tiene cualquier empresa en relación 
con sus clientes, proveedores y socios; es 
así que, esta dimensión del capital intelec-
tual es un vínculo que establece la empresa 
con terceros desde una perspectiva donde 

cada proceso es una cadena de relaciones 
y cada integrante contribuye a la calidad de 
la producción o del servicio con la finalidad 
de satisfacer al cliente.

Metodología

La metodología que se empleó es de carác-
ter cualitativo debido a que tiene un diseño 
flexible para analizar la realidad y se orienta 
básicamente hacia el estudio de problemas 
relacionados con la experiencia de las per-
sonas; para Hernández (2014) este enfoque 
permite el soporte teórico y el manejo de in-
formación general, parte de pautas de las 
informaciones, descubrimiento y el hallazgo; 
por ello, fue de utilidad debido a que el pro-
ceso de gestión del conocimiento se inicia 
con la adquisición continuando con la trans-
misión y utilización del conocimiento en base 
al modelo presentado por Dzenopoljac et al. 
(2018); además, se toma en consideración al 
modelo presentado por Edvinsson y Sullivan 
(1996) los cuales dimensionan al capital inte-
lectual en capital humano, capital estructural 
y capital relacional. 

Por otro lado, hubo la necesidad de imple-
mentar la investigación bibliográfica la cual 
depende de la información que se recoge o 
consulta en documentos a los que se pue-
de acudir como fuente o referencia en cual-
quier momento o lugar (Hernández, 2014); 
esto permitió dar sustento teórico a la inves-
tigación y analizar los componentes de las 
variables de la investigación con la informa-
ción recolectada por medio de diferentes 
documentos, libros y artículos científicos.   

Resultados

Para empezar, se destaca a Nonaka y 
Takeuchi (2000) cuando mencionan que 
“una compañía creadora de conocimiento 
trata a su vez ideales e ideas, lo cual es el 
combustible de la innovación, cuya esencia 
consiste en recrear el mundo conforme a 
una visión o ideal particular” (p.164). Bajo 
este aspecto “el mercado global considera 
a las Mipymes como el sector más produc-
tivo en la economía de un país y son consi-
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deradas una prioridad para el crecimiento 
económico por el impacto que tienen tanto 
en países desarrollados como en los subde-
sarrollados” (Mendoza et al., 2021, p.320); 
crecer, desarrollarse y mantenerse es un 
reto del diario vivir en un entorno dinámico 
que implica plantear estrategias para alcan-
zar el desarrollo empresarial.

En el Ecuador una de las áreas en las que 
se ha podido observar un desarrollo de la 
gestión del conocimiento es el sector finan-
ciero tal y como se muestra en los resulta-
dos de la investigación de Andrade et al. 
(2020) cuando menciona que las directri-
ces actuales obligan a las empresas a in-
cluir al conocimiento como uno de los re-
cursos más importantes para la generación 
de nuevos proyectos, el factor inteligencia 
debe ser identificado y medido para gene-
rar una adecuada gestión del mismo con la 
finalidad de darle un valor intangible como 
una ventaja competitiva frente a las demás 
organizaciones conociéndose como capi-
tal intelectual; no obstante, se encuentran 
falencias de este ámbito dentro del sector 
financiero como la inexistencia de proce-
sos que permitan medir este conocimiento 
y que no se han logrado implementar pro-
cedimientos específicos para potenciar el 
capital intelectual. 

En base a la investigación de Gamboa 
(2017) las empresas ecuatorianas cuentan 
con el conocimiento necesario para generar 
competitividad; no obstante, su gestión es 
limitada y se ha reconocido que en los últi-
mos años las microempresas de los diferen-
tes sectores se encuentran trabajando poco 
a poco en cada una de las fases o cadena 
del valor del conocimiento, para que se in-
corporen en los procesos de la empresa y 
se constituyan en una herramienta de inno-
vación y mejora continua. 

Además, las Pymes ecuatorianas dentro del 
sector textil se ha determinado diferentes de-
bilidades como la falta de formalidad en las 
relaciones laborales con sus colaboradores 
lo que provoca una alta rotación del perso-

nal, el mismo que al momento que abandona 
la organización se lleva consigo un cúmulo 
de experiencias de aprendizaje personal 
que se conoce como conocimiento tácito; 
de esta manera dentro la investigación de-
sarrollada por Arguello (2017) se indica que 
la implementación de un modelo de gestión 
del conocimiento permite generar resultados 
óptimos tanto en la rentabilidad económica 
como en el capital intelectual. 

