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RESUMEN

La presente investigación aborda la problemática de la violencia contra la mujer dentro de las relaciones de 
pareja. En tal sentido, se formuló como objetivo general: caracterizar las manifestaciones de violencia contra 
las mujeres profesionales con pareja en una muestra del consultorio nro. 15 del municipio de Guanajay. La 
investigación se apoya en una metodología cuanti-cualitativa, descriptiva de corte transversal. La muestra 
seleccionada de 30 mujeres profesionales con edades comprendidas entre 30 y 45 años de edad, no proba-
bilística, integrada por sujetos-tipos. En cuanto a los métodos y técnicas empleadas se encuentran: la entre-
vista semiestructurada, el cuestionario para mujeres, el cuestionario sobre violencia intrafamiliar, y la dinámica 
de grupo. Todas estas herramientas posibilitaron dar respuestas a los diferentes objetivos propuestos. Los 
resultados apuntan a la presencia de la violencia tanto psicológica como física. Otros tipos de violencia como 
la económica y la sexual aparecen en el estudio, pero no son reconocidas por las mujeres. Se constató la 
presencia de redes de apoyo social emocional. Todo ello posibilita señalar como recomendaciones la necesi-
dad de trabajar sobre la dinámica familiar, el cambio de actitudes, así como la implementación de actividades 
educativas al interior de la pareja.

Palabras clave: manifestaciones de violencia; mujeres profesionales.

ABSTRACT

This research addresses the problem of violence against women within couple relationships. In this sense, 
the general objective was formulated: to characterize the manifestations of violence against professional wo-
men with partners in a sample of office nro. 15 of the Municipality of Guanajay. The research is supported by 
a quantitative-qualitative, descriptive cross-sectional methodology. The selected sample of 30 professional 
women between 30 and 45 years old, non-probabilistic, made up of typical subjects. Regarding the methods 
and techniques used, there are: the semi-structured interview, the questionnaire for women, the questionnaire 
on domestic violence, and group dynamics. All these tools made it possible to provide answers to the different 
proposed objectives. The results point to the presence of both psychological and physical violence. Other 
types of violence such as economic and sexual violence appear in the study but are not recognized by women. 
The presence of emotional social support networks was confirmed. All of this makes it possible to point out as 
recommendations the need to work on family dynamics, changing attitudes, as well as the implementation of 
educational activities within the couple.
 
Keywords: manifestations of violence; professional women.
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Introducción

El fenómeno de la violencia ha sido estudia-
do científicamente en las últimas décadas, 
y aunque se ha avanzado en cuanto a su 
caracterización y forma de abordaje; es un 
tema en el que aún queda mucho por hacer. 
En realidad, son numerosos los acercamien-
tos al tema desde la investigación social; sin 
embargo, resulta importante indagar en él, 
considerando las formas de expresión que 
ha adquirido, el peligro de su naturalización 
y el aporte que el análisis científico puede 
continuar haciendo a la comprensión del fe-
nómeno y a su prevención. 

Muchos han sido los intentos por erradicarla, 
que van desde diversas campañas, grupos, 
organizaciones, centros de investigaciones, 
programas y spot de televisión, entre otros, 
que trabajan en función de desenmascarar-
la y visibilizar sus efectos. A este grupo de 
personas se suman no solo investigadores 
aficionados al tema, o políticos que se inte-
resen por el bienestar de la población, sino 
que también entran artistas de la plástica, 
de la música y del cine, médicos, maestros, 
deportistas, incluso, el presidente de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) 
Ban Ki-moon, se sumó y lanzó en el 2008 
la Campaña Global: “Únete: para poner fin 
a la violencia contra las mujeres”, campaña 
que se está realizando y obteniendo resul-
tados satisfactorios.

Existen, por tanto, diferentes formas de de-
finir la violencia, pero en esencia es todo 
maltrato psicológico, físico, sexual, econó-
mico ya sea por acción u omisión. De to-
dos los tipos de violencia que nos podemos 
encontrar: la política, cultural, la de estado, 
de género, la familiar, laboral, etc., centra-
remos nuestro estudio en la violencia en la 
pareja y específicamente la violencia contra 
la mujer

La violencia contra la mujer es un fenóme-
no mundial que ha existido durante mucho 
tiempo afectando prácticamente a toda la 
humanidad. Su surgimiento se remota a los 
inicios de la civilización y se consagra y legi-

tima a través del sistema patriarcal, cuando 
la sociedad se organiza en forma desigual 
atribuyendo según el sexo al que pertenez-
can derechos y deberes distintos para los 
miembros que la componen, el rol simbólico 
de poder que ha tenido y heredado el hom-
bre de generación en generación, así como 
con la discriminación de la mujer en todas 
las épocas. Por tanto, el factor educativo in-
fluye grandemente. 

La ideología que soporta al sistema patriar-
cal parte del principio de la desigualdad 
biológica de los sexos como justificación 
para depositar el poder del grupo social 
en el sexo masculino, que anatómicamente 
se presenta como el más fuerte, lo que trae 
consigo que a los hombres se les identifique 
con aquellas cualidades que contribuyen a 
fortalecer el poder, tales como independen-
cia, autonomía y libertad. Por el contrario, 
en esta guerra secular de los sexos, la mu-
jer ha ocupado el lugar que corresponde 
a los seres dominados, funciona y se de-
sarrolla bajo el estatuto de parte vencida, 
asignándoseles tareas secundarias, inferio-
res y subordinadas dentro del engranaje de 
la vida social, lo cual ha propiciado limitar, 
cercenar y bloquear sus posibilidades de 
desarrollo personal, social y en general su 
participación en el espacio público; violán-
dose de manera reiterada sus derechos.

Las contradicciones y dificultades genera-
das por esta situación de violencia contra 
la mujer hacen que sea un problema mayor 
sobre todo porque encierra no solo a la pa-
reja, sino que afecta a la familia en gene-
ral, y aunque nadie duda que una vida feliz 
familiar o una relación de pareja sean muy 
gratificantes y reconfortantes, existen hoga-
res donde la violencia entre sus miembros 
produce sufrimientos más profundos.

En tal sentido, es multicausal y sus reper-
cusiones son sociales e individuales por lo 
que su abordaje debe ser multidisciplinar e 
intersectorial. No es exclusiva de ningún sis-
tema político o económico; se da en todas 
las sociedades del mundo y sin distinción 
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de posición económica, raza, nivel cultural 
o profesional.

Según reportes de la Policía Nacional Re-
volucionaria, existe un alto índice de casos 
sobre violencia contra la mujer, en la provin-
cia Artemisa en los últimos cinco años de 
157 casos reportados, pero sobre todo en 
el municipio de Guanajay donde existen 12 
casos que han tenido curso legal, mientras 
que otros casos presentan la demanda y 
posteriormente es retirada. Entre las prin-
cipales demandas aparecen las de orden 
físico y psicológico principalmente (golpes, 
lesiones con armas blancas, amenazas).

En el consultorio número 15 del municipio 
se han reportado varios casos de mujeres 
víctimas de violencia que han puesto una 
demanda, y de otras que los médicos re-
conocen que pueden ser víctimas, aunque 
no se identifican como tal. De ahí la nece-
sidad de investigar ¿Cuáles son las mani-
festaciones de violencia contra las mujeres 
profesionales con parejas en una muestra 
del consultorio nro 15 del Municipio de Gua-
najay?

Metodología

Es una investigación cuanti-cualitativa, de 
tipo descriptiva y de corte transversal. 

Es descriptiva pues, se propone describir, 
de modo sistemático, las manifestaciones de 
violencia en estas mujeres por parte de sus 
parejas, ya que busca describir en qué con-
diciones se da esta situación de maltrato; 
y básicamente no está interesada en com-
probar explicaciones, probar determinadas 
hipótesis, o hacer predicciones, pues es un 
tema poco abordado en el municipio, de ahí 
la importancia de describir el fenómeno des-
de la respuesta de las mujeres para después 
con los resultados obtenidos trazarnos una 
estrategia de intervención para apoyarlas. 

La investigación se realizó en un período 
comprendido de septiembre del 2013 a mar-
zo del 2014.

El universo poblacional perteneciente al 
consultorio nro. 15 lo conforman 1150 per-
sonas, de ellas 384 son mujeres a partir de 
los 18 años, para un 33%. De estas 384 mu-
jeres, 67 mujeres son profesionales que se 
encuentran ejerciendo la profesión actual-
mente para un 17%.

Finalmente, la muestra seleccionada fue de 
30 mujeres siendo esta muestra no probabi-
lística, se tuvieron en cuenta los criterios de 
inclusión, de exclusión y salida, que contri-
buyen a la construcción final de la muestra. 

Unido a esto quedan tres aspectos impor-
tantes a considerar en dicha selección. El 
primero de ello tiene que ver con el grado 
profesional de dichas mujeres, y en este 
sentido rescatamos los argumentos de in-
vestigaciones efectuadas por el CIPS, que 
refieren que la dimensión económica influ-
ye en la dinámica familiar y particularmente 
en la manera de enfrentar la realidad. En el 
libro de texto “Las familias cubanas en el 
parteaguas de dos siglos” del 2008, y per-
teneciente a la institución antes menciona-
da, se destaca como la calificación profe-
sional crea una diferenciación en sí misma 
a la hora de enfrentar los problemas de la 
vida (Valdés, 2019). 

Esto significa que el hecho de ser profesio-
nal las independiza relativamente del poder 
económico del hombre, punto importante a 
tener en cuenta para seleccionarlas.  

La otra razón tiene que ver con la edad de 
las mujeres del estudio, esto obedece a 
que, a partir de los datos obtenidos por la 
Policía Nacional Revolucionaria, la mayoría 
de los casos denuncias recogidas las han 
puesto mujeres entre los 30 a 45 años de 
edad. 

El último argumento a señalar es precisa-
mente el tiempo de relación de pareja toma-
do en cuenta para la selección de la mues-
tra, que es de tres años o más de relación. 
Esto obedece a que consideramos este 
período como un tiempo básico en el que 
la relación está relativamente estable y con-

ARTÍCULO ORIGINAL: MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES
PROFESIONALES CON PAREJA DEL MUNICIPIO GUANAJAY
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solidada como para que sus integrantes se 
conozcan respectivamente. Por tanto, este 
es un período aceptable y pertinente para 
que confirme o no la aparición de conduc-
tas de violencia.

Técnicas e instrumentos aplicados

Entrevista semiestructurada: Es un instru-
mento fundamental en la presente investiga-
ción pues permite explorar con profundidad 
aspectos significativos de las personas en-
trevistadas sobre la violencia contra la mu-
jer y si son víctimas de la misma. En función 
de lo que se deseaba explorar se diseñó, 
previamente a su aplicación, una entrevista 
semiestructurada teniendo en cuenta la fle-
xibilidad, entendida como la posibilidad de 
elaborar nuevas preguntas para esclarecer 
la información disponible o buscar más in-
formación. Se estructuró en función de los 
siguientes contenidos: 

1. Definición de violencia contra la mu-
jer en la pareja. Explora las ideas de las 
mujeres sobre el tema.

2. Manifestaciones de la violencia con-
tra la mujer en la pareja. Indaga en los 
tipos de violencia reconocidos por las 
mujeres.

3. Frecuencia con la que suceden las 
manifestaciones de la violencia contra la 
mujer en la pareja. 

4. Manifestaciones más dañinas de la 
violencia contra la mujer en la pareja. 
Busca el criterio de las mujeres sobre 
las expresiones de la violencia que con-
sideran más nocivas.

5. Causas de la violencia contra la mu-
jer. Agrupa los juicios emitidos por la 
muestra sobre el origen de la violencia 
de género. 

6. Consecuencias de la violencia. En-
cierra las opiniones sobre los efectos de 
este tipo de violencia. 

7. Valoración de la violencia contra la 
mujer. Indaga en las valoraciones de las 
mujeres sobre la violencia. 

8. Soluciones para el afrontamiento a la 
violencia contra la mujer. Explora la eva-
luación de las mujeres de las posibles 
estrategias de afrontamiento a la violen-
cia 

9. Estimación de la violencia contra la 
mujer como un fenómeno denunciable 
o no. Busca opiniones sobre la interven-
ción o no del sistema judicial ante la vio-
lencia. 

10. Familiarización con el tema por expe-
riencia personal o por ser estudiado. Si 
han sido víctimas de violencia.

11. Identificación de redes de apoyo.

Cuestionarios empleados: 

1. Cuestionario para mujeres. Toma-
do de la tesis de Licenciatura de Pérez 
Rodríguez, Yanetsis. “Violencia de Gé-
nero: percepción y reflejo en el proceso 
docente educativo. Escuela primaria de 
referencia “René Fraga Moreno”.  Sede 
Universitaria La Habana Vieja, año 2009.  
La primera parte constó de preguntas 
encaminadas a la exploración de los 
distintos tipos de violencia de los cua-
les fueron víctimas en algún momento 
de sus vidas durante sus relaciones de 
pareja. Constó de 20 ítems medidos de 
la siguiente manera:

Violencia Psicológica, ítems: 
2,3,9,10,11,12,14,15,16,18,20.

Violencia Física, ítems: 1, 4, 5 ,6.

Violencia Sexual, ítems: 13, 17, 19.

Violencia Económica, ítems: 7,8.

En las siguientes páginas de este cuestio-
nario se midieron otros aspectos como:

Pérez Martínez, Y., García Hernández, A., De Armas Victores, J.P.
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Concientización y desempeño del rol en si-
tuaciones que reflejan maltrato, violencia y 
en general prácticas sexistas, causas que 
atribuyen a estos hechos, culpabilización y 
percepción social de la violencia de género.  

2. Cuestionario sobre violencia intrafa-
miliar: Este cuestionario es tomado del 
Libro “Violencia familiar en Cuba”, escri-
to por un colectivo de autores, de la Edi-
torial CENESEX, donde evalúa diversos 
ítems la violencia en la familia, y dado 
que la violencia entre pareja además de 
poder ser vista como  violencia de gé-
nero, es también violencia intrafamiliar, 
se tomó los ítems que se relaciona con 
el tema de la presente investigación que 
es la relación de pareja y fue aplicado 
a las mujeres de nuestro estudio. El ob-
jetivo de este cuestionario es conocer 
si son o han sido víctimas de violencia 
las mujeres de nuestra muestra, las con-
cepciones que tienen de la pareja y de 
la violencia y redes de apoyo. 

La primera parte consta de un completa-
miento de frases (18 frases): sietes referi-
das a concepciones de sí mismo (4, 7, 9, 
10, 16, 17, 18), once frases claves: dos refe-
ridas a concepciones de género (2, 3), seis 
a relaciones de pareja (1, 5, 6, 8, 13, 14) y 
tres a concepciones o conductas violentas 
(11, 12, 15). En la pregunta II, se mide la 
violencia en algunas de sus manifestacio-
nes (Violencia Física: ítems 2, 9, 10; y la Vio-
lencia Psicológica: ítems 1, 4, 5,). También 
se mide redes de apoyo (ítems 3) y concep-
ción de la violencia (ítems 6), y concepción 
de la pareja (ítems 7,8) 

Dinámica de Grupo: La utilización del es-
pacio grupal para producir reflexiones en 
torno a un tema o área de especialidad en 
particular, se ha extendido al campo de las 
investigaciones sobre temas sociales desde 
el enfoque cualitativo. Se emplea este méto-
do, en tanto la concepción de sujetos acti-
vos en los procesos de producción de inter-
subjetividad y reflexividad como estrategia 
metodológica fundamental en la producción 

de un discurso factible para la construcción 
de conocimiento (Barba, 2002).   

Resultados

La violencia en sus diferentes manifestaciones 
es un tema que atraviesa a todas y a todos. 
Tanto las mujeres como los hombres suelen 
ser objeto y sujeto de violencia, aunque la si-
tuación de subordinación social de la mujer 
favorece que esta se transforme, con mucha 
mayor frecuencia, en la destinataria de violen-
cias estructurales y coyunturales. 

La violencia contra la mujer se ha hecho evi-
dente como un grave problema social por 
los intensos efectos que tiene en la salud 
física y mental de ellas, comprometiendo su 
calidad de vida. 

Una de las formas más comunes de violen-
cia contra la mujer es la infligida por su ma-
rido o pareja masculina. Esto se diferencia 
excesivamente con la situación de los hom-
bres, mucho más expuestos a sufrir agre-
siones de extraños o de conocidos que de 
personas de su círculo íntimo. El hecho de 
que las mujeres a menudo tengan vínculos 
afectivos con el hombre que las maltrata y 
dependan económicamente de él, ejerce 
gran influencia sobre la dinámica del mal-
trato y las estrategias para hacerle frente.

La violencia en la pareja se produce en to-
dos los países, independientemente del 
grupo social, económico, religioso o cultu-
ral. Aunque las mujeres pueden agredir a 
sus parejas masculinas, y la violencia tam-
bién se da a veces en las parejas del mismo 
sexo, la violencia en la pareja es soportada 
en proporción abrumadora por las mujeres 
e infligida por los hombres. A pesar de que 
existen diversos factores de riesgo que fa-
vorecen a la violencia como el bajo nivel 
escolar y cultural, falta de redes de apoyo, 
alcoholismo, el simple hecho de ser mujer, 
entre otras, a veces tener un nivel escolar 
alto, una profesión estudiada y ejercida, ser 
profesionales reconocidas, no las exentan 
de esta situación de violencia. 

ARTÍCULO ORIGINAL: MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES
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En Cuba se realizan varias acciones enca-
minadas a erradicar la violencia contra la 
mujer. Existen diferentes instituciones don-
de son atendidas las mujeres violentadas, 
como la Federación de Mujeres Cubanas, 
la Casa de Orientación y Ayuda a la Mujer y 
la Familia donde en cada provincia existe al 
menos una. 

Estos temas son abordados también a tra-
vés de los medios de comunicación, como 
telenovelas, series, spot televisivo, entre 
otros. 

Se celebra cada año la Jornada Nacional 
de la No Violencia Contra la Mujer. Se han 
publicado libros, folletos, revistas acerca de 
este tema. 

No obstante, a pesar de todos los esfuer-
zos realizados, Cuba no queda fuera de 
esta problemática. “Los datos con que se 
cuenta sobre la prevalencia de la violencia 
y sus consecuencias en cualquiera de sus 
ámbitos de manifestación son relativos, pri-
mero porque “existe un sub-registro, o sea, 
que no todos los casos son procesados, es-
tudiados o investigados; segundo, porque 
existen estudios actuales pero no son toda-
vía suficientes y, en otros casos, se utilizan 
diferentes conceptos y metodologías para 
su abordaje (Gómez et al., 2016).  

A partir de análisis documentales del tema, 
se percibe la violencia como un problema 
de salud, ya que afecta el bienestar emo-
cional, la salud de las víctimas. 

A manera de refrescar y aclara terminolo-
gía se definen algunas variables relevantes 
para la investigación. 

Violencia contra la mujer: “cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psi-

cológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado”(Binford et al., 2012). 

Manifestaciones de violencia

• Violencia física: toda acción voluntaria 
que provoque o pueda provocar daños o 
lesiones físicas o la muerte en las mujeres 
que la padecen (Binford et al., 2012). 