Dentro de las organizaciones campesinas 
productoras de cacao el talento humano y 
el conocimiento se conoce como una cultu-
ra del saber, saber hacer y del ser; la ges-
tión del conocimiento dentro de este ámbito 
se define por la estimulación, adquisición, 
almacenamiento, aplicación y medición del 
conocimiento; y estos conocimientos facili-
tan los procesos de la cadena de valor que 
unidos al rigor científico y la técnica en el 
desarrollo de productos a logrado generar 
resultados positivos para estas organizacio-
nes (Castillo et al., 2019). 

Por otro lado, se destaca que las organiza-
ciones medianas y pequeñas tienen limi-
taciones en cuanto a la gestión del cono-
cimiento, aspecto que hoy en día plantea 
nuevos escenarios de cambio en relación 
a las fuertes restructuraciones en los espa-
cios laborales; en base a esto se destaca 
a la industria de cuero y calzado del Ecua-
dor que está considerada como una de las 
actividades dinamizadoras de la economía, 
debido a que cuenta con un gran número 
de microempresas que componen el sec-
tor; los resultados de capital intelectual se 
reflejan en la investigación desarrollada por 
Erazo (2021) indicando una ponderación 
de 2,90 sobre 5 puntos en cuanto al capital 
humano, en el caso del capital estructural 
se encontró una ponderación de 2,75; ade-
más, dentro de esta investigación se toma 
en cuenta a la innovación como otra dimen-
sión del capital intelectual encontrando una 
ponderación de 3,30; estos resultados indi-
can que debido a la inadecuada gestión del 
conocimiento del sector cuero y calzado los 
resultados del capital intelectual cuentan 
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con muchas falencias tal y como se muestra 
en las ponderaciones que no alcanzan una 
puntuación considerada como relevante. 

En cuanto al sector industrial de forma gene-
ral existe un desconocimiento de la impor-
tancia de los activos intangibles como el ca-
pital intelectual y la influencia que esto ejerce 
en la rentabilidad financiera de las organiza-
ciones; en base a esto, Pardo et al. (2017) 
afirma que si las empresas del sector indus-
trial invirtieran de forma consecuente en el 
capital intelectual (capital humano, estructu-
ral y relacional), la rentabilidad obtenida al 
final de un ejercicio económico sería mayor; 
puesto que el talento humano ecuatoriano 
cuenta con suficiente información y las com-
petencias (conocimientos, habilidades y ap-
titudes) suficientes, para transformar su co-
nocimiento en capital intelectual reflejándose 
en utilidades y rendimiento económico. 

En otra investigación desarrollada por Gó-
mez et al. (2021) determina que la influen-
cia del capital intelectual en el rendimiento 
financiero de las empresas del sector ca-
rrocero en el Ecuador; en este estudio se 
obtuvo información de los estados finan-
cieros de 15 empresas carroceras; los re-
sultados arrojaron que el 31,0% del retorno 
sobre el activo y el 28,6% del retorno sobre 
el patrimonio son explicados las variables 
de razón de endeudamiento, tamaño de la 
empresa y el capital intelectual, con lo cual, 
se concluye que la gestión adecuada del 
conocimiento convertida en activos intangi-
bles generan un crecimiento dentro de las 
microempresas ecuatorianas. 

Dentro del sector agrícola ecuatoriano se 
hizo un estudio a cargo de Sani (2021) en 
el cual se relaciona al capital intelectual y el 
desempeño financiero de las empresas, en 
este sentido, los resultados alcanzados de-
muestran que el coeficiente del valor añadi-
do intelectual y sus elementos tuvieron un 
incremento durante el período 2016 – 2018; 
en cuanto al comportamiento del ROA, se 
estableció que, el 37% de las empresas del 
sector agrícola obtuvieron un rendimiento 

de activos superior a la media; es así que, 
el componente que incide de forma positiva 
en el ROA de las empresas del sector agrí-
cola del ecuador es el capital intelectual en 
especial el capital humano.

En el caso del sector manufacturero del 
ecuador hablando de las microempresas 
se analiza una investigación desarrollada 
por Pardo (2018) en la cual se estudia a los 
resultados de rentabilidad generados por 
el capital intelectual de las microempresas 
manufactureras; se ha demostrado que la 
gestión del conocimiento y el capital intelec-
tual de estas organizaciones proporcionan 
a la administración, información sobre el va-
lor de eficiencia de la empresa a través de 
sus activos intangibles y utiliza indicadores 
financieros tradicionales que se determinan 
usualmente en las empresas; además, el 
capital intelectual y sus componentes (ca-
pital humano, capital estructural y capital 
relacional) conllevan a que se genere una 
mayor rentabilidad y mejores resultados en 
todos los aspectos de la empresa. 

Es así que, en el Ecuador es necesario in-
centivar a las organizaciones en especial a 
las microempresas la cultura del compartir, 
con la finalidad de explorar y explotar los 
conocimientos del talento humano para 
asegurar los beneficios a corto y largo pla-
zo por medio de activos intangibles; debido 
a que, no está siendo debidamente aprove-
chado en las empresas (Soliz et al., 2017). 

Conclusiones

En primera instancia se puede concluir que 
el proceso de gestión del conocimiento de 
las microempresas ecuatorianas analizado 
por medio de la adquisición, transmisión y 
utilización del conocimiento en los diferen-
tes sectores como el textil, cuero y calzado, 
carrocero, agrícola y manufacturero tienen 
diferentes limitaciones como la falta de cul-
tura en el uso y gestión del conocimiento 
adquirido y generado dentro de las Pymes; 
de allí surge la necesidad de que estas em-
presas puedan utilizar este conocimiento 
tácito surgido a través de la experiencia y el 
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estudio para desarrollas un capital intelec-
tual que se transforme en un activo intangi-
ble importante.

En ese caso, el capital intelectual de las 
microempresas ecuatorianas integrado por 
el capital humano, capital estructural y ca-
pital relacionan, se fundamenta en el co-
nocimiento y las habilidades de las perso-
nas que laboran en los diferentes sectores 
económicos del país; en base a esto, se ha 
podido constatar que los resultados del ca-
pital intelectual como el beneficio económi-
co; es así que, las microempresas revelan 
en sus indicadores de capital intelectual 
diferentes falencias haciendo notar que no 
se ha causa de la inadecuada gestión del 
conocimiento no se han podido establecer 
resultados óptimos de capital intelectual. 
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RESUMEN

Introducción: La rinitis alérgica, una enfermedad crónica inmunológica que afecta a un rango del 10% al 30% 
de la población mundial, causando morbilidad y discapacidad significativa, afectando la calidad de vida y 
representando el 3% de las visitas médicas. Objetivo: Tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes que padecen rinitis. alérgica en el campo sur del ISTUL, niveles I y II.  Métodos: Se realizó una 
investigación aplicada con enfoque mixto, utilizando métodos cualitativo y cuantitativo, con un corte transver-
sal. La población estudiada fue de 58 estudiantes, de los cuales 14 (24.1%) presentaron rinitis. Se empleó la 
técnica de la encuesta y se utilizó un cuestionario como instrumento, con preguntas politómicas y escala de 
Likert para su valoración. Resultados: Muestran que el 70.2% de los participantes no tenían antecedentes 
familiares de alergias. Un 18.97% reportó resfríos habituales, con síntomas comunes como congestión nasal 
(37.9%) y estornudos, con mayor intensidad durante la noche y la mañana. Estos hallazgos subrayan la preva-
lencia de síntomas respiratorios y alérgicos, destacando la necesidad de estrategias de manejo y prevención. 
Conclusiones: La prevalencia de rinitis alérgica entre los estudiantes del campo sur del ISTUL, niveles I y II, 
resalta la necesidad de una evaluación continua y tratamiento adecuado. Promover hábitos saludables, redu-
cir la exposición a alérgenos y mejorar la calidad del aire son medidas cruciales para prevenir la enfermedad 
y mejorar el bienestar y rendimiento académico. Además, identificar alérgenos y factores de riesgo ambienta-
les es esencial para desarrollar estrategias de manejo y prevención más efectivas.

Palabras clave: Secreción nasal, Rinorrea, Prurito nasal, Rinoconjuntivitis, Exámenes de laboratorio.

ABSTRACT

Introduction: Allergic rhinitis, a chronic immunological disease, affects between 10% and 30% of the world's 
population, causing significant morbidity and disability, impacting quality of life, and accounting for 3% of medi-
cal visits. Objective: The goal was to improve the quality of life of students suffering from allergic rhinitis at the 
southern campus of ISTUL, levels I and II. Methods: An applied research study with a mixed-methods approach 
was conducted, utilizing both qualitative and quantitative methods with a cross-sectional design. The studied 
population consisted of 58 students, of whom 14 (24.1%) had rhinitis. The survey technique was employed, and 
a questionnaire was used as the instrument, with polytomous questions and a Likert scale for assessment. Re-
sults: Show that 70.2% of the participants had no family history of allergies. 18.97% reported frequent colds, with 
common symptoms such as nasal congestion (37.9%) and sneezing, with greater intensity during the night and 
morning. These findings underline the prevalence of respiratory and allergic symptoms, highlighting the need 
for management and prevention strategies. Conclusions: The prevalence of allergic rhinitis among students at 
the southern campus of ISTUL, levels I and II, underscores the need for continuous evaluation and appropriate 
treatment. Promoting healthy habits, reducing allergen exposure, and improving air quality are crucial measures 
to prevent the disease and enhance well-being and academic performance. Additionally, identifying allergens 
and environmental risk factors is essential for developing more effective management and prevention strategies.
 