• Violencia sexual: cualquier atentado 
contra la libertad sexual de la mujer por el 
que se la obliga a soportar actos de natu-
raleza sexual o a realizarlos valiéndose de 
una situación de poder, empleando enga-
ños, coacciones, amenazas o el uso de la 
fuerza (Binford et al., 2012). 

• Violencia psicológica: acción, nor-
malmente de carácter verbal o económi-
co, que provoca o puede provocar daño 
psicológico en las mujeres afectando su 
capacidad de decidir libremente (Binford 
et al., 2012). 

• Violencia económica: desigualdad en 
el acceso a los recursos económicos y las 
propiedades compartidas; controlando el 
acceso, negándolo, generando depen-
dencia económica, impidiendo su acceso 
al trabajo, a la educación o a la salud (Bin-
ford et al., 2012).

Redes de Apoyo Social: “son los recursos 
sociales accesibles y/o disponibles a una 
persona, encontrados en el contexto de las 
relaciones interpersonales y sociales y que 
pueden influir, tanto de forma positiva como 
negativa, en la salud y bienestar de los in-
dividuos implicados en el proceso. Su ca-
racterística distintiva radica en su carácter 
interactivo, dinámico y extensible a lo largo 
de la dimensión temporal” (Perara & de la 
Vega, 1999).

Pérez Martínez, Y., García Hernández, A., De Armas Victores, J.P.
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Manifestaciones de violencia en una muestra de 30 mujeres del consultorio nro. 15 del Munici-
pio Guanajay se pudo conocer que el 100% manifiesta ser víctima de violencia de tipo psico-
lógica, mientas que el 27% de ellas reconoce la violencia sexual, un 7% padece de violencia 
física y el 3% de violencia económica.

De las mujeres encuestadas en 87% cree que la causa de la violencia es por celos o incapa-
cidad masculina de controlar impulsos, el 50% tambien cree que es por falta de apoyo en las 
tareas de la casa, un 33% porque “ así son los hombre”, asumiendo una naturalidad intrionseca 
al sexo, para culminar con el 17% porque “las mujeres son celosas” y un 10% se lo atribuye al 
alcolismo.

Manifestaciones de violencia en una muestra de 30 mujeres del consultorio nro.15 del 
Municipio Guanajay.

Figura 1. Manifestaciones de violencia en una muestra de 30 mujeres del consultorio nro. 
15 del Municipio Guanajay.

Figura 2. Causas de la violencia señaladas por una muestra de 30 mujeres del consultorio 
nro. 15 del Municipio Guanajay.
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El 50% de las mujeres encuestadas manifiestan que nunca se han sentido culpables, mientras 
quye el 33% dicen que algunas veces y el 17% rara vez asumen su nivel de culpabilidad.

El 60% de las encuestadas reconiocen que tienen relaciones con hombres violentos.

Figura 3. Nivel de culpabilidad que perciben las 30 mujeres de nuestra muestra del con-
sultorio nro.15 del Municipio Guanajay.

Figura 4. Relaciones con hombres violentos en una muestra de 30 mujeres del consultorio 
nro. 15 del Municipio de Guanajay.

Pérez Martínez, Y., García Hernández, A., De Armas Victores, J.P.
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El 67% de las mujeres encuestadas no se han considerado victimas de violencia, el 27% mani-
fiesta que rara vez lo fue y el 7% de ellas alguna vez fue victima de violencia.

Entre las causas de la violencia selñaladas por las encuestadas se puede decir que los celos 
con la opción escogida por la mayoría (67%), le sigue el trabajo doméstico con un 50% de 
elección, por conductas asociadas a la mujer 27%, relaciones con mienbros de la familia y pro-
blemas económicos con el 17% y por trabajo fuera de la casa el 3%

Figura 5. Mujeres del consultorio nro.15 del Municipio Guanajay que se han considerado 
víctimas de violencia.

Figura 6. Causas de la violencia señaladas por una muestra de 30 mujeres del consultorio 
nro.15 del Municipio Guanajay.
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Entre las redes de apoyo que señalan las encuestadas se encuentran principalmente los pa-
dres con una frecuencia del 67%, seguido por una frecuencia igual al 17% cada una para los 
amigos y otra persona. 

De acuerdo al nivel de comunicación el 67% de las mujeres dicen que pueden hablar de cual-
quier cosa con su pareja mientras que el 33% de ellas dicen que podían hablar cosas especí-
ficas y otras no.

Figura 9. Redes de apoyo señaladas por una muestra de 30 mujeres del consultorio 
nro.15 del Municipio Guanajay.

Figura 10. Comunicación de las mujeres de la muestra del consultorio nro. 15 del Munici-
pio Guanajay con sus parejas.

Pérez Martínez, Y., García Hernández, A., De Armas Victores, J.P.
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El 40% de las mujeres conciben el respeto de sus parejas siempre, el 33% manifiestan que sus 
parejas las respetan a veces yt en determinadas cosas, el 23% dicen que las respetan pero 
bastante poco y el 3% no reconocen ni respeto ni consideración por parte de su pareja.

Figura 11. Concepción de las mujeres de la muestra del consultorio nro.15 del Municipio 
Guanajay de sus parejas.

Conclusiones

1. La muestra quedó conformada por 30 
mujeres con un rango de edad de 30 a 
45 años; con la presencia de predomi-
nio del color de piel negra; la mayoría 
de las mujeres presentan como estado 
civil que son casadas y son mujeres con 
diversas profesiones 

2. La totalidad de la muestra presenta ma-
nifestaciones de violencia psicológica y 
en menor proporción la violencia, física, 
sexual y económica.

3. Se constató que las mujeres cuentan 
con redes de apoyo social emocional.
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RESUMEN

La realización de esta investigación tiene como objetivo proponer el uso del teatro, como recurso didáctico 
para optimizar la comprensión de la asignatura de historia en estudiantes de básica superior de la Unidad 
Educativa Fiscal 6 de diciembre de la Comunidad San Miguel de Piquigua de la parroquia San Isidro-Su-
cre-Manabí. Se han determinado los fundamentos teóricos-metodológicos de importantes autores e investiga-
dores como las de Nicolás Román, Palacios, entre otros, que consolidan al teatro como la herramienta didác-
tica, que brinda a los estudiantes el desarrollo de destrezas y habilidades en su formación, y que es capaz 
de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento. La investigación es 
de tipo descriptiva, con un diseño no experimental, y un enfoque mixto. en lo cual los métodos teóricos y em-
píricos son los utilizados para la recolección de datos como; encuestas, entrevistas y fichas de observación, 
se analiza los resultados representados en tablas y figuras estadísticas. El teatro, en el presente artículo se 
demuestra que no es una herramienta obligada pero sí necesaria. Como resultado, de los datos obtenidos en 
los instrumentos aplicados es que el aprendizaje de la historia sí tiene complejidad al momento de aprender 
el texto como tal. También las diversas herramientas que aplican los docentes no tienen un nivel óptimo para 
el aprendizaje en sí quedando en evidencia que el teatro lo logra de manera óptima con resultados esperados 
concretos.
Palabras clave: Enseñanza aprendizaje, historia. recurso didáctico, teatro.

ABSTRACT

The realization of this research has as objective; propose the use of the Theater, as a didactic resource to 
optimize the understanding of the history subject in upper basic students of the Fiscal Educational Unit De-
cember 6 of the San Miguel de Piquigua Community of the San Isidro-Sucre-Manabí parish. Determining the 
theoretical-methodological foundations of important authors and researchers such as Nicolás Román, Pala-
cios, among others, which consolidate theater as a didactic tool, which provides students with the develop-
ment of skills and abilities in their training, and which is capable of improving the teaching-learning process 
in different areas of knowledge. The research is descriptive, with a non-experimental design, and a mixed 
approach. Being the theoretical and empirical methods used for data collection such as; surveys, interviews 
and observation sheets, analyzing the results represented in tables and statistical figures. The theater, in this 
article is shown that it is not an obligatory tool but it is necessary. As a result, from the data obtained in the 
applied instruments, it is that the learning of history does have complexity when learning the text as such. Also, 
the various tools applied by teachers do not optimize said learning itself, making it clear that theater achieves 
it optimally with concrete expected results.
 
Keywords: Teaching learning, history. didactic resource, theater.
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Introducción

Para Belenguer et al. (20022) el teatro es 
una herramienta que puede llegar a ser par-
te de la educación en todos los sentidos, in-
clusiva, de aprendizaje, de entretenimiento, 
entre otros usos que se les quiera asignar. 
Dentro del aula de clases el teatro contribu-
ye a romper dinámicas tradicionales y los 
roles habituales, favoreciendo la integración 
y la mejora del clima del aula. Si el docente 
desea un aula más integrada, los expertos 
proponen el uso del teatro como herramien-
ta en el proceso de enseñanza aprendizaje.

El teatro inclusive es designado como la 
herramienta didáctica para el cambio edu-
cativo, no más clases tradicionales es lo 
que indican las nuevas modalidades de en-
señanza. El docente ya no dicta clases, no 
persigue el modelo del copiado de la mate-
ria, sino que trata de que el estudiante uti-
lice más el análisis de la materia que se le 
imparte y el mismo busca la manera que la 
cátedra que recibe sea más atractiva y pro-
voque estudiar (Gómez - Hernando, 2020).

El teatro debe ser visto también como una 
estrategia de mediación para el desarrollo 
de habilidades sociales. Los estudiantes en 
ocasiones no se sienten cómodos al mo-
mento de expresar lo que han aprendido, 
y además no desean en su momento “ex-
poner” contenidos, en este caso de historia 
que es lo que motiva la presente investiga-
ción. El estudiante, en el estudio de la his-
toria y su representación mediante el teatro, 
también relaciona la música, el manejo del 
contexto histórico, es decir que va a hacer 
capaz de crear un mundo desde la imagi-
nación a partir del texto escrito y de un epi-
sodio que ya pasó (Sandoval et al., 2020)

Las características que resaltan la impor-
tancia del teatro como práctica educativa 
se reconocen de la siguiente manera:

 – El teatro es medio de expresión y obser-
vación. Permite el desarrollo de competen-
cias básicas, promoviendo el desarrollo 
de la personalidad, de las competencias 

sociales y comunicativas, la motivación, la 
tolerancia y el espíritu de equipo.  

 – La percepción y realización del com-
portamiento dramático en la creación es-
cénica supone utilizar muchas de las ca-
pacidades que han podido ser adquiridas 
en diferentes áreas. 

 – Persigue el enriquecimiento de los re-
cursos expresivos e interpretativos que el 
alumno posee: la voz, el gesto dramático 
y la expresión corporal. 

 – Permite acceder a las tradiciones cul-
turales y darle al alumno la posibilidad de 
participar en la vida escolar y cultural (Va-
queiro, M.; 2014)

La enseñanza de la historia es indispen-
sable para el conocimiento del ser huma-
no viviendo en sociedad. Los individuos, 
así como los grupos y las generaciones 
humanas, requieren situarse en su tiempo, 
en el inescapable presente que irremedia-
blemente forjará su propia perspectiva del 
pasado y sus expectativas del futuro. La di-
mensión histórica, con su ineludible juego 
entre el presente, el pasado y el futuro, es el 
ámbito donde los seres humanos adquieren 
conciencia de la temporalidad y de las dis-
tintas formas en que ésta se manifiesta en 
los individuos y en los grupos con los que 
éste se vincula (Plan Lea, 2021).

Según Mariscal, (2020) desde tiempos in-
memoriales hemos sentido la necesidad de 
contar historias, historias que narran nuestro 
contexto social y cultural, nuestra evolución 
y nuestros sentimientos más profundos, y la 
forma de contarlas siempre ha ido acompa-
ñada de diversas maneras. He aquí donde 
aparecen las artes escénicas como pueden 
ser: el teatro, la música, el circo, la danza, el 
cine… A través de esta potente herramien-
ta, podemos trabajar con nuestros alumnos 
y alumnas de una manera práctica y activa, 
donde interfiere el aprendizaje de nuestra 
historia social y cultural, a la vez que de una 
manera lúdica ellos y ellas pueden interiori-
zarla.

Sornoza, J. M., & Bravo Barrezueta, S. L.
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Para Nicolás Román (2011, en Vaqueiro, 
2014) el uso del teatro en el aula se apo-
ya claramente en el método Communica-
tive Language Learning (CLL) puesto que 
los alumnos trabajan en equipo siendo ellos 
mismos los protagonistas de su aprendizaje 
y, del mismo modo, forma parte del TPR (To-
tal Physical Response), ya que incluye una 
parte importante de actividad motriz que fa-
cilita la memorística.

El sistema educativo ecuatoriano prioriza en 
su currículo una educación inclusiva e inter-
cultural a través del estudio de historia, tal 
como lo detalla en su objetivo de contenido; 
Analizar y comprender los conceptos de 
tiempo, historia, cultura y trabajo, a través 
del examen de las diferentes producciones 
y manifestaciones humanas para estable-
cer las razones profundas de sus afanes, 
proyectos y utopías. (Ministerio de Educa-
ción, 2016, pág. 5)

En Educación Básica, resulta primordial 
considerar la experiencia del estudiante: su 
historia personal, familiar y los sucesos de 
la comunidad o del contexto local en ge-
neral. Sin embargo, hasta la actualidad, en 
Educación Básica y Media prevalece una 
enseñanza caracterizada por una mezcla 
de elementos obsesionada por los objeti-
vos, por una planificación rígida, una des-
conexión de los contenidos con el contexto 
y donde prevalece una enseñanza memo-
rística (Segundo Quintriqueo M., 2015)

En la localidad de San Isidro, en la Unidad 
Educativa 6 de Diciembre los conocimien-
tos de los y las estudiantes en historia son 
pocos o casi nulos debido a muchos facto-
res en la didáctica aplicada que afectan la 
comprensión de su contenido. A través de 
la observación se puede detallar que la utili-
zación de recursos didácticos no está siem-
pre presente en la práctica docente lo que 
dificulta la comprensión de los contenidos 
de historia en los estudiantes.

De acuerdo a estas razones surge la ne-
cesidad de aportar en la búsqueda de es-
trategias y herramientas que ayuden en la 

comprensión del contenido de historia en 
estudiantes de básica superior mediante la 
práctica teatral en donde se escenifican he-
chos importantes de la historia universal y 
local. La motivación parte frente a la necesi-
dad de saber de qué manera la materia de 
historia es accesible para el entendimiento 
de los estudiantes y es lograda mediante 
el teatro que puede ser asimilada de mejor 
manera por los estudiantes que reciben la 
cátedra de historia.

Metodología

Esta investigación está enmarcada en una 
metodología de investigación-acción. Es de 
tipo descriptiva, con un diseño no experi-
mental, y un enfoque cuanti-cualitativo. 

Los métodos teóricos que se utilizaron para 
el estudio de los datos son : el análisis y sín-
tesis, histórico-lógico, inductivo-deductivo, 
en el empírico: la observación y en el mé-
todo estadístico, la estadística descriptiva, 
para la recolección de datos se aplicaron 
instrumentos como; encuestas dirigidas a 
30 estudiantes como muestra de una pobla-
ción estudiantil universo de 250 del nivel de 
básica superior y entrevistas a 3 docentes 
del área de Estudios Sociales de la Unidad 
Educativa 6 de diciembre de la Parroquia 
San Isidro, Cantón Sucre- Manabí-Ecuador. 

La entrevista que se dirigió a los docentes 
constó de las siguientes interrogantes:

1. ¿Qué recursos didácticos utiliza en 
clases para ayudar a los estudiantes a 
mantener la concentración en el aula?

2. ¿Qué tipo de estrategias utiliza para 
enseñar historia?

3. ¿De qué manera usted considera 
que los contenidos de historia pueden 
ser mejor comprendidos por los estu-
diantes?

4. ¿Por qué considera que el teatro 
puede ser utilizado como estrategia de 
enseñanza?

ARTÍCULO ORIGINAL: EL TEATRO COMO RECURSO DIDÁCTICOPARA EL
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5. ¿Qué habilidades o destrezas puede 
desarrollar el teatro en los estudiantes?

6. ¿Cómo cree que el teatro puede fa-
vorecer el aprendizaje de historia en los 
alumnos?

Resultados

El resultado de la consulta a los docentes 
se puede exponer en que ellos afirman en 
sus respuestas que utilizan material impre-
so como afiches, láminas e imágenes para 
situar al estudiante en la clase y se manten-
ga concentrado, siendo estas también las 
únicas herramientas para impartir la clase 
de historia. Sin embargo, uno de los docen-
tes comparte que él realiza comparaciones 

entre los acontecimientos históricos y las 
temáticas actuales para situar al estudiante 
en el tema de clase. Consideran que para 
ayudar al estudiante a comprender mejor la 
historia se debe brindar una mejor explica-
ción de los temas, con el apoyo de proyec-
ciones audiovisuales, trabajos grupales y 
exposiciones de lo aprendido. Determinan 
que a través de la personificación de perso-
najes y hechos históricos se entienden los 
acontecimientos de nuestro pasado y son 
más fáciles de recordar e indican que den-
tro de las habilidades y destrezas que pue-
de brindar el teatro están: desenvolvimiento 
escénico, autoconocimiento, comprensión 
lectora, memorización y pueden vivir expe-
riencias nuevas en el descubrimiento de un 
nuevo saber.

De acuerdo al resultado obtenido la mitad de los estudiantes consideran que están totalmente 
de acuerdo con que es importante aprender historia, mientras que el 13% están en desacuerdo. 
Este resultado refleja que la opción de aplicación del teatro es importante para el aprendizaje 
de la historia y hacer de este una interacción entre arte y contenido histórico.

Figura 1. Consideración sobre la importancia de aprender historia.
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De acuerdo a los resultados al 90% de los estudiantes se les hace difícil comprender los con-
tenidos de historia y solo el 10 % se les hace fácil aprender historia. Esto demuestra que la 
historia puede ser tediosa de aprender y dificulta la asimilación por la considerable cantidad de 
información que se puede obtener en diversas fuentes.

El 77% de los estudiantes consideran a la lectura comprensiva como la estrategia que más uti-
liza el docente para impartir sus clases de historia. Si bien es considerable el porcentaje obteni-
do, no hay que dejar de lado las otras estrategias como el trabajo grupal, que es el principio de 
la interacción para poder realizar en su debido momento la aplicación del teatro para aprender 
historia.

Figura 2. Consideración sobre el nivel de dificultad que tiene para comprender los conte-
nidos de historia.

Figura 3. Utilización de estrategias docentes para impartir sus clases de historia. 
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De acuerdo al gráfico los estudiantes en un 33% consideran que el docente siempre los 
hace participar activamente en clases, el mismo porcentaje con los que consideran que es 
ocasionalmente y solo el 2% determina que nunca los hace participar. Esta participación 
activa señala que la historia ya no es parte de la educación tradicional, donde la figura del 
docente es la única y el estudiante es solo receptor de contenido.

Los resultados muestran que el 77% están de acuerdo y totalmente de acuerdo que a tra-
vés del teatro pueden aprender el contenido de historia, mientras que el 20% restante están 
en desacuerdo y totalmente desacuerdo y solo el 3% le es indiferente si le enseñan a través 
del teatro. El teatro es en sí una herramienta de aprendizaje dinámico, en donde la posibili-
dad de entender un hecho histórico mediante la acción y la palabra nos demuestra que la 
historia puede parar del texto a la imaginación y de este a la representación.

Figura 4. Estado sobre la participación de los estudiantes en clases de historia.

Figura 5. Resultados sobre la enseñanza de la historia a través del teatro.
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De acuerdo a los resultados mostrados en el gráfico el 67% de los estudiantes les gustaría 
representar un hecho histórico cultural, el 23% un hecho histórico deportivo y solo el 10% 
un hecho histórico político. Sea cual fuere la preferencia del estudiante, la representación 
es una oportunidad de aprender mediante la acción, el diálogo del texto.

Mediante la ficha de observación, se detalla que los docentes evalúan rara vez a los estu-
diantes en sus conocimientos previos, casi nunca utilizan recursos didácticos para man-
tener la concentración de los dirigidos. Sin embargo, casi siempre los docentes presentan 
dominio de los temas impartidos y a pesar que los estudiantes rara vez son participativos, 
entienden el contenido de la asignatura de historia. Estos resultados contradicen lo que los 
docentes describen en la entrevista, en la utilización de recursos didácticos que mantienen 
la concentración de los estudiantes en clases de historia.

Tabla 1. Ficha de observación

Figura 6. Clasificación de los hechos históricos a representar.

Indicador
Escala

Siempre Casi siempre Rara vez Casi nunca Nunca

Los docentes evalúan los conocimientos pre-
vios del estudiante.

X

Los docentes utilizan recursos didácticos para 
mantener la atención de los estudiantes en 
clases de historia.

X

Los docentes demuestran dominio de los te-
mas impartidos en clases de historia.

X

Los estudiantes son participativos durante la 
clase.

X

Los estudiantes entienden el contenido impar-
tido por el docente en clases.

X
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Discusión

El teatro es una manera única que represen-
ta la oportunidad de entender un texto de 
manera directa, con participación directa 
entre estudiante y el texto, facilitando la la-
bor del docente en el proceso de enseñan-
za aprendizaje. Los recursos didácticos son 
necesarios en todo momento de la enseñan-
za, a la hora de impartir un conocimiento el 
docente no debe escatimar el esfuerzo para 
que el estudiante aprenda. 

La actividad de la aplicación del teatro como 
recurso didáctico es el de buscar la mejo-
ra del rendimiento académico, mejorar tam-
bién la competencia oral y de fomentar las 
habilidades artísticas de manera individual 
y de manera grupal. También el recurso di-
dáctico del teatro puede disminuir niveles 
de ansiedad que se puede dar por utilizar la 
exposición común y corriente como lo reali-
za muchas veces el docente. El teatro per-
mite explayarse, vencer miedos, dudas entre 
otros elementos. El teatro demuestra resulta-
dos tangibles, que muestran como recom-
pensa la motivación extrínseca, llegando a 
obtener mejores calificaciones en el caso de 
la materia de historia (Ramos, 2022).

Hay ocasiones en que el teatro está integra-
do en el currículo que permite el desarrollo 
de competencias básicas. El teatro según 
la investigación de Suárez (2019) permi-
te el desarrollo de la interacción social, la 
oralidad, la expresión. El teatro permite una 
mejor comprensión de la historia ampliando 
el conocimiento y ampliando el comporta-
miento emocional ante un suceso o hecho 
histórico. Otro factor dentro de la utilización 
del teatro en los textos de historia es que en 
el estudiante aflora la iniciativa, la autono-
mía y se enfoca en la visión de aprender por 
aprender. Los resultados en la investigación 
descrita son generales, que demuestra 
principalmente el trabajo de las emociones 
a través de los estímulos de una manera 
más práctica que hace entender que el tea-
tro es un amplio espectro de aplicación y no 
tan solo del texto para el estudiante.

En los resultados obtenidos es la investiga-
ción desarrollada por López (2021) expresa 
que no encontró mayor complejidad frente 
a la exigencia del desarrollo de trabajos es-
critos que plantean en su debido momento 
los docentes, pero sí manifiestan los estu-
diantes que tienen ciertos problemas a la 
hora de la búsqueda bibliográfica como 
partida para la puesta de escena y poder 
representar la historia como tal. La repre-
sentación teatral lidia muchas veces con la 
situación del manejo grupal ya que la asig-
nación de un tema puede ser del agrado 
para un grupo mientras que para otros no. 
Finalmente los estudiantes valoran el apren-
dizaje logrado reflejado en calificaciones 
sobresalientes y aceptables.

La aplicación del teatro es dada por etapas 
según la investigación realizada por Ureña 
Ortín (2022) en donde establece que los es-
tudiantes participantes deben estar en una 
reunión donde se verbaliza las actividades 
las cuales se van a realizar. Luego se pro-
cede a la parte motriz para cumplir con los 
objetivos planteados y finalmente se realiza 
la evaluación pertinente mediante la técnica 
del “tendero de los deseos”. Entre las difi-
cultades evidenciadas en el trabajo está el 
del bloqueo que se pueden presentar entre 
los que realizan la actividad teatral. Ade-
más, en la actividad teatral se visualiza que 
se puede lograr evitar estos bloqueos lle-
gando a una satisfacción del estudiante por 
el logro alcanzado dentro del aprendizaje. 

El estudiante aprende técnicas teatrales, 
aparte de eso llega a aprender el com-
ponente lúdico que permite realizar cual-
quier aprendizaje según palabra de Jimé-
nez (2019), por otro lado, el estudiante se 
permite utilizar estas herramientas en otros 
contextos como la competencia no verbal, 
la competencia literaria que permite tam-
bién acceder a otros conocimientos. El au-
tor manifiesta que las actividades teatrales 
conllevan a una experiencia más significa-
tiva en donde que la simple actividad del 
aula. 
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Conclusiones

La educación cada día tiene retos por resol-
ver y después que se resuelven aparecen 
otros retos en los cuales hay que plantear al-
ternativas frente a los desafíos propuestos. 
El desafío principal es saber cómo llegar al 
estudiante con un texto preciso, que sean 
capaces de entender en sí sobre el conteni-
do, el contexto, en este caso la historia, que 
como cátedra resulta casi siempre tediosa. 
Como sabemos la historia es dinámica, con 
estadios de hechos y acciones, de aquí la 
importancia de enmarcarla dentro del teatro 
como herramienta didáctica. 

Las herramientas didácticas permiten un 
mejor aprendizaje, un mejor manejo del 
contenido de parte del docente que le per-
mite llegar al estudiante dando vida al texto 
desde la letra leída hasta la acción, pasan-
do por la memoria colectiva e individual, 
haciendo la acción desde el texto hasta la 
representación construyendo los diálogos 
y ser capaz el estudiante de escenificar un 
hecho histórico específico sin caer en la 
manipulación de la historia. Hay que recor-
dar que la historia está escrita para el estu-
diante, no precisa de profundizar si fue o no 
así ni de criticidad histórica, es sólo adoptar 
el rol escénico del juego de las acciones en 
un texto histórico. Recordemos que el teatro 
es amplio y ofrece una variedad donde la 
creatividad parece no tener límites.
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RESUMEN

El presente artículo expone los resultados obtenidos sobre el estudio de caso de implementación de las 
demandas educativas de la sociedad cubana del siglo X. Este resultado responde al proyecto “Un modelo 
pedagógico acorde con las demandas del siglo XXI para la formación de profesionales en la Universidad de 
Artemisa”. Modelo elaborado con el fin de contribuir a perfeccionar la Educación Superior en Cuba, después 
de haber obtenido en el informe final de su cuarto resultado: Estado inicial del proceso de formación de pre-
grado en la Universidad de Artemisa; debilidades y fortalezas del proceso de formación de pregrado en la 
institución en cada uno de los indicadores y subdimensiones. Se presenta específicamente dos demandas 
a implementar, desde lo cognitivo instrumental, la independencia para la toma de decisiones y desde el 
punto de vista axiológico el respeto a la diversidad, el objetivo consiste en valorar la implementación de las 
demandas, independencia para la toma de decisiones y el respeto a la diversidad contribuirán a la adecuada 
formación de profesionales en la Universidad de Artemisa. Como resultado final se elaboraron acciones las 
cuales fueron implementadas desde la asignatura Química I, correspondiente al 1er año de la carrera Inge-
niería Agronomía.

Palabras clave: modelo pedagógico, formación de profesionales, independencia para la toma de decisio-
nes, respeto a la diversidad.

ABSTRACT

This article presents the results obtained from the case study of the implementation of the educational de-
mands of Cuban society in the 10th century. This result responds to the project “A pedagogical model in ac-
cordance with the demands of the 19th century for the training of professionals at the University of Artemis.” 
Model developed in order to contribute to improving Higher Education in Cuba, after having obtained in the 
final report its fourth result: Initial status of the undergraduate training process at the University of Artemisa; 
weaknesses and strengths of the undergraduate training process in the institution in each of the indicators and 
subdimensions. Two demands are specifically presented to be implemented, from the cognitive instrumental 
point of view, independence for decision making and from the axiological point of view, respect for diversity, 
the objective is to assess the implementation of the demands, independence for decision making. and respect 
for diversity will contribute to the adequate training of professionals at the University of Artemisa. As a final 
result, actions were developed which were implemented from the Chemistry I subject, corresponding to the 1st 
year of the Agronomy Engineering degree.
 
Keywords: Pedagogical Model, Training of professionals; independence for decision making, respect for 
diversity.
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Introducción

El proyecto de investigación: "Modelo peda-
gógico acorde con las demandas del siglo 
XXI para la formación de profesionales en la 
Universidad de Artemisa" propone un mo-
delo pedagógico para la formación de pre-
grado en esta institución. El cual tiene como 
fin el egreso de profesionales que respon-
dan a las demandas del contexto histórico 
social de la sociedad cubana del Siglo XXI.

Dichas demandas, tanto en la esfera cog-
nitivo-instrumental, como en la esfera axio-
lógica, han quedado claramente estableci-
das en el informe investigativo del resultado 
concerniente a la operacionalización y pa-
rametrización de la variable. Rodríguez et 
al., (2016) afirma:

Demandas de la sociedad cubana del siglo 
XXI desde lo cognitivo-instrumental: Desa-
rrollo del pensamiento crítico, independen-
cia para la toma de decisiones, autonomía 
para el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, habilidades laborales e investigativas 
y comunicativas para la solución creativa 
de problemas profesionales, dominio de las 
Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) como fuente y medio de apren-
dizaje, así como en función del desempeño 
laboral e investigativo, habilidades para el 
trabajo en equipos a partir de la coopera-
ción y ayuda y dominio de lenguas extran-
jeras.

Demandas de la sociedad cubana del si-
glo XXI desde lo axiológico: Desarrollo de 
la responsabilidad profesional, social y la-
boral, solidaridad, honestidad, dignidad, 
patriotismo, humanismo, honradez, justicia 
social, conciencia de la necesidad del cui-
dado y conservación del medio ambiente 
para el desarrollo sostenible y respeto a la 
diversidad como fundamentos del desarro-
llo de la capacidad valorativa en los futuros 
profesionales. (p.49)

Las demandas anteriores se constituyen en 
la guía para la valoración de los resultados 
iniciales del proceso de formación de pre-

grado en la Universidad de Artemisa, arro-
jando debilidades y fortalezas en relación 
con el cumplimiento de dichas demandas. 
Al obtener estos resultados se hizo evidente 
realizar cambios en las concepciones es-
tablecidas para la formación de un profe-
sional integral en relación con las deman-
das de la sociedad cubana del siglo XXI. 
Para ejecutar cambios, se hizo necesario 
la elaboración de sugerencias, de vías de 
concreción de cada una de las demandas 
educativas de la sociedad cubana del siglo 
XXI, para con esto alcanzar la meta y darle 
cumplimiento a los principios establecidos 
en el Modelo pedagógico ya elaborar.

En el informe de resultado de investigación 
se realizó el proceso de modelación en la 
construcción del Modelo Pedagógico para 
la Universidad de Artemisa, a partir del tra-
tamiento conceptual de cada una de las de-
mandas educativas de la sociedad cubana 
en el siglo XXI, así como las sugerencias y 
recomendaciones para su implementación 
práctica. 

Entre estas demandas cabe destacar tres 
de ellas, las cuales representan (cada una) 
un eje transversal respecto al resto: el de-
sarrollo de la habilidad laboral-investigativa 
solución de problemas profesionales, el do-
minio de las TIC como fuente y medio de 
aprendizaje y el dominio de lenguas extran-
jeras. Cabe destacar que la demanda inde-
pendencia para la toma de decisiones está 
presente en cada una de ellas.

La toma de decisiones es un proceso que 
atraviesan las personas cuando deben ele-
gir entre distintas opciones. Esta es una de 
las habilidades esenciales a lograr para el 
desarrollo del pensamiento crítico, por lo 
que esta demanda está incluida en la que 
precede, pero es conveniente realizar al-
gunas precisiones respecto a ella, dada la 
importancia que tiene su logro entre los es-
tudiantes de pregrado.

Diariamente nos encontramos con situacio-
nes donde debemos optar por algo, pero 
no siempre resulta simple. El proceso de 
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la toma de decisiones hace hincapié en 
conflictos que se presentan y a los cuales 
hay que encontrarles solución. Esta permite 
resolver los distintos desafíos a los que se 
debe enfrentar una persona o una organiza-
ción, puede surgir en cualquier pasaje de la 
vida diaria. 

La toma de decisiones en el mundo actual 
se hace muchas veces de forma impulsiva y 
desorganizada, derivando en conclusiones 
que no están fundamentadas en suficiente 
información y análisis, por lo que la mayoría 
de las veces trae consecuencias negativas, 
tanto para el que realiza la decisión como 
para aquellos afectados por esta. La toma 
adecuada de decisiones debe descansar 
en el razonamiento característico del pen-
samiento crítico, que va acompañado de 
suficiente cantidad de información y de al-
ternativas para permitirle al decisor arribar 
a una decisión racional (Ríos, 2021). Estas 
dos formas de conducir la toma de decisio-
nes han llevado a su clasificación en infor-
mal y formal (Dauer, Lute & Straka, 2017)

La toma de decisiones informal se basa en 
vías de razonamiento cognitivas e intuitivas 
que las personas utilizan de forma acertada 
en miles de decisiones simples que toman 
en la vida diaria. Sin embargo, cuando estas 
vías se emplean para la toma de decisiones 
en situaciones más complejas y poco es-
tructuradas se pueden despreciar valores, 
información científica o alternativas de so-
lución relevantes. Esta vía informal puede 
traer como consecuencias: la falta de espe-
cificidad cuando se balancean diferentes 
alternativas; el enfatizar en valores a expen-
sas de la búsqueda adicional de informa-
ción científica, que clarificaría las ventajas y 
desventajas de las diferentes opciones; así 
como dificultades para la integración del 
conocimiento adquirido a los problemas del 
mundo real (Rodríguez et al., 2019).

Muchos han sido los investigadores que 
han prestado atención a la toma de decisio-
nes formal y han aportado a su definición, 
entre ellos se citan: Chi, 2001; Eysenck & 

Keane, 2000; Hodgkinson, 2003. En la pre-
sente investigación se asume la definición 
dada por Eysenck & Keane (2000) citado 
por Asha & Al Hawi (2016), dado el énfa-
sis que hace en sus esencialidades y por 
el valor metodológico que tiene para su 
implementación en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje (PEA): Rodríguez (2019) “un 
proceso mental psicológicamente comple-
jo, que no solo demanda el establecimiento 
de variadas alternativas, sino también reunir 
tanta información relacionada con estas op-
ciones como sea posible, para entonces se-
leccionar la más apropiada y utilizarla para 
alcanzar las metas trazadas” (p. 61).

Esta definición demuestra no solo la nece-
sidad del empleo del pensamiento crítico 
en el proceso de búsqueda de informa-
ción, sino que también evidencia rasgos 
del aprendizaje autorregulado al referirse al 
establecimiento de metas, la definición de 
estrategias para alcanzarlas y su implemen-
tación para comprobar su efectividad.

Numerosas investigaciones aportan pro-
puestas de procedimientos para llevar a 
cabo la toma de decisiones. En esta inves-
tigación se asume el propuesto por Dauer, 
Lute & Straka, (2017), pues a nuestro juicio, 
resulta más asequible para su comprensión 
e implementación por parte de profesores y 
estudiantes: 

1. Definición del problema: ¿A tu juicio 
cuál es la esencia del problema?

2. Opciones: ¿Cuáles son las posibles op-
ciones de solución? (Lista las posibles 
soluciones al problema)

3. Criterios: ¿Cómo vas a seleccionar en-
tre estas opciones de solución? (Explica 
los aspectos más importantes a consi-
derar y lo que resultará valioso como re-
sultado) 

4. Información: ¿Tienes suficiente infor-
mación para evaluar cada opción de 
solución basada en los criterios que has 
establecido? ¿Qué evidencia científi-
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ca está involucrada en este problema? 
¿Qué información adicional necesitas 
para tomar tu decisión?

5. Análisis: Discute cada opción de solu-
ción en relación con los criterios estable-
cidos. ¿Cuáles son las alternativas de 
cada opción de solución?

6. Selección: ¿Qué opción seleccionas?

7. Revisión: ¿Qué piensas de la decisión 
que has tomado? ¿Cómo podrías mejo-
rar la vía que has empleado para tomar 
tu decisión? (p.127)

Se considera este procedimiento una valio-
sa herramienta para desarrollar la habilidad 
toma de decisiones mediante el PEA, pues 
es clara, simple y aplicable a una amplia va-
riedad de temas incluidos en los programas 
de disciplinas y asignaturas de las diferen-
tes carreras.

Otra de las demandas que se implemen-
tará en esta investigación es el respeto a 
la diversidad. La diversidad existe y como 
tal se debe respetar. Se debe aprender a 
hacer amigos y respetar a los demás, inde-
pendientemente de su color de piel, de sus 
rasgos, de su idioma, y a respetar su cultura 
y sus tradiciones. 

Para ayudar a preparar a nuestros adoles-
centes para nuestra sociedad cambiante, 
debemos enseñarle sobre el valor de la to-
lerancia y la diversidad. A medida que la 
sociedad es más diversa, los adolescentes 
estarán expuestos a personas de diferentes 
contextos por lo que es necesario enseñar-
les sobre el valor de respetar las diferencias

La diversidad entre los estudiantes está pre-
sente tanto en sus características individua-
les como sociales. Entre las características 
individuales se destacan: ritmos de apren-
dizajes; conocimientos previos; estrategias, 
técnicas y modalidades de estudio; motiva-
ciones e intereses, rasgos biológicos. Entre 
las sociales se encuentran: raciales; géne-
ro; religión, lingüísticos, de clase social y 
culturales (Rodríguez et al., 2019).