Keywords: Nasal discharge, Rhinorrhea, Nasal pruritus, Rhinoconjunctivitis, Laboratory tests.
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Introducción

La rinitis alérgica (RA) es una enfermedad 
caracterizada por síntomas como rinorrea, 
prurito nasal, congestión nasal y estornu-
dos, secundaria a una inflamación mediada 
por Inmunoglobulinas (IgE). (Calle, 2020)

La rinitis alérgica está estrechamente vin-
culada a otras enfermedades respiratorias 
como el asma, la rinoconjuntivitis y la sinu-
sitis, con una alta frecuencia en niños. El 
diagnóstico implica una exploración física, 
apoyada por pruebas de laboratorio para la 
detección de IgE y, en casos de diagnósti-
co diferencial, estudios de imágenes. (Da-
qui, 2020)

Esta enfermedad presenta factores de ries-
go ambientales, alimenticios y genéticos. 
Por lo tanto, es fundamental un diagnóstico 
preciso para evitar su confusión con otras 
enfermedades respiratorias.. (Fonseca et 
al., 2020)

El tratamiento de esta patología es diverso 
e incluye antihistamínicos de segunda ge-
neración, sin causar efectos adversos en 
el paciente, descongestionantes, inmuno-
terapia y, en casos específicos, cirugía. En 
cuanto a la prevención, es necesario evitar 
el alergeno, desencadenando la alergia en 
el paciente, como los ácaros, el polen, el 
polvo, entre otros. (Daqui, 2020)

La rinitis alérgica es una enfermedad cró-
nica de carácter inmunológico que a nivel 
mundial afecta aproximadamente entre el 
10 y 30 % de las personas a nivel del mun-
do, la misma es causante de morbilidad y 
discapacidad significativa que afecta di-
rectamente la calidad de vida, que es res-
ponsable del 3 % de las visitas médicas 
aproximadamente. Esta enfermedad afecta 
a todos los estratos sociales y económicos 
sin distinción alguna, por esta razón es una 
problemática  de salud que se considera 
a nivel nacional y mundial. Estudios que 
son avalados por el “Centro Internacional 
de Asma y Alergias en la Infancia” (ISAAC, 
2.19). Esto ha proporcionado una gran can-

tidad de información sobre la epidemiología 
de las enfermedades alérgicas, permitien-
do la comparación entre países y revelando 
una amplia variabilidad en sus prevalen-
cias. (Hidalgo, 2021)

Ecuador es uno de los países con alta in-
cidencia de esta enfermedad, ocupando el 
segundo y tercer lugar en América. Se es-
tima que entre el 10% y el 20% de la po-
blación padece rinitis alérgica. (Canales & 
Vargas, 2017). Sin embargo, no hay datos 
estadísticos concretos o recientes sobre la 
cantidad de personas que padecen rinitis 
alérgica. (Philco et al., 2019)

En Ecuador, entre el 10% y el 20% de la po-
blación padece esta enfermedad. Un estu-
dio llevado a cabo en Cuenca, encontran-
do una prevalencia de rinitis alérgica del 
14.28%, el factor de riesgo más importante 
es el lugar de residencia siendo la zona ur-
bana la de mayor riesgo. (Moreno, Brito & 
Jaramillo, 2014).

La guía "Allergic Rhinitis and Its Impact on 
Asthma" (ARIA) clasifica la rinitis alérgica 
según su duración en: intermitente y persis-
tente, y según la gravedad de los síntomas 
en leve, moderada y grave..  (Daqui y Ca-
rrera, 2020) 

En su estudio realizado en la ciudad de 
Cuenca, Philco Toaza y colaboradores 
(2019) encontraron una prevalencia de ri-
nitis alérgica del 14.28%, identificando el 
lugar de residencia como el principal fac-
tor de riesgo, siendo la zona urbana la de 
mayor riesgo.

Según la gravedad, la rinitis alérgica puede 
clasificarse como leve o moderada/grave. 
Se considera leve si el sueño y las activida-
des diarias no se ven alterados, y modera-
da/grave si alguno de estos aspectos se ve 
afectado. Recientemente, se ha propuesto 
una nueva clasificación basada en la res-
puesta inflamatoria, diferenciando entre 
sistémica y local. En la forma local, los sín-
tomas se limitan a la congestión nasal, sin 
signos sistémicos de atopia. Mientras que 
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en la sistémica si se manifiestan diversas 
asociaciones de atopia. (Philco et al., 2019).  
Esta patología corresponde a un porcentaje 
significativo a nivel mundial, y se clasifica 
según la duración, severidad, respuesta in-
flamatoria y presencia o ausencia de signos 
de atopia, estamos ante un verdadero pro-
blema de salud. Aunque no suele ser mortal 
en la mayoría de los casos, puede desenca-
denar crisis con atopia que comprometen 
gravemente el sistema inmunitario y pueden 
llevar al desarrollo de anafilaxia, poniendo 
en riesgo la vida del paciente.

Además, se ve alterada la calidad de vida, 
se produce ausentismo laboral y diversas 
situaciones que resultan de un mal manejo 
de la enfermedad.

La rinitis es un síndrome causado por la in-
flamación de la mucosa nasal, que se ca-
racteriza clínicamente por síntomas como 
obstrucción nasal y congestión en las áreas 
adyacentes, afectando frecuentemente los 
ojos y los senos paranasales. Generalmente 
se acompaña de picazón nasal y estornu-
dos, anosmia y diversos grados de altera-
ción en el estado general, con o sin fiebre. 
(Sgambatti et al., 2024)

En conjunto, constituye uno de los motivos de 
consulta más comunes en Medicina Gene-
ral, ya que estos síntomas son típicos de las 
infecciones virales de las vías respiratorias, 
alergias a antígenos inhalados o irritaciones 
por diversas causas en las vías respiratorias 
altas, todos ellos problemas frecuentes. A 
pesar de su elevada prevalencia, es consi-
derado frecuentemente un problema banal, 
por no poner en riesgo la vida del paciente, 
sin considerar que se trata de enfermedades 
que, especialmente en sus formas crónicas, 
interfieren de manera notable con la calidad 
de vida. (Pacheco 2022).

Philco y cols, (2019), Daqui. (2020) y Sgam-
batti, (2024) mediante el uso de cuestiona-
rios validados de calidad de vida, se ha de-
terminado que la rinitis afecta la actividad 
diaria, dificulta la concentración y reduce el 
rendimiento académico y laboral. También 

interfiere en las relaciones sociales y en el 
sueño. Es una causa común de ausentismo 
laboral y escolar, lo que lleva al paciente a 
buscar un alivio rápido de sus síntomas. Al 
proporcionar este alivio, no solo se mejora 
su condición, sino que también se previe-
nen posibles complicaciones que pueden 
surgir durante el curso de la enfermedad.. 
Por todo esto se lleva a cabo la presente 
investigación con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida en los pacientes con rinitis 
alérgica en la población de I y II nivel del 
instituto. (ISTUL Libertad).

Materiales y Métodos 

Es una investigación aplicada con enfo-
que mixto, se utilizó métodos cualitativos 
y cuantitativos, para abordar una com-
prensión integral del problema de estudio: 
la rinitis alérgica en jóvenes estudiantes, 
combinando la precisión y generalización 
de los datos numéricos con la profundidad 
de las experiencias individuales. Se utilizó 
como método  cuantitativo, una encuesta 
estructurada, para obtener una visión obje-
tiva de la prevalencia y severidad de la rini-
tis alérgica, mientras que los instrumentos 
cualitativos, se utilizaron entrevistas para la 
exploración del impacto emocional y social 
de la enfermedad. Esta combinación mejo-
ra la validez y fiabilidad de los resultados al 
permitir la triangulación de datos y facilita el 
desarrollo de la participación de prácticas y 
la adaptación a las necesidades especiales 
de los alumnos, siendo un corte transver-
sal, que permitió recolectar datos en un úni-
co momento, lo que es ideal para medir la 
prevalencia de la rinitis alérgica en esta po-
blación específica. Este diseño es eficien-
te en términos de tiempo y recursos, y es 
especialmente útil para estudios descripti-
vos que buscan identificar la frecuencia y 
distribución de una condición en una po-
blación determinada. Además, permitió la 
comparación entre diferentes subgrupos de 
estudiantes (por ejemplo, por edad, género, 
hábitos de vida) en el mismo período, facili-
tando la identificación de posibles factores 
de riesgo y correlaciones relevantes. La po-
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blación fue de 58 estudiantes de enferme-
ría, de primer y segundo nivel, del campus 
sur del instituto.  Para el cuestionario, se 
construyeron interrogantes politómicas de 
cinco elecciones y para su valoración se 
empleó la escala de Likert.

Resultados

El análisis de los resultados de la encuesta 
detalla que el 70.2% de los participantes no 
tienen antecedentes familiares de alergias. 
Por otro lado, el 20.8% de los participantes 
reportaron tener antecedentes familiares de 
alguna forma de alergia. 