Para educar el respeto a la diversidad es ne-
cesario poner en práctica en el PEA  lo que 
significa este valor y tener en cuenta todo el 
estudiantado (no solo a aquel que presen-
ta alguna dificultad o problema), a partir de 
considerar que en el aula es donde se debe 
producir la mayoría de los aprendizajes ins-
titucionalizados, es en ella donde se con-
creta el programa de la asignatura, a partir 
de un currículo general para la carrera; pero 
que se debe diferenciar en función de las 
necesidades de los estudiantes y teniendo 
en cuenta desde los aspectos organizativos 
hasta los curriculares.  En este sentido los 
docentes pueden y deben realizar modifi-
caciones a su programación, tanto en lo or-
ganizativo como en lo curricular, para que 
los estudiantes logren un buen aprendizaje. 
En otras situaciones se requieren cambios 
que están relacionados con la integración 
del estudiantado con necesidades educa-
tivas especiales. A estos cambios necesa-
rios se les denomina en general adecuacio-
nes curriculares. Estas deben:

• Promover aprendizajes tan equivalentes 
como sean posibles a los establecidos 
por el diseño curricular general.

• Centrar la planificación y desarrollo de la 
asignatura en la valoración de las poten-
cialidades de los estudiantes, más que 
en sus carencias. (Rodríguez, 2019)

El respeto a la diversidad y la toma de de-
cisiones son demandas que están estre-
chamente relacionadas. La articulación de 
estas en el PEA permitirá con su implemen-
tación un avance en él, por lo que debe po-
tenciarse que los futuros profesionales que 
se forman en las universidades respondan 
cada día más a estas demandas y las res-
tantes que están establecidas en el proyec-
to al cual pertenece esta investigación.

Como resultado de esta investigación en 
la etapa inicial se pudo constatar a partir 
de la encuesta aplicada al estudiante, la 
observación a clases, que tanto los profe-
sores como los estudiantes, no les pres-
tan atención a estas dos demandas y que 
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si las utilizan en su modo de actuación es 
inconscientemente. Por lo que constituye 
objetivo de esta investigación: Valorar como 
la implementación de las demandas, inde-
pendencia para la toma de decisiones y 
el respeto a la diversidad contribuirán a la 
adecuada formación de profesionales en la 
Universidad de Artemisa.

Metodología

Para la realización del estudio de caso los 
autores se apoyaron en la Facultad de In-
geniería y Ciencias Empresariales, específi-
camente la carrera de Ingeniería Agronomía 
perteneciente al Centro Universitario Muni-
cipal (Cum) de Alquízar y específicamen-
te en las asignaturas de Química II para el 
Curso por Encuentro (CPE) esta es una de 
las asignaturas que brinda como servicios 
el Departamento de Ciencias Naturales, de 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias Empre-
sariales, que se imparten en la carrera de 
Ingeniería Agronomía. La Química II se im-
parte en el 2do año primer semestre. 

El grupo de estudio consta de 15 estudian-
tes de diferentes municipios de la zona su-
roeste de la provincia Artemisa, por ser es-
tudiantes del CPE presentan características 
diferentes en cuanto a edad, municipio de 
residencia, centros de trabajo entre otras. 
El proceso de implementación práctica se 
efectuó desde el mes de septiembre has-
ta el mes de enero del curso 2019-2020, es 
decir en el I semestre del curso escolar.

Se emplearon métodos teóricos como aná-
lisis-síntesis e inducción-deducción, al es-
tudiar y revisar documentos reflejando esta 
labor en la fundamentación teórica metodo-
lógica de la investigación y que permitie-
ron aportar conclusiones relevantes para el 
fortalecimiento del trabajo en la carrera de 
Ingeniería Agronomía los cuales resultaron 
necesarios en el estudio de los componen-
tes del proceso analizado. 

También posibilitaron la conformación del 
cuerpo teórico y metodológico relaciona-
do con el tema que se realiza el estudio de 

caso Además se utilizó el enfoque de siste-
ma empleándolo en la interacción y organi-
zación entre los componentes del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y la articulación 
de las demandas en el proceso, las cuáles 
deben cumplir su carácter de sistema, te-
niendo en cuenta su orden lógico según las 
temáticas del programa.

Se utilizaros métodos empíricos tales como 
la encuesta a estudiantes, observación a 
clases y entrevista a profesores. Permitien-
do estos la búsqueda de información, don-
de apoyadas en el cuestionario como ins-
trumento de obtención de la información, se 
procesa y recopila toda la necesaria para la 
investigación.

Métodos matemáticos- estadísticos: Es-
tadística descriptiva (análisis porcentual): 
Permitió la comprensión en porcentaje de 
cada uno de los datos arrojados en los ins-
trumentos aplicados.

Para conocer la realidad existente en torno 
al comportamiento de estas demandas, fue 
preciso la operacionalización de estas de-
mandas en dos dimensiones: independen-
cia para la toma de decisiones y respeto a 
la diversidad, con sus respectivos indicado-
res como se reflejan a continuación.

Dimensión I: independencia para la toma 
de decisiones

Indicadores

1.1 Identificar y analizar el problema.

1.2 Identificar los criterios de solución y 
ponderarlos.

1.3 Definir la prioridad para atender el pro-
blema.

1.4 Generar las opciones de solución.

1.5 Evaluar las opciones.

1.6 Elección de la mejor opción.

1.7 Aplicación de la decisión

1.8 Evaluación de los resultados
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Dimensión II: Respeto a la diversidad

2.1 Características individuales: ritmos de 
aprendizajes; conocimientos previos; estra-
tegias, técnicas y modalidades de estudio; 
motivaciones e intereses, rasgos biológicos. 

2.2 Características sociales: raciales; gé-
nero; religión, lingüísticos, de clase social y 
culturales.

Los instrumentos para la evaluación de los 
indicadores seleccionados en la etapa ini-
cial de la investigación fueron la guía de 
observación a clases y el cuestionario de 
encuesta a estudiantes, en la etapa inter-
media la guía de observación a estudiantes 
y en la etapa final el cuestionario de entre-
vista a estudiantes.

En la etapa inicial de la investigación (Planifi-
cación para la implementación de las deman-
das), se observaron 6 clases con el objetivo 
de constatar el grado en que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en la formación del 
profesional, satisface las demandas inde-
pendencia para la toma de decisiones y res-
peto a la diversidad. También se aplicó una 
encuesta a estudiantes con el objetivo de va-
lorar los criterios emitidos por los estudian-
tes, con respecto al nivel de desarrollo de las 
demandasindependencia para la toma de 
decisiones y respeto a la diversidad. En la 
etapa de implementación práctica de las de-
mandas se utilizó una guía de observación 
a estudiantes, con el objetivo de constatar 
el grado en que la implementación prácti-
ca de las actividades docentes propuestas, 
en función de las demandas independencia 
para la toma de decisiones y respeto a la 
diversidad, contribuirán en la formación del 
profesional competente de la Universidad de 
Artemisa. En la etapa final se aplicó una en-
cuesta a estudiantes con el objetivo de valo-
rar el grado en que la implementación prác-
tica de las actividades docentes propuestas, 
en función de las demandas independencia 
para la toma de decisiones y respeto a la di-
versidad, contribuyeron en la formación del 
profesional competente de la Universidad de 
Artemisa.

Para el estudio de caso de implementación 
de las demandas fue necesario establecer 
etapas para el logro armónico de la inves-
tigación.

Planificación para la implementación de las 
demandas.

Rediseño de clases.

Implementación práctica.

Valoración de los resultados (recolección 
de información, procesamiento, análisis y 
valoración)

Resultados

Descripción de lo sucedido en cada etapa 
del estudio

I. Planificación para la implementación de 
las demandas: En esta etapa se efectuó la 
revisión de la literatura. Se seleccionaron, 
elaboraron y aplicaron los instrumentos para 
el diagnóstico inicial, que, aunque ya se 
conocía la existencia de debilidades en la 
institución, en cuanto al trabajo con las de-
mandas educativas de la sociedad del siglo 
XXI, para la formación de profesionales fue 
preciso aplicar instrumentos que permitie-
ran constatar el comportamiento de estas, 
en los estudiantes de la carrera selecciona-
da. También se seleccionaron y elaboraron 
los instrumentos para el diagnóstico final y 
se realizó la planificación de las actividades 
docentes en función de las demandas.

Con la aplicación y valoración  de los ins-
trumentos iniciales se corroboró lo expuesto 
en el informe final del cuarto resultado del 
proyecto de investigación, pues evidenció 
que en la práctica, el proceso de formación 
de pregrado, en dicha institución, no res-
ponde totalmente a las demandas la socie-
dad cubana del siglo XXI, independencia 
para la toma de decisiones y respeto a la 
diversidad; de ahí la necesidad de  realizar 
cambios sustanciales en el  proceso para 
cumplir con las demandas del siglo XXI 
para la formación de profesionales en la 
universidad de Artemisa.
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II. Rediseño de clases: En esta etapa se 
planificaron nuevas clases, incorporando 
las actividades docentes en función de 
las demandas, las cuales fueron planifica-
das en la primera etapa.  Este rediseño de 
clases está encaminado a potenciar la au-
tonomía en el aprendizaje del estudiante. 
Se emplea en esta concepción las TIC al 
presentarles, microsoft power point, videos 
didácticos., entre otros materiales. Para el 
desarrollo de las actividades se utilizaron 
métodos de la enseñanza problémica que 
favorecerán la actividad productiva y crea-
tiva del estudiante. Además, se utilizó la 
exposición problémica y la conversación 
heurística, prevalecerán los métodos que 
favorezcan la búsqueda independiente del 
conocimiento y el desarrollo de un aprendi-
zaje autorregulado como la búsqueda par-
cial, en que el profesor orienta para la solu-
ción del problema o el método investigativo, 
donde el estudiante busca por sí mismo la 
solución al problema.

Las clases están concebidas en función de 
que pudieran ser incorporadas y utilizadas 
desde la plataforma virtual de la Universi-
dad de Artemisa, la cual brinda diferentes 
recursos y actividades como, foros debate, 
chat, trabajo colaborativo con la Wiki, ac-
tividades de estudio independiente y eva-
luación del profesor logrando facilitar a los 
estudiantes practicar, monitorear, regular y 
desarrollar nuevas estrategias de aprendi-
zaje. Todas estas alternativas propiciaran 
que las actividades docentes en función de 
las demandas, independencia para la toma 
de decisiones y el respeto a la diversidad 
contribuyan a la adecuada formación de 
profesionales en la Universidad de Artemisa

III. Implementación práctica. En esta eta-
pa se aprovechó todas las potencialidades 
que brinda la asignatura Química desde su 
concepción de ciencia teórico experimen-
tal; además de la utilización de las TIC y de 
la Plataforma virtual Moodle. 

A continuación, se exponen algunas de las 
actividades que se realizaron con los estu-
diantes.

• Organización de los estudiantes en pe-
queños grupos heterogéneos para la 
ejecución de tareas docentes en el aula 
y fuera de ella. 

• Empleo de técnicas de discusión y de 
toma de decisiones.

• Estimulación de la búsqueda indepen-
diente de información.

• Vinculación de los contenidos de la asig-
natura con las actividades que desarro-
lla el estudiante en su centro de trabajo.

• Combinación de la autoevaluación y la 
coevaluación con la heteroevaluación.

• Consulta de determinadas temáticas 
en la bibliografía que brinda el profesor 
como parte del expediente de la asig-
natura ubicada en la Plataforma Moodle. 

• Orientar tareas docentes, donde el estu-
diante deba utilizar las TIC.

• Exposición de temáticas, elegidas por el 
estudiante, en Clases Prácticas, Semi-
narios y Prácticas de Laboratorio como 
forma de desarrollar su autonomía en el 
aprendizaje.

A medida que se fueron implementando 
estas acciones se fue observando la ejecu-
ción y desarrollo de los estudiantes al en-
frentarse a estas, logrando obtener resulta-
dos alentadores. 

IV. Valoración de los resultados. Esta eta-
pa se aplicó el cuestionario de encuesta a 
estudiantes, para conocer sus impresiones 
sobre la implementación de la propuesta. 
Los resultados obtenidos fueron alentado-
res evidenciando el cumplimiento del obje-
tivo propuesto en la investigación. 

ARTÍCULO ORIGINAL: REPERCUSIÓN DEL RENDIMIENTO DE BACHILLERATO
EN LA APLICACIÓN DE TAREAS ACADÉMICAS



REVISTA UNESUM-Ciencias Volumen 7, Número 3, 202334

Descripción de los resultados obtenidos en 
cada instrumento aplicado, en relación con 
los indicadores declarados en la etapa ini-
cial de la investigación

Al realizar un análisis de la observación a 
clases en la etapa inicial la dimensión I se 
evalúa de bajo y la dimensión dos de me-
dio; lo mismo sucede al analizar la encues-
ta a estudiantes. Las insuficiencias que se 
detectan mediante los instrumentos utiliza-
dos son una limitación real para cumplir las 
demandas sociales en la formación de pro-
fesionales capaces de desarrollar un apren-
dizaje autorregulado.

En la etapa de implementación práctica se 
aplicó una guía de observación a estudian-
tes, la cual arrojó resultados alentadores, 
evidenciándose con el análisis de la en-
cuesta final a estudiantes, los cuales refle-
jan la dimensión I y II de alta.

Los resultados obtenidos fueron satisfacto-
rios entre ellos se pueden mencionar:

• Los estudiantes pudieron llegar a la 
esencia del problema

• Encontraron posibles opciones de solu-
ción al problema

• Explicaron los aspectos más importan-
tes a considerar del problema, y los que 
resultarán valiosos como resultado.

• Recopilaron la suficiente información 
para prepararse

• Buscaron y discutieron alternativas para 
cada opción de solución.

• Trabajaron en equipos respetando la di-
versidad del grupo tanto individual como 
social.

Luego del análisis de los resultados obte-
nidos con los instrumentos aplicados, tanto 
en la etapa inicial, como final de la investi-
gación, se puede declarar como efectiva la 
aplicación de la propuesta, al constatar que 
las acciones implementadas para fortalecer 
la demanda educativa de la sociedad cuba-
na del siglo XXI.

Gráfico 1. Comparación de las dimensiones.
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Conclusiones

Con la investigación realizada se pudo 
constatar la importancia de la inserción de 
las demandas de la sociedad cubana de 
siglo XXI para lograr una mejor formación 
de profesionales. Las demandas trabaja-
das demuestran que son una valiosa he-
rramienta para potenciar la autonomía en el 
aprendizaje de los estudiantes, además de 
desarrollar un aprendizaje autorregulado en 
estos. El trabajo en equipos dentro y fue-
ra de aula y caracterizado por la heteroge-
neidad de su composición en relación con: 
género, aptitudes, capacidades, ritmos, 
valores culturales; facilita la transmisión del 
conocimiento de manera diferenciada en la 
Educación Superior, posibilitando, además, 
por parte de los estudiantes la utilización de 
las TIC. 

Bibliografía

Dauer, J. M., Lute, M. L., & Straka, O. (2017). Indi-
cators of informal and formal decision-making 
about a socioscientific issue. International Jour-
nal of Education in Mathematics, Science and 
Technology, 5(2), 124-138. DOI:10.18404/ijem-
st.05787

Ríos, P. (2021). El razonamiento jurídico consecuen-
cialista: Un estudio sobre la teoría del razona-
miento jurídico de Neil MacCormick (Vol. 24). 
Palestra Editores.

Rodríguez Jiménez, A., & Miqueli Rodríguez, B. 
(2019). La estructura de la variable proceso de 
formación de profesionales en pregrado. Trans-
formación, 15(1), 110-128. 

Rodríguez Jiménez, A., Delgado Yanes, N., Charbo-
net Martell, M. E., Velázquez, A., Fundora Ra-
mírez, P., Ortiz Azahada, A., ... & Horta Castro, 
Z. (2019). El modelo pedagógico: La meta y los 
principios como componentes. Caracterización 
del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir 
de las demandas educativas de la sociedad cu-
bana del siglo XXI.

Rodríguez, A., Dávila, Y., Polo, M., Robaina, M., Sán-
chez, P., & Miqueli, B. (2016). El modelo peda-
gógico para la formación de pregrado en la Uni-
versidad de Artemisa: Definición, componentes 
y fundamentos teóricos. Informe de resultado 
investigativo. Universidad de Artemisa Cuba. 

Cómo citar: Tarango, J., & Soto-Navarro, G. (2023). De-
sarrollo Humano Integral en Educación Media Supe-
rior: estudio de caso sobre valoración de su influencia 
en procesos formativos. UNESUM - Ciencias. Revis-
ta Científica Multidisciplinaria, 7(2), 4-19. https://doi.
org/10.47230/unesum-ciencias.v7.n2.2023.4-19

ARTÍCULO ORIGINAL: REPERCUSIÓN DEL RENDIMIENTO DE BACHILLERATO
EN LA APLICACIÓN DE TAREAS ACADÉMICAS



Repercusión del rendimiento de bachillerato 
en la aplicación de tareas académicas

 https://doi.org/10.47230/unesum-ciencias.v7.n3.2023.26-49

Revista UNESUM-Ciencias
Volumen 7, Número 3, 2023

Universidad Estatal del Sur de Manabí
ISSN-e: 2602-8166

pact of baccalaureate performance on the application of 
academic tasks

REVISTA UNESUM-Ciencias
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

Volumen: 7
Número: 3
Año: 2023
Paginación: 26-49
URL: https://revistas.unesum.edu.ec/index.php/unesumciencias/article/view/744
*Correspondencia autor: brenda.alvarez@unesum.edu.ec

Recibido: 10-04-2023     Aceptado: 22-11-2023     Publicado: 05-11-2023

Brenda Marian Alvarez Villacreses1*

 https://orcid.org/0000-0001-9835-6301

Ana Belén Intriago Terán2

 https://orcid.org/00000-0003-0346-9309

Sandy Gabriela Galarza Noboa3

 https://orcid.org/0000-0003-4845-3386

Stephanie Paola Peñafiel Rivas4

 https://orcid.org/0000-0002-2116-3920

1. Bioquímica en Actividades Pesqueras; Docente Contratada Universidad Estatal del Sur de Manabí; Jipijapa, Ecuador.
2. Ingeniera Química; Docente Contratada Universidad Estatal del Sur de Manabí; Jipijapa, Ecuador.
3. Ingeniera Forestal; Docente Contratada Universidad Estatal del Sur de Manabí; Jipijapa, Ecuador.
4. Médico Cirujano; Docente Contratada Universidad Estatal del Sur de Manabí; Jipijapa, Ecuado.

ARTÍCULO ORIGINAL



RESUMEN

El trabajo que se presenta a continuación, está centrado en las variables de rendimiento y tareas académicas 
con el objetivo de indagar en la repercusión del rendimiento de bachillerato en la aplicación de tareas acadé-
micas. El tema de educación es esencial en un país, hoy se invierte para ver un mañana mejor en lo personal y 
colectivo, es importante que el campo de educación se enfoque para el desarrollo de mejores métodos hacia 
la enseñanza de contenido hacia los estudiantes. El rendimiento académico es un tema de importancia a nivel 
global, hoy en día se está prestando más la atención en el rendimiento académico del bachiller, por motivo 
del grado de conocimiento con el que acuden al centro universitario y esto repercute en el desarrollo de las 
tareas académicas que se realizan. La presente investigación es de tipo descriptivo tiene enfoque cuantitativo 
y cualitativo, con respecto a la característica del tipo de enfoque está dada por la recopilación de datos de 
los estudiantes de nivelación mediante una encuesta con preguntas cerradas, de tal encuesta se obtuvo que 
la mayor parte de los estudiantes si desean un plan de refuerzo académico, por motivo de que no se sienten 
capacitados al desarrollo de las tareas académicas, con el que acuden al centro universitario. Donde se ha 
evidenciado que existe una gran falencia en cuanto a la aplicación de metodologías de tareas autónomas y 
colaborativas en las diversas actividades de aprendizajes que se desarrollan en el interior de los institutos de 
educación superior.