Tabla 1. 

Antecedentes familiares en la rinitis alérgica
 

Antecedentes Familiares Prevalencia (%) 

Sin antecedentes 70.2% 

Con antecedentes 20.8% 

Respecto a la categoría de frecuencia de 
resfriados y prevalencia el 18.97% de los 
encuestados reportan tener resfríos de fre-
cuencia alta, y un 3.45% los experimentan 
mensualmente. En la frecuencia modera-
da, un 8.62% de los participantes tienen 

resfríos dos veces al mes, mientras que 
un 17.24% reporta resfríos cada 2-3 me-
ses. En la categoría de frecuencia baja, un 
29.31% de los encuestados tienen resfríos 
cada seis meses y un 24.14% experimen-
tan resfríos anualmente.

Tabla 2. 

Frecuencia de resfriados y prevalencia

Frecuencia de resfriados Prevalencia (%) 

Habitualmente 18.97% 

Mensualmente 3.45 % 

Dos veces por mes  8.62% 

cada 2 a 3 meses 17.24% 

cada 6 meses 29.31% 

anualmente 24.14% 
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En cuanto a la frecuencia de la sintomatolo-
gía se muestra que el síntoma más común 
es seguido de los estornudos, que afectan 
al 31%. La picazón de la nariz es también 
prevalente, impactando al 27.6%, mientras 
que el goteo o hinchazón es menos común, 
con un 8.6% de incidencia. (tabla 3)  

La variabilidad en la periodicidad e intensi-
dad de las manifestaciones sintomatológi-
cas, indica que éstos son más comunes en 
la mañana y en la noche, lo que refleja la 
naturaleza fluctuante de esta enfermedad, 

exacerbada por factores ambientales y de 
estilo de vida.La congestión nasal es el sín-
toma más común (37.9%), En contraste, el 
46% no reporta ningún síntoma, lo que su-
giere que casi la mitad de la muestra no su-
fre de problemas respiratorios específicos. 

Los síntomas tienden a ser más intensos 
en ciertos momentos del día, con un 44.7% 
reportando que sus síntomas son más co-
munes en la mañana, Sin embargo, el 66% 
de los participantes indica que los síntomas 
son más frecuentes en la noche.  

Tabla 3. 

Frecuencia de sintomatología
 

Sintomatología Prevalencia (%) 

Congestión nasal  37.90% 

Goteo o hinchazón  8.60% 

Estornudos  31% 

Picazón de la nariz  27.60% 

Ningún síntoma  46.60% 

¿Son más comunes en la noche o mañana? 

mañana 44.70% 

noche 66% 

¿Tiene resfriados recurrentes que presentan congestión nasal, estornudos, picazón 

en la nariz o secreción nasal? 

si 37.90% 

no 62% 
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Tabla 4. 

Frecuencia de sintomatología acompañada por tos

Sintomatología acompañada de tos Prevalencia (%) 

Siempre 9.30% 

Casi siempre 5.60% 

A veces 85.20% 

¿Con qué frecuencia? 

si 24.10% 

no 76% 

 

Los resultados de la encuesta revelan que 
solo el 24.1% de los encuestados reportan te-
ner síntomas de resfriado acompañados por 
tos repetida, mientras que la mayoría (76%) 
no presenta esta combinación de síntomas. 

Entre aquellos que sí experimentan tos re-
petida con resfrío, el 85.2% indica que esto 
ocurre "a veces", el 9.3% reporta tener tos re-
petida "siempre" y el 5.6% "casi siempre".

Tabla 5. 

Frecuencia de estornudos

Estornudos Prevalencia (%) 

si 33.30% 

no 66.70% 

 

Atendiendo a la frecuencia de estornudos 
la mayoría de los participantes no experi-
mentan este síntoma, con un 66.7% respon-

diendo "No". Sin embargo, un 33.3% de los 
encuestados sí reportan tener estornudos 
consecutivos.
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Tabla 6. 

Sintomatología nasal

 

Sintomatología Nasal 
Prevalencia % 

si no 

¿El resfrío le tapa la nariz (nariz 

tapada)? 

71.90% 28.1% 

¿Los olores fuertes le tapan la nariz? 69% 31% 

¿Tiene picazón en la nariz? 34% 66% 

 

El análisis de los resultados de la encues-
ta sobre síntomas nasales revela que una 
gran mayoría (71.9%) de los participantes 
indican que el resfrío les causa una nariz 
tapada, mientras que solo un 28.1% no ex-
perimentan este síntoma. Además, el 69% 
de los encuestados reporta que los olores 

fuertes también les provocan congestión 
nasal, en contraste con el 31% que no se 
ve afectado por estos olores. En cuanto a 
la picazón en la nariz, un 34% de los parti-
cipantes la experimenta, mientras que una 
mayoría del 66% no sufre de este síntoma.