Palabras clave: Rendimiento académico, tareas académicas y aprendizae.

ABSTRACT

This article presented below is focused on performance variables and academic tasks with the aim of inves-
tigating the impact of high school performance on the application of academic tasks. The issue of education 
is essential in a country, today it is invested to see a better tomorrow personally and collectively, it is important 
that the field of education focuses on the development of better methods towards teaching content to stu-
dents. Academic performance is a topic of global importance, nowadays more attention is being paid to the 
academic performance of high school graduates, due to the degree of knowledge with which they attend the 
university and this affects the development of tasks academics taking place. The present investigation is of a 
descriptive type, it has a quantitative and qualitative approach, with respect to the characteristic of the type 
of approach, it is given by the collection of data from the leveling students through a survey with closed ques-
tions, from such a survey it was obtained that the majority of students if they want an academic reinforcement 
plan, because they do not feel qualified to develop academic tasks, with which they go to the university center. 
Where it has been shown that there is a great shortcoming in the application of autonomous and collaborative 
task methodologies in the various learning activities that take place within higher education institutes.
 
Keywords: Academic performance, academic tasks, learning.
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Introducción

A lo largo del tiempo, se puede notar que la 
educación es esencial para el diario vivir y 
para un futuro próspero, por lo cual es im-
portante la investigación de metodologías 
de enseñanzas así se acopla determinadas 
metodologías en grupos específicos, al te-
ner un método de enseñanza influye positi-
vamente para observar un alto rendimiento 
del estudiante.

Los expertos llevan años manifestando que 
la educación de América Latina tiene serias 
deficiencias y es una realidad que se veri-
fica año tras año, Según el Instituto Nacio-
nal de Evaluación Educativa en el 2017 el 
país Ecuador participó en el Programa para 
la Evaluación Internacional de Estudiantes 
para el Desarrollo (PISA-D), Josette Aréva-
lo, resaltó que en Ecuador el 49% de los es-
tudiantes alcanzaron el nivel 2 en Lectura, 
el 43% en Ciencias y el 29% en Matemática. 
Recalcó que los resultados de esta evalua-
ción internacional están relacionados con el 
índice socioeconómico de los estudiantes. 
(Anon 2018)

La Constitución de la República del Ecua-
dor (2008), en su artículo 26, estipula que 
“la educación es un derecho de las per-
sonas a lo largo de su vida y un deber in-
eludible e inexcusable del Estado” y, en 
su artículo 343, reconoce que el centro de 
los procesos educativos es el sujeto que 
aprende; por otra parte, en este mismo ar-
tículo se establece que el sistema nacional 
de educación integrará una visión intercul-
tural acorde con la diversidad geográfica, 
cultural y lingüística del país, y el respeto a 
los derechos de las comunidades, pueblos 
y nacionalidades.(Villacreses et al. 2019)

La Universidad Estatal del Sur de Mana-
bí-UNESUM, empeñada en profesionalizar 
a todos sus estudiantes, por una parte, crea 
ambientes de trabajo que cumplan los li-
neamientos establecidos por el Consejo 
de Aseguramiento de la Calidad de la Edu-
cación Superior-CACES, y por otra toma el 
modelo pedagógico constructivista y centra 

sus esfuerzos en lograr que cada docente 
genere procesos de enseñanza aprendizaje 
activos, en el cual el estudiante cometerá 
errores y encontrará soluciones, muchas de 
estas a través de investigaciones plantea-
das en el aula o por necesidad propia del 
educando, quien se reconoce como autor 
de su propio aprendizaje y lo relaciona con 
su entorno inmediato, a través de experien-
cias, hechos y el entendimiento alcanzado, 
estructurando finalmente su conocimiento 
del mundo que le permite crear relaciones 
racionales y relaciones significativas.(Villa-
creses et al. 2019)

Por la pandemia el docente tuvo que apren-
der usar las herramientas tecnológicas para 
impartir las clases a sus estudiantes y así 
tener el mejor método y técnica para ensa-
ñar, no es de novedad que por el cambio a 
la educación virtual se ha visto afectado el 
rendimiento académico de los estudiantes.

Metodología

Método: Inductivo – Deductivo, deductivo 
porque parte del problema es general y va 
a lo particular y también es inductivo porque 
se obtiene conclusiones que son de hechos 
particulares.

Tipo descriptiva: Investigación descriptiva 
porque posterior a la realización de encues-
ta a los estudiantes de nivelación de enfer-
mería se obtendrá un panorama más parti-
cular sobre el problema.

Enfoque mixto: Enfoque cualitativo porque 
usamos el instrumento de observación en 
las tareas que se envían a los estudiantes 
donde se evidenció la relación del rendi-
miento académico con la tarea del estu-
diante y cuantitativo porque se va a utilizar 
como instrumento la encuesta estructurada 
para tener una conclusión sobre el proble-
ma.
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Resultados 

A manera de soporte teórico

- Características de las tareas

Las tareas que el docente envía a los alum-
nos como refuerzo de lo aprendido en clase 
deben cumplir con los objetivos de las cla-
ses tratadas, como un complemento prac-
tico de lo que se presentó en clase, debe 
plantearse claramente lo que el estudiante 
debe realizar, las mismas deben desarrollar 
en el alumno capacidades de orden analíti-
co, creativo y practico. (Naranjo, 2022)

- Trabajo Colaborativo

Se centra en la construcción colectiva del 
conocimiento a través del intercambio de 
ideas y la búsqueda de información. Des-
taca la importancia del desarrollo de com-
petencias de investigación, a través de la 
interacción social en las propuestas de so-
lución de problemas. Resalta los nuevos ro-
les del profesor y de los estudiantes, quie-
nes pasan de ser entes pasivos hacia tener 
una participación activa dentro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. (Chaljub Has-
bún, 2014)

- Demandas tecnológicas

Las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) son las herramientas tec-
nológicas digitales que facilitan la comuni-
cación y la información, con potencial para 
mejorar la sociedad y sus desarrollos pue-
den tener fines económicos. Poseen como 
características la inmaterialidad, interacti-
vidad, instantaneidad, innovación, elevada 
calidad en imagen y sonido, digitalización e 
interconexión. (Sánchez-Otero, 2019)

Los sistemas educativos no han sido ajenos 
a la evolución de las TIC, que requieren de 
ellas constantes renovaciones a partir de la 
relación tecnología-sociedad, que a su vez 
determina la relación tecnología-educación. 
Hoy las demandas de las comunidades, 
exigen que las instituciones de educación 
superior sean incluyentes y faciliten partici-

par en los ambientes políticos, económicos, 
culturales, ambientales y sociales, forman-
do profesionales con hábitos de innovación, 
producción y transformación apoyados en 
la ciencia y la tecnología (Sánchez-Otero, 
2019)

Las Tecnologías de la Información y las Co-
municación (TIC) son incuestionables y es-
tán ahí, forman parte de la cultura tecnoló-
gica que nos rodea y con la que debemos 
convivir. Amplían nuestras capacidades 
físicas y mentales. Y las posibilidades de 
desarrollo social. Incluimos en el concepto 
TIC no solamente la informática y sus tecno-
logías asociadas, telemática y multimedia, 
sino también los medios de comunicación 
de todo tipo Para que las TIC desarrollen 
todo su potencial de transformación deben 
integrarse en el aula y convertirse en un ins-
trumento cognitivo capaz de mejorar la in-
teligencia y potenciar la aventura de apren-
der. (Graells, 2012)

- Herramientas Web

Las herramientas denominadas como he-
rramientas Web 2.0 suponen un nuevo pa-
radigma sobre el diseño y uso de Internet, 
al permitir crear redes de interacción y co-
municación en línea, haciendo que el Inter-
net sea un lugar tanto para leer información 
como para escribir información en él. Por 
una, parte pueden ayudar al docente en la 
elaboración de contenidos educativos inte-
ractivos. Por otra parte, pueden ayudar al 
alumno a estimular su creatividad y capa-
cidad de aprendizaje autónomo, así como 
sus habilidades personales de pensamien-
to y de colaboración con el resto de alum-
nos, aprendiendo a representar sus propios 
razonamientos. (Vaquerizo, Renedo, & Vale-
ro, 2022)

- Técnicas de Aprendizaje

Las técnicas de aprendizaje se pueden 
dirigir a diferentes personas con sus parti-
culares circunstancias. ¨Son técnicas multi-
disciplinares que ayudan a mantener la con-
centración, mejorar la memoria y buscar la 
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manera de motivar al estudiante. Así como 
colaboran a activar funciones del cerebro 
cuyo mal funcionamiento impiden un buen 
desarrollo de la capacidad de aprendizaje¨. 
(Granda, 2018)

La utilización de técnicas de aprendizaje, 
intervienen de manera proactiva tanto para 
el emisor, como para el receptor de la infor-
mación compartida, puesto que ayuda a los 
procesos cognitivos, estas técnicas facilitan 
el desarrollo intelectual y captan el interés 
del estudiante hacia el tema que se le está 
impartiendo ocasionando un buen aprendi-
zaje.

- Técnicas Activas

Las técnicas activas inciden durante el pro-
ceso de enseñanza, despierta el interés y 
el desarrollo de las habilidades en los es-
tudiantes, donde de manera voluntaria per-
mitirán ser evaluados porque gracias a las 
técnicas activas se fundamenta el aprendi-
zaje en cada uno de los estudiantes (Cede-
ño, 2018). En lo que refiere a técnicas acti-
vas, estas toman un papel fundamental, ya 
que, al ser utilizadas, el estudiante quiere 
mostrar su desarrollo, y ser parte del proce-
so del aprendizaje, por tanto, busca ser una 
parte activa del programa de estudio.

- Trabajos Autónomos

El trabajo autónomo le permite poner en 
práctica estrategias para aprender de ma-
nera independiente. La correcta dirección 
del proceso de enseñanza aprendizaje 
puede ser considerada como eje dinami-
zador para la adecuada dirección del tra-
bajo independiente y contribuye al desem-
peño laboral e investigativo. (Rivadeneira & 
Silva, 2017). Esta cobra importancia en el 
proceso de aprendizaje, ya que con esto el 
estudiante demuestra las capacidades ad-
quiridas durante el proceso que realizó, for-
taleciendo con esto a la confianza.

Tareas de Aprendizaje

Son las estrategias mediante las cuales se 
prevé que los estudiantes logren entender 
lo que se les plantea, proporcionan la forma 
más accesible para que se puedan inferir 
los conocimientos, las técnicas van dirigi-
das dependiendo de las actividades que se 
diseñaron en la planificaciones, a los estu-
diante se les aplica diferentes tipos de téc-
nicas según el proceso lo amerite específi-
camente a aquellos estudiantes que tienen 
problemas de concentración, presentando 
síntomas de distracción lo cual torna más 
compleja la enseñanza.(Granda, 2018)

Las tareas de aprendizaje son utilizadas 
como un instrumento en la formación aca-
démica del estudiante, con esta se refuerza 
lo aprendido durante el proceso de ense-
ñanza, convirtiéndose en parte activa en el 
desarrollo de nuevas habilidades.

- Estrategias Didácticas

Los contenidos no deben ser un fin en sí 
mismos, sino un medio para promover de-
terminadas capacidades en los estudian-
tes. (Orozco et al., 2018). En lo que respec-
ta a las estrategias didácticas, estas son las 
guías del proceso de enseñanza, para lle-
gar a los resultados esperados, apoyando 
a los estudiantes a desarrollarse dentro del 
proceso de aprendizaje.

Las estrategias didácticas proyectan y 
orientan el que hacer pedagógico, para 
cumplir los objetivos institucionales en 
cuanto a la formación, entonces las estra-
tegias didácticas “son guías de acción que 
orientan en la obtención de resultados que 
se pretenden alcanzar con el proceso de 
aprendizaje, da sentido y coordinación a 
todo lo que se hace para llegar al desarrollo 
de competencias en los estudiantes”. (Ri-
badeneira, 2020)

- Autorregulación Académica

La autorregulación académica se compren-
de como un proceso de construcción activo 
por el cual los estudiantes eligen metas de 
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aprendizaje e intentan monitorear, regular 
y controlar su cognición, su motivación y 
su conducta, guiados por metas persona-
les y por el contexto. Estas actividades de 
autorregulación pueden mediar las relacio-
nes entre los individuos, el contexto y sus 
logros. (Daura & Gonzáles, 2022). Los estu-
diantes son parte activa en el aprendizaje, 
puesto que son los actores principales, por 
lo cual, mediante la autorregulación, estos 
mismos deben ser un ente auto evaluador 
del desempeño académico y críticos de su 
proceso.

- Definición de educación

Antes de hablar de la educación, nos pre-
guntamos de ¿dónde viene la palabra 
Educación?, ¿qué significa solo la palabra 
educación? La palabra educación “viene 
del latín educativo que significa crianza, en-
trenamiento, educación, además derivado 
del verbo educare que significa nutrir, criar, 
educar.” (Anon 2021). Por lo cual podemos 
decir de la educación es una disciplina que 
se debe entrenar día a día sin desmayar y 
sin agotamiento total, debe tener un guía 
para encaminar en el camino correcto y 
para llegar a la perfección y es una satisfac-
ción para los que guía a los demás explo-
tando sus mayores habilidades y destrezas

“La educación es un aspecto vital para 
cualquier nación, puesto que, a partir de 
ella se imparten conocimientos que soco-
rren y permiten el desarrollo sostenible de 
su patria”. (Huaman & Cajo 2019)

Para el desarrollo de la patria es importan-
te el patriotismo y que la educación que se 
imparta sea de buena calidad en el país 
tanto la pública como la privada para tener 
vastos conocimientos y no tener una brecha 
gigante de posesión de ellos en una misma 
nación, quien invierte en educación invierte 
en un futuro mejor para uno mismo y para el 
país, sin dejar de ser tan baladí los valores 
de cada individuo.

- Educación en Ecuador

En el Ecuador podemos observar entre Cos-
ta y Sierra que la educación es muy disímil, 
dejando aparte los factores de economía o 
clase social. Los estudiantes lo notan cuan-
do realizan cambio de Región los de la Cos-
ta tienen que esforzarse más para llevar el 
ritmo en la Región Sierra, lo cual indica que 
la Región Sierra es más enérgico el sistema 
de educación o también la cultura de las 
personas de las regiones tienen una visión 
diferente de la importancia de la calidad de 
vida.

- Tipos de aprendizaje

Todos podemos aprender, si se tiene un 
buen método, la pregunta es ¿cómo se 
aprende?, ¿qué manera es la mejor para 
adquirir conocimientos?, tras esas pregun-
tamos surge investigaciones que nos dan 
una señal para enseñar, para aprender. En 
varias bibliografías se observa de varios ti-
pos de aprendizaje, en este contenido va-
mos a dar una perspectiva global enfocán-
donos en la realidad del país.

Aprendizaje implícito y explícito: Desde la 
perspectiva de Reber, el aprendizaje implí-
cito es la adquisición de conocimiento que 
tiene lugar, en su mayor parte, independien-
temente de los intentos conscientes por 
aprender y, en su mayor parte, en ausen-
cia de conocimiento explícito acerca de lo 
adquirido. Por otro lado, y en complemen-
tariedad, surge el concepto de aprendizaje 
explícito, el cual se entiende como un pro-
ceso consciente de adquirir un conocimien-
to, puesto que el aprendiz tiene la intención 
de hacerlo. (Vejar Evelyn -Cuevas Aravena 
Alejandra -Doren Pombo Fabiola -Fisher 
González María Antonieta -Paredes Aguirre 
María Paz and Celis Vejar 2020)

Aprendizaje asociativo y no asociativo: “El 
aprendizaje se compone de la presencia de 
cambios moderadamente estables en nues-
tra conducta o de nuestro cerebro a través 
de la comprensión”. (Moy-Sang Castro et al. 
2018)
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El aprendizaje asociativo es muy necesario 
en varias asignaturas de la educación para 
poder retener en la memoria a largo plazo, 
es incluso un método el asociar algo nue-
vo con algo ya aprendido, mientras que un 
aprendizaje no asociativo se vincula a una 
experiencia nueva que se da en repetidas 
ocasiones. Para aplicar a los estudiantes se 
maneja mejor un aprendizaje asociativo, es 
de mucha ayuda hacerse valer por conoci-
mientos ya obtenidos.

Aprendizaje cooperativo: El Aprendizaje 
Cooperativo (AC) constituye una metodolo-
gía activa en la que los/las estudiantes tra-
bajan en grupos reducidos para maximizar 
su aprendizaje, favoreciendo el desarrollo 
de su competencia social, la inclusión y la 
reducción del acoso escolar. (Erbil and Ko-
cabaş 2018)

- Métodos de enseñanza-aprendizaje

Los modelos pedagógicos son importante 
para la educación dentro estos tenemos el 
método heteroestructural que es centrado 
en el docente, él es el responsable de los 
resultados de aprendizaje que aprehendan 
los estudiantes, el método Interestructural 
es un método donde se practica la escuela 
activa es decir existe una interacción do-
cente- estudiante y no tan baladí también 
existe el método autoestructural que es lo 
contrarios del heteroestructural porque este 
se centra en el estudiante dando reconoci-
miento al aprendizaje de relación con lo an-
tes conocido ellos sacan sus propias con-
clusiones. (Mejía, Parra, & Cática, 2021)

- Dificultades de aprendizaje

Las dificultades específicas del aprendizaje 
se refieren a trastornos que pueden tener al-
guna mínima relación neurológica en cuan-
to a: capacidad de memoria, la actividad 
motora, la atención, la percepción y el esta-
do emotivo y la capacidad de abstracción. 
Dentro de las dificultades de aprendizaje 
más comunes al interior de las escuelas, se 
encuentran la disgrafía, dislexia, discalcu-
lia, trastorno lector y déficit de atención. Es 

importante que al sospechar alguno de es-
tos trastornos se debe enviar al profesional 
para determinar el grado y conocer cómo 
llegar al estudiante para que aprehendan 
lo que se desarrolla en las aulas de clase. 
(Saltos & Rodriguez, 2020)

- Rendimiento académico

El rendimiento académico refleja el resulta-
do de las diferentes y complejas etapas del 
proceso educativo y al mismo tiempo, una 
de las metas hacia las que convergen todos 
los esfuerzos y todas las iniciativas de las 
autoridades educacionales, maestros, pa-
dres de familia y alumnos. En sí no se debe 
medir por lo que se memoricen para una 
nota perfecta tras las evaluaciones que se 
dan en clases sino debe importar más que 
lo apliquen que lo asocien a su vida diaria 
allí sí es maravilloso saber el resultado del 
aprendizaje.

- Bajo rendimiento (causas)

El desempeño académico “es de suma im-
portancia para el análisis en la calidad de 
la educación superior y permite ser cons-
ciente con la actualidad pedagógica”. (San-
tillán, y otros, 2019); Es así como se debe 
tener conocimientos de las razones por la 
cual los estudiantes de bachillerato llegan 
con un nivel bajo a la educación superior 
y esto va a influir en el incumplimiento de 
las tareas académicas o son consideradas 
tareas muy difíciles.