Tabla 7. 

Sintomatología nasal acompañada de sintomatología ocular 

Sintomatología nasal acompañada de 

sintomatología ocular 

Prevalencia % 

Siempre 14.30% 

Casi siempre 21.40% 

A veces 67.90% 

Frecuencia los síntomas nasales están acompañados de síntomas oculares 

no 52% 

si 48% 
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La encuesta revela una distribución equili-
brada en la prevalencia de síntomas ocula-
res y nasales combinados, con un 48% de 
los participantes reportando esta combina-
ción de síntomas y un 52% que no los ex-
perimenta. La mayoría de los encuestados 
(67.9%) indican que "a veces" sus síntomas 
nasales están acompañados por síntomas 
oculares, mientras que un 21.4% repor-
ta que estos síntomas se presentan "casi 
siempre". Sólo un 14.3% de los participan-
tes experimentan estos síntomas combina-
dos "siempre".

Discusión

Los resultados de la encuesta sobre ante-
cedentes familiares de alergias muestran 
un 70.2% de encuestados sin antecedentes 
y un 20.8% con antecedentes, Esto puede 
ser debido a otros de los múltiples factores 
que causan la alergia, como diversos alér-
genos (polen, hierbas, hongos, malezas, 
ácaros). Por ello, una persona sin antece-
dentes familiares de atopia puede desarro-
llar rinitis alérgica.

Además, la identificación de factores de 
riesgo ambientales y genéticos sugiere que 
la rinitis alérgica puede ser gestionada y 
cómo plantea Philco et al., (2019), Daqui. 
(2020) y Sgambatti, (2024) posiblemente 
prevenida mediante hábitos saludables, re-
duciendo la exposición a alérgenos y mejo-
rando la calidad del aire, especialmente en 
zonas urbanas. Finalmente, los resultados 
respaldan la hipótesis de que mejorar los 
hábitos saludables no solo puede prevenir 
la rinitis alérgica, sino también aliviar sus 
síntomas, lo que a su vez puede mejorar 
el bienestar y la aptitud académica de los 
alumnos, al reducir las interrupciones cau-
sadas por los molestos síntomas de la rinitis 
alérgica. Esto afirma la importancia de es-
trategias preventivas y de manejos integra-
les para mejorar la salud y el rendimiento en 
la población estudiantil de los estudiantes 
del campo Sur del  ISTUL, tal como plantea  
(Philco Toaza et al., 2019).

La Academia Americana de Alergia, Asma 
e Inmunología (AAAAI), la Academia Euro-
pea de Alergia e Inmunología Clínica (EAA-
CI), y otros organismos de salud pública 
promueven estrategias para manejar y pre-
venir las alergias.

Entre estos hábitos se incluyen:

1. Evitar alérgenos: Reducir la exposición 
a alérgenos específicos como ácaros 
del polvo, polen, pelo de animales, entre 
otros, puede ayudar a prevenir los sínto-
mas de la rinitis alérgica.

2. Mantener la limpieza: Mantener una 
buena higiene personal y del entorno 
puede reducir la carga alergénica y los 
desencadenantes de la rinitis alérgica.

3. Controlar el ambiente: Utilizar filtros de 
aire en interiores, controlar la humedad 
y ventilar adecuadamente los espacios 
pueden ser estrategias útiles.

4. Estilo de vida saludable: Mantener el 
peso ideal, haciendo ejercicio constan-
temente y llevar una dieta equilibrada 
pueden fortalecer el sistema inmunoló-
gico y potencialmente reducir la suscep-
tibilidad a las alergias.

5. Educación y manejo adecuado: Infor-
marse sobre los desencadenantes per-
sonales de la rinitis alérgica y aprender 
a manejarlos adecuadamente puede 
ayudar a minimizar los síntomas.

Además, la semejanza de los factores de 
riesgo y la implementación de hábitos sa-
ludables pueden ayudar a prevenir la rinitis 
alérgica o reducir su severidad, mejorando 
así el bienestar y el rendimiento académico 
de los estudiantes. Estos hallazgos denotan 
la importancia de estrategias de manejo y 
prevención, alineándose con las preguntas 
de investigación sobre la prevalencia de la 
rinitis alérgica en el ISTUL, la posibilidad de 
prevenirla mediante hábitos saludables, y 
la mejora del bienestar y aprovechamiento 
en clases al reducir los síntomas molestos. 
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(International Study Asthma and Allergies in 
Childhood, ISAAC. (2023)

Los resultados sobre la presencia de tos re-
petida en personas con síntomas de resfriado 
pueden ser relacionados con la prevalencia 
de la rinitis alérgica, una enfermedad crónica.

Este análisis es crucial para responder las 
preguntas de investigación sobre la pre-
valencia de la rinitis alérgica en el ISTUL, 
sugiriendo que los síntomas respiratorios 
recurrentes pueden indicar una prevalencia 
significativa. Además, la implementación 
de hábitos saludables puede ser una estra-
tegia efectiva para prevenir la rinitis alérgi-
ca, reduciendo la exposición a alérgenos y 
mejorando la calidad del aire. Finalmente, 
mejorar los hábitos saludables puede no 
solo prevenir la rinitis alérgica, sino también 
aliviar sus síntomas, mejorando la calidad 
de vida y el desempeño académico  de los 
estudiantes, al reducir las interrupciones 
causadas por los molestos síntomas de la 
rinitis alérgica. 

Estos hallazgos subrayan la necesidad de 
identificar a los individuos que presentan ri-
nitis, relacionar los tipos de alérgenos que 
desencadenan las crisis, implementar me-
didas preventivas oportunamente e iden-
tificar los factores de riesgo ambientales 
relacionados con la rinitis alérgica. (Philco 
Toaza et al., 2019)

Esto se puede relacionar con la clasificación 
y los hallazgos del estudio sobre rinitis alér-
gica en Cuenca. Siguiendo la guía ARIA, la 
rinitis alérgica se clasifica según su dura-
ción: en intermitente y persistente, y la gra-
vedad de los síntomas en leve, moderada y 
grave. La gran mayoría (71.9%) de los parti-
cipantes indican que el resfrío les causa una 
nariz tapada, lo que podría ser un indicio 
de rinitis alérgica persistente y moderada a 
grave, especialmente si se considera que el 
69% reporta que los olores fuertes también 
les provocan congestión nasal. La picazón 
en la nariz, experimentada por el 34% de 
los encuestados, es otro síntoma típico de 
la rinitis alérgica. El estudio en Cuenca, que 

encontró una prevalencia de rinitis alérgica 
del 14.28% y destacó la zona urbana como 
el mayor factor de riesgo, sugiere que los 
síntomas reportados en la encuesta pue-
den estar más presentes en áreas urbanas 
donde la exposición a alérgenos es mayor. 
Estos resultados subrayan la importancia 
de considerar tanto los factores ambienta-
les como la clasificación clínica en el ma-
nejo de la rinitis alérgica, destacando que 
una parte significativa de la población pue-
de estar afectada de manera moderada a 
grave por esta condición, especialmente en 
zonas urbanas de alto riesgo. (Philco Toaza 
et al., 2019).

Conclusiones

• La alta prevalencia de síntomas respira-
torios como congestión nasal (37.9%) y 
estornudos (31%), junto con la presen-
cia de tos repetida en algunos casos, 
refuerzan la importancia de identificar 
de forma oportuna a los individuos que 
presentan rinitis. 

• Los hallazgos sobre la prevalencia de 
congestión nasal provocada por olores 
fuertes y picazón en la nariz indican  
que los factores ambientales juegan un 
papel crucial en el agravamiento de los 
síntomas de la rinitis alérgica y la necesi-
dad de asociarla. Los tipos de alérgenos 
que desencadenan las crisis y permitirá 
desarrollar estrategias de manejo y pre-
vención más efectivas, en la determina-
ción de los factores de riesgo ambienta-
les asociados con la rinitis alérgica que 
provocan problemas respiratorios.

• La implementación de hábitos saluda-
bles para prevenir la rinitis alérgica y 
reducir su severidad constituyen me-
didas preventivas de forma oportuna, 
que son parte de las acciones o plani-
ficación del aumento de la calidad del 
aire y la disminución de la exposición 
a alérgenos, cruciales para prevenir la 
aparición y exacerbación de los sínto-
mas de rinitis alérgica.
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• La alta incidencia de síntomas respirato-
rios inducidos por factores ambientales, 
como la congestión nasal y la picazón 
en la nariz, resalta la importancia de la 
identificación y mitigación de los facto-
res de riesgo ambientales. 

Recomendaciones: Para mantener y ver 
mejoras en la calidad de vida de los pacien-
tes con rinitis alérgica en ISTUL, se deben 
implementar programas de evaluación con-
tinua, promover hábitos saludables, desa-
rrollar programas de apoyo para estudian-
tes, y minimizar la exposición a alérgenos. 
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