En ese orden de ideas, una de las impor-
tantes causas de ese bajo rendimiento es 
la influencia de la familia, “puesto que el 
ambiente dentro del hogar muchas veces 
es conflictivo, no existe comunicación, pre-
sentan problemas socioeconómicos, se evi-
dencia un total desinterés por parte de los 
padres sobre la educación de sus hijos, por 
ende, se verá afectado el desempeño”. Por 
otro lado, las aptitudes o disciplina de los 
estudiantes, la infraestructura de institución, 
la modernidad del currículo, la calidad de 
los docentes, ambiente de clases y la dis-
ponibilidad de textos, son otras causas que 
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han sido consideradas parte del bajo ren-
dimiento académico. (Vásquez & Serrano, 
2017).

Finalmente, en los últimos tiempos el uso 
de las redes sociales ha incrementado en 
las personas de todas las edades y esta ha 
sido otra causa de que los estudiantes no 
rindan en las instituciones educativas, cier-
to es que “las redes sociales si se utilizan 
adecuadamente influyen positivamente, 
entonces un estudiante que las utiliza poco 
tiene un alto rendimiento académico, el pro-
blema está en cómo los estudiantes aplican 
estas redes sociales y su entorno” (Santi-
llán, y otros, 2019)

- Procesos cognitivos

Entiéndase por procesos cognitivos “a ope-
raciones mentales que son procesadas 
gracias a la aceptación de estímulos y de 
las respuestas que se les da a las mismas 
o asimismo son habilidades mentales para 
interpretar la información que llega al ce-
rebro”. (Suaréz, 2016). Es así como estos 
procesos tienen un gran valor para la com-
presión de los contenidos que se imparten 
en clases, también ayudan al progreso y 
eficacia de las estrategias académicas y 
a su vez se logra que el estudiante realice 
análisis críticos. En definitiva, la aplicación 
de estos procesos o el mejoramiento de las 
habilidades metacognitivas en los estudian-
tes contribuyen o incrementan de manera 
positiva en su desempeño académico. (Ro-
mero, Velásquez, Yuapanqui, Cjuro, & Ma-
cazana, 2022)

- Procesos de enseñanza

En relación con los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, estos” van a permitir al do-
cente asumir sus actividades con una efica-
cia más alta y de igual a manera va a

proporcionar al estudiante un aprendizaje 
significativo.” (Guamán & Espinoza, 2022). 
Entonces se requiere que el docente acom-
pañe al estudiante en los procesos educati-
vos, mediante apoyo moral y ético e identi-

ficar las necesidades que estos tienen para 
mejor el rendimiento académico.

En ese mismo sentido, “se va a demandar 
que el docente busque alternativas de res-
puestas para potencializar el aprendiza-
je analizando las emociones, conductas y 
personalidades del estudiante, con esto se 
conseguirá acciones superiores para los 
trabajo lógicos, creativos, abstractos y as-
pectos emocionales.” (Soto, Vasco, Ramos, 
& Soto, 2022). Finalmente, se recomienda 
aplicar ABP (aprendizaje basado en proble-
ma), puesto que esto promueve la investiga-
ción, indagación y a su vez mejora las apti-
tudes del estudiante como saber interpretar, 
discutir, deducir, argumentar, así mismo se 
aumenta el trabajo colaborativo. (Guamán & 
Espinoza, 2022)

- ERCA

Acerca de ERCA es una técnica que se uti-
liza en la educación siguiendo el ciclo de 
experiencia, reflexión, conceptualización y 
aplicación aplicada por el docente con el 
objetivo de fortalecer los conocimientos del 
estudiante. Continuando con el ciclo, la ex-
periencia se trata de tomar en cuenta las 
habilidades y destrezas del estudiante para 
generar nuevos conocimientos, en el punto 
de reflexión se logra que el docente y es-
tudiante comiencen un trabajo cognitivo – 
didáctico, por otra parte, la conceptualiza-
ción consiste en realizar análisis y síntesis 
de la información bibliográfica y por último 
la aplicación engloba todos los puntos ante-
riores para establecer solución al problema 
planteado. (Arteaga, 2017)

Para finalizar, “se ha demostrado que apli-
car esta técnica metodológica ha sido de 
gran asistencia positiva en los estudiantes, 
además mejora las capacidades de reso-
lución en todas las áreas de la educación” 
(Álvarez, 2018). Como cumplimiento del do-
cente debe realizar una planificación de su 
enseñanza de forma didáctica tomando en 
cuenta la técnica ERCA, con esto se logra 
la compresión de los estudiantes y los obje-
tivos planteados en las clases.
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- Educación virtual

La presencia del COVID-19 dio un giro sig-
nificativo en muchos escenarios de la vida 
cotidiana, lo que llevo a las instituciones 
educativas a cambiar su modalidad de 
impartir clases por una educación virtual, 
“la cual forjo nuevos ambientes de apren-
dizajes e impulso la utilización de varias 
plataformas y aplicaciones web que en su 
momento eran desconocidas por la comu-
nidad educativa” (Crisol, Herrera, & Montes, 
2020). Por eso el docente debe ser didácti-
co en sus clases para mantener el interés y 
motivación del estudiante siendo flexibles e 
interactuando entre los contenidos y admi-
nistrando el tiempo.

Como resultado de esta modalidad sur-
gieron algunas ventajas empezando por la 
innovación de herramientas web avivando 
el deseo de investigar y crear, así mismo 
la interacción entre docente – estudiante 
mediante foros, chats, blogs, los docentes 
se basaron en estrategias más didácticas 
como la de talleres, infografías, videos ex-
plicativos. Sin embargo, también se presen-
taron desventajas como la falta de conoci-
miento de las TIC’s, la poca disposición de 
herramientas tecnológicas y conectividad 
sobre todo en el sector rural, existe un bajo 
control institucional sobre el proceso y re-
sultados. (Suárez, sf)

- Educación presencial

A diferencia de la educación virtual, muchos 
estudiantes han mostrado que prefieren la 
modalidad presencial puesto que existe un 
contacto directo con el docente, además 
que descubren mayor aprendizaje no solo 
en lo teórico, sino que ponen en práctica las 
destrezas tecnológicas. Lo mismo ocurre 
con los trabajos grupales, los estudiantes 
aluden que también se mantiene un mayor 
contacto entre compañeros lo que posibilita 
el cumplimiento satisfactorio en las activida-
des de clase. (Sotela, Barrera, Echevería, & 
Ramos, 2022)

Dicho de otra manera, es muy favorable en 
ciertos sentidos la educación presencial, sin 
embargo, no hay que dejar a un lado el uso 
de las herramientas tecnológicas ya que en 
la actualidad son de gran utilidad para el 
desenvolvimiento académico, promueve las 
destrezas e innovación del estudiante y se 
puede llevar estas aplicaciones de manera 
presencial en las instituciones educativas 
logrando un alto rendimiento académico.

Respecto a los resultados de las encuestas 
se tiene:

1. Considera necesario el apoyo en las ta-
reas académicas, debido a su rendimien-
to escolar:

Figura 1. Resultado sobre la necesidad de apoyar en las tareas académicas, debido a su 
rendimiento escolar.
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Los estudiantes encuestados en un 59% está totalmente de acuerdo que se brinde apoyo 
en las tareas académicas, el 31% está de acuerdo y un 10% ni de acuerdo ni desacuerdo, 
en esto se puede observar que se necesita una guía para las tareas académicas.

2. Cree usted qué la institución debe ofrecer refuerzo académico a estudiantes con 
bajo rendimiento:

Los estudiantes encuestados en un 67% está totalmente de acuerdo que en la institución 
debe ofrecer refuerzo académico a estudiantes con bajo rendimiento, el 33% está de acuer-
do y un, tras los resultados de esta pregunta el total de encuestados desea un refuerzo 
académico.

3. Estaría de acuerdo de participar en un plan de refuerzo académico:

Los estudiantes encuestados en un 40% está totalmente de acuerdo en participar en un 
plan de refuerzo académico, el 37% está de acuerdo y un 23% ni acuerdo ni desacuerdo, 
aun cuando la pregunta anterior el total de encuestado desea un refuerzo no todos están de 
acuerdo completamente participar en un plan académico.

4. Cree usted que aplicar las normas de redacción es importante en las tareas acadé-
micas:

Figura 2. Representación del resultado sobre si estaría de acuerdo de participar en un 
plan de refuerzo académico.

Tabla 1. Resultados sobre la consideración sobre si la institución debe ofrecer refuerzo 
académico a estudiantes con bajo rendimiento.

Indicadores Total

Totalmente de acuerdo 40
De acuerdo 20
Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 0
Desacuerdo 0
Total 60
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Figura 3. Representación sobre Resultados sobre las normas de redacción es importante 
en las tareas académicas.

Los estudiantes encuestados en un 57% están de acuerdo que se aplique las normas de re-
dacción en las tareas académicas, el 36% está totalmente de acuerdo y un 7% ni de acuer-
do ni desacuerdo, concluyendo que es importante nivelar a los estudiantes en la redacción 
de normas, ya que en el bachillerato no las consideran en la malla curricular.

Los estudiantes encuestados en un 56% está totalmente de acuerdo en que la toma de 
apuntes en clase influye en su rendimiento académico, el 37% está de acuerdo y un 7% ni 
acuerdo ni desacuerdo.

6. Considera que las tareas académicas ayudan a entender mejor el contenido de la 
clase:

Los estudiantes encuestados en un 60% está totalmente de que las tareas académicas ayu-
dan a entender mejor el contenido de la clase, el 37% está de acuerdo y un 3% ni acuerdo 
ni desacuerdo. Las tareas académicas refuerzan el contenido de la clase, debido a que la 
mayoría se busca información de bibliografía variada.

Tabla 2. Resultado sobre si la toma de apuntes en clase, influye en su rendimiento aca-
démico.

Tabla 3. Resultado sobre si las tareas académicas ayudan a entender mejor el contenido 
de la clase 

Indicadores Total

Totalmente de acuerdo 34
De acuerdo 22
Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 4
Desacuerdo 0
Total 60

Indicadores Total

Totalmente de acuerdo 36
De acuerdo 22
Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 2
Desacuerdo 0
Total 60
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Discusión

Los hallazgos de esta investigación mues-
tran la relación de algunos factores como 
lo son el ambiente familiar, la disciplina de 
los estudiantes, la modernidad del currícu-
lo con el bajo rendimiento académico. Con 
respecto a las estrategias para la mejora 
del bachillerato académicamente se afir-
ma que se debe participar en un plan de 
refuerzo académico, en ese mismo sentido 
Crisol, Herrera, & Montes (2020), indica que 
para obtener mejores resultados el docente 
debe ser didáctico en sus clases para man-
tener el interés y motivación del estudiante 
siendo flexibles e interactuando entre los 
contenidos y administrando el tiempo. Esto 
se puede notar en el rendimiento de los 
estudiantes ya que se elevará y se fomen-
tará a un nivel de educación más asertivo, 
equitativo y armonioso, logrando de esta 
manera una mayor concentración de parte 
de los estudiantes en el proceso enseñanza 
-aprendizaje dentro de las aulas educativas 
que se verá reflejado en el desarrollo cogni-
tivo y critico que manifieste cada estudiante 
al momento de presentar los diversos traba-
jos autónomos que se originen en el salón 
de clase y por ende mejorar su rendimiento 
académico.

Conclusiones

Las metodologías de enseñanzas aplica-
das en la etapa del bachillerato repercuten 
considerablemente en las tareas desarrolla-
das por los estudiantes en los centros uni-
versitarios según estudios realizados por el 
instituto nacional de evaluación educativa 
resalta que en el país existe un nivel bajo 
en relación al desarrollo académico medio 
que influyen de una manera directa con el 
rendimiento académico a nivel superior ya 
que se ha evidenciado que los estudiantes 
que ingresan recién a la universidad llegan 
con muchas falencias.

Según los resultados obtenidos a través de 
las encuestas realizadas a los estudiantes 
de nivelación, ellos consideran importante 
mantener el apoyo por parte de los docen-

tes en las tareas académicas direccionadas 
durante las jornadas de clases, así mismo 
manifiestan que existe un déficit bajo en 
ellos en cuanto a metodologías de tareas 
autónomos y colaborativos. Por eso se infie-
re que los docentes deben de aplicar téc-
nicas de aprendizaje- enseñanza, como el 
ERCA, la misma que ha sido de suma im-
portancia para mejorar la comunicación en-
tre docente-estudiante.

El rendimiento académico es una herra-
mienta de evaluación muy necesaria en el 
área de la educación ya que está nos per-
mite observar las falencias que están te-
niendo los estudiantes y así poder hacer un 
seguimiento académico, donde la principal 
meta es que ellos ingresen a la universidad 
con un nivel académico acordé a la carrera 
que ellos han decidido estudiar, recalcando 
que para esto los docentes al iniciar su par-
ticipación en clases realicen un diagnóstico 
de educación inicial.
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ABSTRACT 

Idioms are considered one of the most complex aspects students of English as a Foreign Language must face 
on their road to mastering it, and although the literature about the pedagogical principles to teach idioms is 
not abundant, known studies made about the didactical aspects of idioms teaching, point in the direction of 
using imagery or visual aids as a successful way to help students to interpret them. Throughout the quantitative 
method, this paper collects the results of a study made with A1-A2 level seventh-grade students that shows 
how helpful in an EFL classroom the use of imagery in the process of idioms elucidation, with an improvement 
rate of over fifty per cent when an idioms interpretation test is accompanied with visual aids in opposition to a 
test with no visual aids at all.

Keywords: Idiomatic elucidation, imagery, elementary school, visual aids, learning strategies.

RESUMEN

Las expresiones idiomáticas son consideradas uno de los aspectos más complejos que los estudiantes de in-
glés como lengua extranjera deben encarar en su camino para dominarlo y aunque la literatura acerca de los 
principios pedagógicos para enseñar expresiones idiomáticas no es abundante, estudios conocidos realiza-
dos en torno a los aspectos didácticos de la enseñanza de expresiones idiomáticas, apuntan en la dirección 
del uso de imágenes o ayudas visuales como una manera exitosa de ayudar a los estudiantes a interpretarlos. 
A través del método cuantitativo, este artículo recoge los resultados de un estudio hecho con estudiantes 
de séptimo grado en los niveles A1-A2 que muestra cuan provechoso es en salón de clases EFL el uso de 
imágenes en el proceso de la elucidación de expresiones idiomáticas, con una tasa de mejora de por encima 
del cincuenta por ciento cuando un test de interpretación de expresiones idiomáticas está acompañado de 
ayudas visuales en oposición a un test sin ninguna ayuda visual.
 
Palabras clave: Interpretación idiomática, imágenes, escuela básica, ayudas visuales, estrategias de 
aprendizaje.
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Introduction

English idioms, or idiomatic expressions, 
have constantly challenged English as a Fo-
reign Language (EFL) and English as a Se-
cond Language (ESL) students to elucidate 
their meaning. The most probable cause 
lies in idioms conveying both literal and fi-
gurative meanings (Fayyazi & Ashari Tabar, 
2020). We can find expressions all over the 
English language usage, which is the reason 
why it is so difficult for non-native speakers 
to master the English language in the way a 
native does (Khoshnevisan, 2019).

Among all formulaic sequences inside the 
English language, perhaps the most difficult 
to master for EFL/ESL students are idioms. 
The complexity of phrases lies in their se-
mantically unpredictable (Ahmadi & Zarei, 
2021), as there is no way to determine their 
meaning based on their literal translation ex-
tracted from their syntactical components. 

Another factor that adds complexity to the 
understanding of idioms is Native Language 
(L1) interference, especially when the Tar-
get Language (L2) idiom does not have an 
equivalent in L1 (Cucchiarini et al., 2020). 
The nature of idioms takes them apart from 
other English lexical structures, demanding 
even an interdisciplinary approach for their 
study, taking into consideration the pers-
pective of diverse fields of knowledge such 
as lexicography, computer science, neuro-
linguistics and psycholinguistics (Espinal & 
Mateu, 2019).

EFL teachers cannot simply evade idioms 
as they are not only an "indispensable part 
of almost all the languages in the world" 
(Guo, 2019, p. 145), but mastering idioms 
among EFL students "demonstrates a high 
level of language proficiency" (Guo, 2019, 
p. 145), hence idioms constitute a valuable 
tool to assess English high-level mastering. 
Avoiding or delaying the learning of idioms 
to a later stage would be counter-producti-
ve since they are "a major part of figurative 
language" (Orfan, 2020, p. 2) and therefore, 
they can improve EFL students' communi-

cative skills as they advance in the acquisi-
tion of English language (Orfan, 2020).

A common misconception about idioms is 
they are used solely in colloquial communi-
cation. Still, studies made by Miller (2019) 
have demonstrated that they are also used 
in spoken and written academic English. 
Said this, the importance of idioms trans-
cends the aspects of person-to-person 
communication to position into the highest 
spheres of scientific outreach.

Learning and using idioms is considered 
by Yunus & Hmaidan (2021) the most criti-
cal barrier second language students must 
overcome to become fluent. Nguyen et al. 
(2022) indeed ensure that only through the 
learning of idioms can EFL students mas-
ter the English language in the way a na-
tive would do it. More clearly, "language 
learners' ability to understand idioms is a 
measure of proficiency" (p. 98). Idioms also 
need to be taken apart from other linguistics 
structures because they require explicit ins-
truction to be mastered and cannot be lear-
ned just by incidental exposition (Ramonda, 
2019). From this perspective, idioms should 
be taught from the first stages of the L2 ac-
quisition. The elementary school classroom 
seems the perfect scenery to introduce 
idioms as direct or transversal content. 

Considering all these factors, idioms are 
not a conventional part of the daily life into 
an EFL classroom but a topic that must be 
treated with special pedagogical considera-
tions. To bridge the gap between literal and 
non-literal meaning for students to interpret 
idioms correctly, mnemonic is a supplemen-
tary tool (Ahmadi et al., 2020b).

There seems to be a dearth of empirical 
research regarding the effect of mnemo-
nic devices on idiom learning (Ahmadi et 
al., 2020a). It probably results from idioms 
being neglected in EFL contexts for a long 
time (Ahmadi et al., 2020b). As idioms are 
an essential part of any EFL teaching and 
English acquisition processes, the present 
research consigned to this paper attempts 
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to demonstrate how important may be for 
students to successfully elucidate English 
idioms' meaning using pictorial devices in 
the classroom.

Although the number of studies about the 
impact of using pictorial devices in teaching 
L2 idioms is not scarce, it is not abundant 
either. Thus, this study will add some data to 
the general knowledge about the topic ga-
thered so far. The present study attempts to 
discover the incidence of pictorial devices 
in understanding idioms for EFL students in 
7th grade.

This study only attempts to find out what is 
the level of idioms elucidation when pictorial 
devices are used. According to Cucchiarini 
et al. (2020), "pictorial elucidation contribu-
ted to better retention of idiom meanings, 
but did not help recollect their exact linguis-
tic forms", so the focus of the present work is 
only limited to measuring the level of picto-
rial elucidation of idioms but not the level of 
linguistic form recollection. Ramonda (2019) 
also supports this idea as he says that the 
use of pictures may "divide the learners' at-
tention between the visual and verbal input" 
(p. 5). New research could be done to esta-
blish the level of idioms' linguistic form reco-
llection after students have elucidated their 
meanings. Students could, at some point af-
ter the day they answered the tests, see the 
pictures again and probably could remem-
ber the linguistic form of the idiom in the L1 
but probably will not be able to recall the 
linguistic structure of the idiom in L2.

This research uses a no experimental 
approach as it tries to determine the beha-
viour of the dependent variable (improving 
idioms elucidation) after the population of 
this study has been exposed to the inde-
pendent variable (using pictorial devices in 
the teaching of idioms).

Methodology

This paper aims to determine whether 
using imagery may improve the ability of 
seventh-grade students to interpret English 

idioms correctly. This research resorts to the 
quantitative method. Thus, data collection 
will be done through two tests with contras-
ting results. The test will measure sample 
students' ability to interpret some curated 
English idioms correctly. Both tests are the 
same, but the first will require students to 
interpret idioms without visual aids. In con-
trast, the second test will be accompanied 
by imagery that explains the meaning of the 
idioms sample students tried to solve in the 
first test with no aids.

7th-grade students formed the population for 
this research from Centro Escolar Pacheco, 
a public education institution in Portoviejo, 
Ecuador. The total population of 7th-grade 
students (distributed into three classrooms 
or "parallels") is roughly 75, and a sample 
of 25 students was selected to conduct the 
research. The average age of the children 
was eleven years, and their English level, 
according to the placement test, was A1/
A2 (elementary). The sample was selected 
considering their academic records and 
previous performance in their EFL classes. 
The placement test helped the authors of 
this paper to determine the sample's suita-
bility properly. 

Two instruments were used, and in the first 
stage, students from the sample responded 
to a multiple-choice fifteen-question test. 
Every question required the student to elu-
cidate the meaning of one idiom by picking 
its purpose from five different options. Once 
the students had finished the first test, they 
received the same test again. Still, this time, 
every question came accompanied by a 
picture that described the meaning of the 
idiom, and the student had to pick the mea-
ning again from four options available, "I ig-
nore it" the fifth option in case the student did 
not have the slightest idea what the idiom's 
meaning was. Both tests were contrasted to 
determine the level of improvement from the 
first test with no pictures to the second test 
accompanied by pictures.
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As children formed the population, the sam-
ple students' legal representatives signed 
an informed consent document to appro-
ve their kids' participation in this research. 
Twenty-five students from the seventh gra-
de were taken into a classroom and placed 
with enough separation from each other to 
ensure no cooperation. To develop the first 
test, students had two minutes per question; 
thus, the total time to answer the test was 
thirty minutes. Students could ask ques-
tions to solve doubts as long as the doubts 
were related to the meaning of the choices 
for every multiple-choice question so they 
could make an informed decision when they 
picked one of the choices. Once the first test 
was retired from the desks, students had a 
fifteen-minute rest before repeating the test. 
The second time the students made the trial, 
they received a second sheet containing a 
picture that accompanied every question 
and was selected to explain the idiom's me-
aning. Students had the same time as the 
previous test to answer all questions. Once 
students ended the tests, the answers were 
contrasted to determine the level of correct-
ness in the first test in relation to the second 
one in which the pictures were used.

Results

As theoretical support for the review of 
study results

L2 idiomatic expressions constantly cha-
llenge EFL students, and such a task will 
significantly challenge low-level ones. When 
EFL students face idioms for the first time, 
they could be perplexed as they have to elu-
cidate idioms such as "wipe the floor with 
someone" based on interpreting its consti-
tutive parts (Ahmadi et al., 2020a). It is here 
where the difficulty of idiom arrangements 
lies.

Since idioms are part of the daily life of na-
tive English speakers, as they use them 
with no effort and mostly subconsciously, 
they should be introduced systematically to 
non-native English speakers (Ahmadi & Za-
rei, 2021).

Most teachers will probably go for explicit 
and direct interpretation of idioms to share 
their meaning with their students as it is con-
sidered a better strategy for learning idio-
matic expressions (Ahmadi et al., 2020b). 
However, if chosen carefully in language 
learning, pictures could be successfully 
used as cognitive devices to clarify idioms 
interpretation (Ahmadi et al., 2020b).

In the understanding of idioms via the an-
choring of new concepts to existing ones, 
Ahmadi et al. (2020b) believe that the use 
of "images and pictures can foster 'meanin-
gful learning' [that] play an undeniable role 
in this cognitive process". This author also 
advocates using films and movie clips to 
benefit EFL learning processes (Ahmadi et 
al., 2020b); thus, statical or in-motion ima-
gery remains a solid tool for improving L2 
learning.

Ahmadi et al. (2020a, 2020b, 2021) have 
studied extensively the application of mne-
monic devices based on pictorial repre-
sentations to the learning of idioms among 
English students, Ahmadi & Zarei (2021) 
declare: "Imageability plays a fundamental 
role in the semantic processing of idioms" 
(p. 292). Idiom comprehension is reinforced 
by using visual mnemonics, mainly because 
visual and verbal paths activate the dual co-
ding system (Ahmadi & Zarei, 2021).

Although it is recommended to emphasize 
strategical teaching of idioms in EFL class-
rooms, teachers should pay more attention to 
idioms in L2 that do not have an equivalent in 
L1 and vice versa (Cucchiarini et al., 2020) 
since they represent an extra level of cha-
llenge for EFL students. Although idioms are 
often non-transparent (van Dijk et al., 2022), 
that is, their meaning is not equivalent to their 
direct translation, imageability (mental gra-
phical representation) facilitates idioms com-
prehension (Senaldi & Titone, 2022), despite 
their non-transparent nature. Thus, we con-
clude pictorial representation of idioms coun-
ters one of the main difficulties EFL students 
face in their correct interpretation.
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Fayyazi & Ashari Tabar (2020), for their part, 
also advocate for the use of pictures in the 
teaching of idioms as they can trigger ima-
gery recalling and, hence, input remembe-
ring. Fayyazi & Ashari Tabar (2020) are so 
confident in their findings that they suggest 
EFL teaching material creators make their 
products (such as textbooks or flashcards) 
heavily based on the use of pictorial repre-
sentations for the teaching of idioms (p. 29).

A study published by Nguyen et al. (2022) 
mentions twenty-two different strategies for 
the teaching of idioms, naming "using pictu-
res" (p. 109) as one of them. Hamdan & Sma-
di (2021) also developed studies to determi-
ne the level of idioms' meaning elucidation 
using pictorial devices. Although their focus 
was on Arabic idioms to be translated into 
English, we see that using images improves 
chances for foreign language students to 
interpret idioms' meaning correctly. Ham-
dan & Smadi (2021) demonstrated in their 
studies with children that they were better 
at matching pictures with idioms' non-literal 
interpretation than verbally explaining them. 

Wiliński (2022) cites an experiment made 
by Szczepaniak & Lew, who found out that 
the presence of pictorial representations to 
accompany idioms entries in dictionaries 
"have a significant effect" (p. 117) in the la-
ter recalling of the idiomatic form. Wiliński 
(2022) also conducted his research on the 
topic, and he concluded that using pictorial 
elucidation as a strategy to study idioms is 
"an effective method" (p. 125). 

Zarei (2020) also worked on L2 idiom com-
prehension by the contrast of four different 
techniques, finding that "visualization was 
significantly more effective…on L2 idiom 
production" (p. 217). Ramonda (2019) has 
done extensive research on the use of pic-
tures to help EFL students elucidate Engli-
sh idioms' meaning, and his findings reveal 
that the use of images "generally promoted 
the meaning recall" (p. 26) of idioms by pro-
viding learners an alternative input channel 
other than plain reading and translating.

Alrajhi, A. S. (2020) researched the effect of 
the conjunction of graphics and text throu-
gh infographics to teach L2 idioms and 
consistently found that this strategy is "hi-
ghly effective for learning idioms" (p. 325), 
showing that when it comes to the teaching 
of idioms, text results into a more successful 
transmission of information when accompa-
nied with an image. 

A study cited by Orfan (2020), whose data 
was collected from 80 EFL students, found 
that pictorial elucidation in tandem with ety-
mological elucidation "was the most effec-
tive strategy in helping students to learn 
idioms" (p. 4). Although etymological eluci-
dation is not the focus of this paper, picto-
rial elucidation is, and we realize this device 
is effective for idioms teaching for itself or 
even may serve to strengthen alternative 
methods EFL teachers could be inclined to 
use in teaching idioms. Nolas et al. (2018) 
studied the evocation of childhood idioms 
through photography related to situations 
that are part of children's lives.

Some authors like Edyanto et al. (2021) have 
explored multimedia in teaching idioms fur-
ther by researching the effects of Augmen-
ted Reality (AR) in the learning process. 
Samburskiy (2020) contributed to this topic 
following the opposite route to the present 
paper and asked the participants in his 
research to determine "if the idioms could 
be easily associated with an image", with a 
positive outcome (p. 193), that is, students 
were able to create for the idioms they were 
exposed to, a mental image that could exp-
lain their meaning. 

Several studies have explored new devices 
to help EFL students, meaning elucidation 
for idioms, even though idioms remain a re-
latively unexplored part of English Langua-
ge Teaching (ELT) knowledge.

Quantitative study results

The results from the first test (with no visual 
aids) show that sample students correctly 
figured out the meaning of 3.84 idioms on 
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average out of 15, which represents 25,60% 
of idiom elucidation correctness. On the 
other hand, the second test (with visual 
aids) resulted in 11,8 correct answers out of 
15, which represents 78,67% correctness, 
which is 53,07% more than the previous 

test. The results suggest that the use of pic-
torial devices helps increase students' suc-
cess rate for English idioms interpretation by 
53,07 per cent. The evidence demonstrates 
that images are relevant tools for students to 
interpret idioms correctly.

Table 1. Idioms elucidation success rate using images

 First test Success percentage Second test Success percentage

Student 01 2 out of 15 13,33 12 out of 15 80,00
Student 02 3 out of 15 20,00 11 out of 15 73,33
Student 03 2 out of 15 13,33 10 out of 15 66,67
Student 04 1 out of 15 6,67 12 out of 15 80,00
Student 05 4 out of 15 26,67 15 out of 15 100,00
Student 06 3 out of 15 20,00 12 out of 15 80,00
Student 07 5 out of 15 33,33 15 out of 15 100,00
Student 08 4 out of 15 26,67 13 out of 15 86,67
Student 09 0 out of 15 0,00 8 out of 15 53,33
Student 10 7 out of 15 46,67 7 out of 15 46,67
Student 11 6 out of 15 40,00 14 out of 15 93,33
Student 12 3 out of 15 20,00 14 out of 15 93,33
Student 13 2 out of 15 13,33 14 out of 15 93,33
Student 14 1 out of 15 6,67 14 out of 15 93,33
Student 15 3 out of 15 20,00 9 out of 15 60,00
Student 16 2 out of 15 13,33 6 out of 15 40,00
Student 17 8 out of 15 53,33 11 out of 15 73,33
Student 18 8 out of 15 53,33 13 out of 15 86,67
Student 19 7 out of 15 46,67 12 out of 15 80,00
Student 20 5 out of 15 33,33 14 out of 15 93,33
Student 21 4 out of 15 26,67 10 out of 15 66,67
Student 22 3 out of 15 20,00 14 out of 15 93,33
Student 23 4 out of 15 26,67 12 out of 15 80,00
Student 24 7 out of 15 46,67 14 out of 15 93,33
Student 25 2 out of 15 13,33 9 out of 15 60,00
Averages 3,84 out of 15 25,60 11,8 out of 15 78,67
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Discussion

The available sources regarding the pe-
dagogical strategies developed to teach 
and learn idioms clearly specify directly or 
indirectly that the process is better served 
when visual aids are used in the classroom. 
Although students tend to learn departing 
from those things they know better to move 
to those things they ignore, this principle 
could be disrupted in the learning of idioms 
as probably even though students can iden-
tify the constitutive words of an idiom and 
know their meaning in a more or less sta-
ble context, the new purpose acquired now 
by those exact words now being part of an 
idiom, could be perplexing.

Thus, imagery rises as the cohesive factor 
that puts into a new perspective the cons-
titutive parts of an idiom, in a way the stu-
dents can embrace their words beyond their 
particular meaning to now acquire a distinct 
semantic hue. The efficiency of visual aids, 
be they static or in-motion, as a solid tool to 
support the acquisition of a second langua-
ge has been widely tested and demonstra-
ted in recent studies by authors such as Ah-
madi et al. (2020b), Ahmadi & Zarei (2021), 

Figure 1. Idioms elucidation success rate using images

Senaldi & Titone (2022), Fayyazi & Ashari 
tabar (2020), Nguyen et al. (2022) among 
others.

With the experiment presented in this paper, 
it is also noticeable that supporting idioms 
learning with pictorial devices could impro-
ve idioms elucidation even in students with 
a relatively low English level. The sample 
for the study object of this paper was taken 
from seventh-grade students from a regu-
lar public school, so their English class was 
presumably in the range of A1-A2, some-
thing that was confirmed for the placement 
test applied to them. The level of success 
the students showed in the results with the 
test accompanied with pictorial devices in 
comparison to the test with no visual aids 
demonstrates the use of imagery in the pro-
cess of idioms interpretation is adequate 
even from the lowest levels; therefore, it is 
consequently appropriate for higher levels 
of English mastery.

The previous statement is relevant to clari-
fy that although instructors avoid teaching 
idioms in the first stages of the EFL/ESL ac-
quisition process, as they are considered 
too complex for beginners to understand, 
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the evidence presented by the present study 
says otherwise. Low-level students trying to 
interpret idioms on their own could probably 
miss in most cases. Still, as demonstrated, 
the visual aids can improve their ability to 
elucidate idioms from early stages by means 
of which students get acquainted with them 
from the beginning of the process, paving 
the road to master them in later stages.

The insertion of idioms in EFL/ESL study 
programs from early stages could beco-
me an innovative and revolutionary way to 
engage in English acquisition due to the 
ubiquitous nature of idioms and due to the 
fact they have been chiefly considered the 
pinnacle of English mastering. Why not start 
mastering the pinnacle from the beginning?

Conclusions 

• Pictorial devices remain unquestionably 
one of the strongest pedagogical stra-
tegies to support English acquisition 
and, on a more detailed level, to support 
idioms interpretation.

• Idioms elucidation rate among ELF/ESL 
students may improve dramatically when 
visual aids are used in the process.

• Depending on the use of imagery, 
idioms may be successfully incorpora-
ted into any EFL/ESL program from the 
early stages of the process and not only 
when students have advanced to higher 
levels.

The level of retention for idioms' linguistic 
form through the use of pictorial devices 
would be another topic for a further research 
project. Another opportunity to develop fur-
ther research about this topic is trying to 
determine if images used in the teaching 
of idioms should explain literal meaning or 
symbolic meaning. Aydin (2019) explored 
this topic, pointing out that no research had 
been done before (at least to his knowled-
ge), so he considers more research should 
be done on this topic "to validate further" (p. 
321) his findings.

Bibliografía

Ahmadi, M., Zarei, A. A., & Esfandiari, R. (2020). Lin-
guistic Mnemonics affecting Learning L2 Idioms. 
Journal of Applied Linguistics and Applied Lite-
rature: Dynamics and Advances, 8(2), 219-239. 
http://jalda.azaruniv.ac.ir/article_14127_af5d4e-
4c9a7f4d6282e2da7582cc47c6.pdf

Ahmadi, M., Zarei, A. A., & Esfandiari, R. (2020). 
Learning L2 Idioms through Visual Mnemonics. 
Two Quarterly Journal of English Language Tea-
ching and Learning University of Tabriz, 12(26), 
1-27. https://www.researchgate.net/publica-
tion/345976668_Learning_L2_Idioms_through_
Visual_Mnemonics_Abbas_Ali_Zarei_Corres-
ponding_author_Rajab_Esfandiari

Ahmadi, M., & Zarei, A. A. (2021). On the Effects 
of Linguistic, Verbal, and Visual Mnemonics on 
Idioms Learning. Language Related Research, 
12(5), 279-303. https://lrr.modares.ac.ir/article-
14-45271-en.pdf

Alrajhi, A. S. (2020). Static infographics effects on the 
receptive knowledge of idiomatic expressions. 
Indonesian Journal of Applied Linguistics, 10(2), 
315-326. https://www.researchgate.net/publi-
cation/346323838_Static_infographics_effects_
on_the_receptive_knowledge_of_idiomatic_ex-
pressions

Aydin, B. (2019). Cognitive processing of second 
language idiom comprehension: a comparative 
study. Journal of Language and Linguistic Stu-
dies, 15(1), 307-325. https://files.eric.ed.gov/fu-
lltext/EJ1212053.pdf

Cucchiarini, C., Hubers, F., & Strik, H. (2020). Lear-
ning L2 idioms in a CALL environment: the role 
of practice intensity, modality, and idiom proper-
ties. Computer Assisted Language Learning, 
35(4), 863-891. https://www.tandfonline.com/
doi/epdf/10.1080/09588221.2020.1752734?nee-
dAccess=true

Edyanto, N. A. A., Ramli, S. Z., Ibharim, N. A. N., 
Zahari, S. A., & Zawawi, M. A. A. (2021). Learn 
Idioms Using Augmented Reality. International 
Journal of Multimedia and Recent Innovation, 
3(1), 11-16. https://lamintang.org/journal/index.
php/ijmari/article/view/209/153

Espinal, M. T., & Mateu, J. (2019). Idioms and phra-
seology. In Oxford Research Encyclopedia of 
Linguistics.

Fayyazi, S., Ashari tabar, N. (2020). The Effect of 
Etymological Elaboration, Pictorial Elucidation, 
and Podcasting on Comprehension of Idioms. 
Journal of Social Sciences and Humanities Re-

Chancay Cedeño, C.H., Calderón, P.



59REVISTA UNESUM-Ciencias Volumen 7, Número 3, 2023

search, 8(2), 28-34. https://journals.researchub.
org/index.php/JSSHR/article/download/916/821

Guo, Y. (2019). Teaching English Idioms to Chinese 
EFL Learners: A Cognitive Linguistic Perspecti-
ve. English Language Teaching, 12(5), 145-155. 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1213010.pdf

Hamdan, J. M., & Smadi, A. M. (2021). Comprehen-
sion of idioms by Jordanian Arabic-speaking 
children. Journal of Psycholinguistic Research, 
50, 985-1008. https://link.springer.com/arti-
cle/10.1007/s10936-021-09773-4

Khoshnevisan, B. (2019). Spilling the beans on un-
derstanding English idioms using multimoda-
lity: An idiom acquisition technique for Iranian 
language learners. International Journal of Lan-
guage, Translation and Intercultural Communi-
cation, 8, 128-143. https://www.researchgate.
net/publication/333167488_Spilling_the_Beans_
on_Understanding_English_Idioms_Using_Mul-
timodality_An_Idiom_Acquisition_Technique_
for_Iranian_Language_Learners

Miller, J. (2019). The bottom line: Are idioms used in 
English academic speech and writing? Journal 
of English for Academic Purposes, 43, 100810. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S1475158518305447

Nguyen, P., Phan, N.H., Le, T.V., Tran, L.H., & Phşm, 
T.T. (2022). Learning Idioms for English Majors: 
Vietnamase Students' Perceptions of Difficul-
ties and Learning Strategies. European Jour-
nal of Education Studies, 9(11), 97-121. https://
oapub.org/edu/index.php/ejes/article/down-
load/4531/7166

Nolas, S. M., Aruldoss, V., & Varvantakis, C. (2018). 
Learning to listen: Exploring the idioms of child-
hood. Sociological Research Online, 24(3), 
394-413. https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/1360780418811972

Orfan, S. N. (2020). Afghan EFL students' difficulties 
and strategies in learning and understanding 
English idioms. Cogent Arts & Humanities, 7(1), 
1796228. https://www.tandfonline.com/doi/ep-
df/10.1080/23311983.2020.1796228?needAc-
cess=true

Ramonda, K. (2019). A double-edged sword: Meta-
phor and metonymy through pictures for lear-
ning idioms. International Review of Applied 
Linguistics in Language Teaching, 60(3), 523-
561. https://www.degruyter.com/document/
doi/10.1515/iral-2018-0336/html?lang=en

Samburskiy, D. (2020). The Effect of a Dual Coding 
Technique on Idiom Interpretation in ESL/EFL 

Learners. International Journal of Instruction, 
13(3), 187-206. https://www.e-iji.net/dosyalar/
iji_2020_3_13.pdf

Senaldi MSG, Titone DA. (2022). Less Direct, More 
Analytical: Eye-Movement Measures of L2 Idiom 
Reading. Languages. 2022; 7(2):91. https://
www.mdpi.com/2226-471X/7/2/91

van Dijk, D., Vogels, J., & De Vries, M.L. (2022). In-
terpreting idioms in a second language: The role 
of context and transfer in interpreting English 
idioms by native Dutch speakers. Linguistics in 
the Netherlands, 39, 55-71. https://www.jbe-plat-
form.com/content/journals/10.1075/avt.00061.dij

Wilişski, J. (2022). Conventional Knowledge, Picto-
rial Elucidation, Etymological Motivation, and 
Structural Elaboration in a Thematic Dictionary 
of Idioms. Anglica. An International Journal of 
English Studies. 31(2), 109-131. https://angli-
ca-journal.com/resources/html/article/details?i-
d=232340&language=en

Yunus, K., & Hmaidan, M. A. A. (2021). The In-
fluence of Idioms Acquisition on Enhancing 
English Students Fluency. International Jour-
nal of Education, Psychology and Counseling, 
6(40), 124-133. http://www.ijepc.com/PDF/
IJEPC-2021-40-06-10.pdf

Zarei, A. A. (2020). L2 Idioms: On the effectiveness of 
teaching techniques. Teaching English Langua-
ge, 14(2), 217-238. https://www.teljournal.org/
article_120823_5a7f60317b8b761d91a25c2c-
6829dc35.pdf

Cómo citar: Tarango, J., & Soto-Navarro, G. (2023). De-
sarrollo Humano Integral en Educación Media Supe-
rior: estudio de caso sobre valoración de su influencia 
en procesos formativos. UNESUM - Ciencias. Revis-
ta Científica Multidisciplinaria, 7(2), 4-19. https://doi.
org/10.47230/unesum-ciencias.v7.n2.2023.4-19

ARTÍCULO ORIGINAL: THE USE OF PICTORIAL DEVICES TO IMPROVE ENGLISH IDIOMS
ELUCIDATION AMONG EFL SEVENTH-GRADE STUDENTS



El impacto de la vinculación en la comunidad 
mediante la promoción y prevención de la
salud ost-pandemia del COVID-19

 https://doi.org/10.47230/unesum-ciencias.v7.n3.2023.60-66

Revista UNESUM-Ciencias
Volumen 7, Número 3, 2023

Universidad Estatal del Sur de Manabí
ISSN-e: 2602-8166

The impact of bonding in the community through health 
promotion and prevention post-COVID-19 pandemic

REVISTA UNESUM-Ciencias
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

Volumen: 7
Número: 3
Año: 2023
Paginación: 60-66
URL: https://revistas.unesum.edu.ec/index.php/unesumciencias/article/view/753
*Correspondencia autor: elvira.villacreses@unesum.edu.ec

Recibido: 10-04-2023     Aceptado: 22-11-2023     Publicado: 05-11-2023

Elvira Geoconda Villacreses Veliz1*

 https://orcid.org/0000-0002-3416-3612

Javier Andrés Fuentes Aguilera2

 https://orcid.org/0009-0003-0486-3663

1. Magíster en Gerencia Educativa; Doctora en Ciencias Biomédicas; Doctora en Odontología; Universidad Estatal del Sur de Manabí; Jipijapa, Ecuador.
2. Licenciado en Enfermeria; Universidad Estatal del Sur de Manabí; Jipijapa, Ecuador.

ARTÍCULO ORIGINAL



RESUMEN

En el Ecuador la promoción de la salud está orientada a fortalecer la participación comunitaria y mantener un 
entorno saludable. La vinculación con la sociedad trabaja a favor de la comunidad en la ejecución de pro-
yectos de vinculación ejecutados por los alumnos, docentes y con el acompañamiento del Distrito de Salud 
13D03, en busca de mejorar la calidad de vida de la comunidad. La Universidad Estatal del Sur de Manabí en 
su rol con la sociedad, sustentado en el proyecto de vinculación “Intensificar el apoyo en Vigilancia Epidemio-
lógica y actividades de Atención Primaria en salud, postpandemia del COVID-19, en la población vulnerable 
del cantón Jipijapa”. El proyecto tiene como objetivo general fortalecer el apoyo en Vigilancia Epidemiológica 
y actividades de Atención Primaria en salud, postpandemia del COVID-19, en la población vulnerable del 
cantón Jipijapa durante el año 2022. La investigación fue no experimental, se utilizó el método descriptivo, 
aplicando un instrumento de recolección de información a 4066 habitantes de las parroquias urbanas del 
cantón Jipijapa, se realizaron acciones de destrucción de criaderos de mosquitos en 4066 viviendas, Se 
eliminaron criaderos de mosquitos en 4066 viviendas; se realizaron acciones de promoción y ejecución de 
mingas de limpieza en 6 barrios de nuestro cantón. Se capacitaron a 1865 habitantes en promoción de la 
salud y prevención de enfermedades, enfocándose en las patologías que inciden con más frecuencia en la 
población intervenida del Cantón Jipijapa. Se realizaron 5 casas abiertas de las enfermedades más incidentes 
en la población intervenida postpandemia.

Palabras clave: Parroquia urbana, fortalecer, vigilancia epidemiológica, educación, atención primaria.

ABSTRACT

In Ecuador, health promotion is aimed at strengthening community participation and maintaining a healthy en-
vironment. The connection with society works in favor of the community in the execution of connection projects 
carried out by students, teachers and with the support of the Health District 13D03, in search of improving the 
quality of life of the community. The State University of the South of Manabí in its role with society, supported 
by the linkage project "Intensify support in Epidemiological Surveillance and Primary Health Care activities, 
post-COVID-19 pandemic, in the vulnerable population of the Jipijapa canton." The general objective of the 
project is to strengthen support in Epidemiological Surveillance and Primary Health Care activities, post-CO-
VID-19 pandemic, in the vulnerable population of the Jipijapa canton during the year 2022. The research was 
non-experimental, the descriptive method was used. By applying an information collection instrument to 4,066 
inhabitants of the urban parishes of the Jipijapa canton, actions were carried out to destroy mosquito breeding 
sites in 4,066 homes. Mosquito breeding sites were eliminated in 4,066 homes; Promotion actions and execu-
tion of cleaning mingas were carried out in 6 neighborhoods of our canton. 1,865 inhabitants were trained in 
health promotion and disease prevention, focusing on the pathologies that most frequently affect the operated 
population of the Jipijapa Canton. 5 open houses were held on the most incident diseases in the post-pande-
mic operated population.
 
Keywords: Urban parish, strengthen, epidemiological surveillance, education, primary care.
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Introducción

El ministerio de salud pública y las institu-
ciones de educación superior del Ecuador 
están orientadas a fortalecer la participa-
ción comunitaria y mantener un entorno sa-
ludable, libre de enfermedades; trabajando 
en promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, en busca de mejorar el es-
tilo de vida de los habitantes de la comuni-
dad.

En cuanto a la prevención de las enferme-
dades por vector como son dengue, la fie-
bre chikungunya y el zika, las instituciones 
de salud (MSP) cumplen con las directrices 
de la Organización Panamericana de la Sa-
lud/Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS) en busca de evitar que se reproduz-
ca o se controle el mosquito aedes aegypti, 
transmisor de las enfermedades antes men-
cionadas (MSP, 2017).

Como institución de educación superior, la 
Universidad Estatal del Sur de Manabí al 
desarrollar su rol con la sociedad, sustenta 
el proyecto de vinculación con la sociedad 
“Intensificar el apoyo en Vigilancia Epide-
miológica y actividades de Atención Prima-
ria en salud, post-pandemia del COVID-19, 
en la población vulnerable del cantón Jipi-
japa, año 2022”, que desde el año 2016 vie-
ne desarrollando acciones en la comunidad 
que han logrado disminuir los casos de es-
tas enfermedades vectoriales, mismas que 
se han desarrollado hasta la actualidad en 
conjunto con el distrito de salud 13D03, eje-
cutando acciones de vigilancia epidemio-
lógica mediante visitas domiciliarias, des-
trucción de criaderos de mosquito, mingas 
barriales, limpieza de reservorios y educa-
ción a la comunidad.

De acuerdo a los resultados obtenidos se 
ha determinado que la presencia de las en-
fermedades como el Dengue,  Chikungun-
ya  y Zika está asociada al deficiente servi-
cio básico como el alcantarillado sanitario y 
pluvial, al deficiente suministro de agua que 
conlleva a su almacenamiento en tanques 
deteriorados o cisternas sin cubre tapas, a 

la escasa educación identificada en la co-
munidad, la falta de recolección de basura, 
a la acumulación de deshechos en los pa-
tios o interior de las viviendas, que sumado 
a las condiciones descritas, forma un am-
biente propicio para su multiplicación. (Ca-
gua & Torres, 2022).

En el trabajo de campo realizado en la co-
munidad, han estado inmerso 6 docentes 
tutores de enfermería y laboratorio clínico, 
55 estudiantes: 45 de la carrera de enfer-
mería y 10 estudiantes de la carrera de la-
boratorio clínico, mismos que han aplicado 
las actividades planificadas en el proyec-
to para dar cumplimiento de los objetivos 
planteados para así poder llegar a la meta 
establecida , logrando disminuir la inciden-
cia de las enfermedades por vectores e in-
tervenir en prevención de las enfermedades 
que más inciden después de la pandemia.

Dentro de las actividades realizadas, se 
puede citar las siguientes: visitas realizadas 
a las diferentes viviendas de la zona urba-
na del cantón Jipijapa donde se obtuvo la 
participación de 4066 habitantes; además 
se eliminaron los criaderos de mosquitos de 
las viviendas visitadas, se realizaron accio-
nes de promoción y ejecución de mingas 
de limpieza en 6 barrios del cantón; se ca-
pacitaron a 1865 habitantes en   promoción 
de la salud y prevención de enfermedades, 
enfocándose en las patologías que inciden 
con más frecuencia en la población inter-
venida del Cantón Jipijapa. Se realizaron 5 
casas abiertas de las enfermedades más 
incidentes en la población intervenida pos-
tpandemia.

Metodología

La presente investigación se la realizo en el 
cantón Jipijapa, que se localiza en el extre-
mo sur occidental de la Provincia de Mana-
bí, A 403 Km. De Quito capital del Ecuador.  
tiene una población de 71.083  habitantes, 
según el censo poblacional del año 2010, 
el 43,40% de su población reside en el área 
rural que corresponde a 30.851 habitantes 
y el 56,60% en el área urbana corresponde 
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a 40.232 habitantes; y la precipitación los 
valores más altos de humedad y temperatu-
ra de jipijapa se registran en el mes de mar-
zo, donde se alcanzan los 28°C de la misma 
fuente se conoce que la precipitación pro-
medio anual es de 670mm, el indicador de 
pobreza por Necesidad Básica Insatisfecha 
(NBI) a nivel de personas en el 2010 regis-
tra valores de 69,51%. 

La investigación fue de diseño no experi-
mental, se hizo uso del método descriptivo, 
de campo, aplicando un instrumento de re-
colección de información aplicado a 4066 
habitantes de las viviendas de las parro-
quias urbanas del cantón Jipijapa. 

Se describe la relación a los índices de epidemiológicos en las parroquias urbanas y rurales 
del cantón Jipijapa de casos reportados, conforme se describe en la tabla 2.

Tabla 1. Comparativa de casos reportados en los últimos años por el MSP en los últimos 
años en el Cantón Jipijapa.

Tabla 2. Índices epidemiológicos de dengue con y sin signos de alarma en las Parroquias 
Urbanas y Rurales del Cantón Jipijapa- año 2022.

Resultados

Haciendo relación entre los años de inter-
vención podremos determinar que el ac-
cionar de los estudiantes de enfermería y 
laboratorio de la Universidad Estatal del Sur 
de Manabí, en relación a la ejecución del 
proyecto de vinculación con el objetivo de 
disminuir los casos de enfermedades por 
vectores que se producen en el cantón Ji-
pijapa por la presencia del Aedes Aegypti, 
podemos referir datos establecidos por el 
Ministerio de Salud Pública.

Año 2020 Año 2021 Año 2022

1078 897 285

Dengue con signos de alarma Dengue sin signos de alarma

Parroquias Urbanas Número de casos reportados Parroquias Urbanas Número de casos reportados

Jipijapa 17 Jipijapa 234

Parrales y Guale 6

San Lorenzo de Jipijapa 9

Miguel Morán Lucio 3

Parroquias rurales Parroquias rurales

Anegado 3 América 6

Pedro Pablo Gómez 1 Pedro Pablo Gómez 2

Puerto Cayo 1 Puerto Cayo 3

Total 40 245

Total casos reportados 285
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Tabla 3. Acciones realizadas por los estudiantes de la UNESUM, en la ejecución del pro-
yecto de vinculación.

Zonas urbanas del cantón Jipijapa

Actividades realizadas
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Ciudadela 3 de mayo 1005 1005 1 1 748
Ciudadela Alberto Heredia 716 716 1 1 571
Ciudadela la Fae 502 502 1 1 236
Ciudadela Parrales i Guale, sector la cancha 462 462 1 1 184
Mirador San Antonio 245 245 1 1 126
Los Ceibos 202 202 1
Ciudadela Eloy Alfaro 200 200
La Encarnación 185 185
Centro del cantón 125 125
Ciudadela la Floresta 102 102
Ciudadela 1 de Julio 95 95
Cristo del Consuelo 84 84
Ciudadela Luis Bustamante 74 74
Ciudadela Renato Burgos 69 69
Total de Beneficiarios 4066 4066 6 5 1865

Discusión

El interés e importancia del tema investiga-
do es de preocupación no solo a nivel na-
cional, sino nivel mundial, la temática trata-
da en la presente nos demuestra el riesgo al 
que se exponen cada uno de los habitantes 
de la comunidad del cantón, específica-
mente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2023), establece que es una infección víri-
ca, los virus del dengue que transmiten al 
ser humano por la picadura de mosquitos 
infectados. En la actualidad, cerca de la 
mitad de la población mundial corre ries-
go de contraerlo y cada año se producen 
entre 100 y 400 millones de infecciones. Se 
presenta en los climas tropicales y subtro-
picales de todo el planeta, sobre todo en 
las zonas urbanas y semiurbanas. Aunque 
muchas personas infectadas por estos virus 

no presentan síntomas, se dan casos gra-
ves que pueden ser mortales.

La prevención y control del dengue se ba-
san en el control de sus vectores. No hay un 
tratamiento específico para el dengue y el 
dengue grave, pero la detección precoz y 
el acceso a una atención médica adecuada 
reducen en gran medida las tasas de mor-
talidad por dengue grave (Organización Pa-
namericana de la Salud, 2023).

La vigilancia es un componente esencial en 
el trabajo cotidiano en todos los niveles del 
Sistema Nacional de Salud, que considera 
el dengue como una enfermedad de estric-
ta vigilancia y control en el país, teniendo en 
cuenta el contexto epidemiológico actual, la 
investigación de (Marrero, 2022), busca re-
saltar la importancia de la vigilancia activa 
del dengue, en diversas zonas de diferen-
tes países a nivel mundial.
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El dengue es una enfermedad, que está es-
tablecida como un problema complejo tan-
to por su magnitud como por los elementos 
que hay que tener presentes para su con-
trol. En la situación actual de nuestra región, 
esta realidad constituye un reto para el con-
trol del mosquito vector, y por tanto, de la 
enfermedad. La investigación de Consuelo 
Driggs, se enfoca en caracterizar a esta 
enfermedad y demostrar la necesidad de 
realizar acciones comunitarias para control 
del dengue y su prevención (Driggs y otros, 
2021)

El dengue constituye un grave problema de 
salud, por lo que se hace necesario incen-
tivar a la población en aras de solucionar 
las dificultades que impiden la labor de pre-
vención de esta enfermedad y el accionar 
con estrategias comunitarias basadas en 
acciones educativas y de comunicación so-
cial por parte del equipo de atención prima-
ria en la Salud, que permita consolidar el 
trabajo interdisciplinario e intersectorial en 
el enfrentamiento al vector y esta enferme-
dad como su consecuencia. De aquí parte 
la importancia de la intervención o trabajo 
conjunto con la Universidad Estatal del Sur 
de Manabí destacando la importancia del 
trabajo de prevención de esta enfermedad 
como reto y desafío en la Atención Primaria 
de Salud, educando a la comunidad para 
minimizar el riesgo de contagio de esta en-
fermedad (Serrano y otros, 2022).

Los fenómenos climáticos, permiten que las 
condiciones sean favorables para la prolife-
ración del vector que produce estas enfer-
medades; en nuestro medio el invierno, las 
sequias, la falta de agua potable constan-
te, la falta de la cultura y los malos hábitos 
de los habitantes de la comunidad le dan 
el ambiente propicio al vector para poder 
reproducirse con facilidad dando como pro-
ducto altos porcentajes de estas enferme-
dades en nuestro cantón; llegando a la con-
clusión que el cambio climático no es más 
que una reacción anticipada y oportuna de 
la tierra por la forma irresponsable como el 
hombre la está tratando. 

La prevención de dengue, chicungunya, 
zika y otras enfermedades transmitidas por 
mosquitos, requieren de la participación 
conjunta y permanente entre las autorida-
des sanitarias y la comunidad, creando 
concientización de cómo evitar y controlar 
el mosquito que lo produce (Tamayo y otros, 
2019).

Algunos son los países que intervienen con 
técnicas a utilizar en vigilancia epidemio-
lógica y poder aplicar además un sistema 
de evaluación para medir el impacto de las 
actividades. En nuestra intervención como 
Universidad en conjunto con el MSP, se ha 
logrado realizar un trabajo en equipo y con 
eficiencia; llegando a disminuir los indica-
dores epidemiológicos.

Conclusiones

La participación de los estudiantes de la 
UNESUM en la ejecución del proyecto de 
vinculación con la sociedad ha favorecido a 
la comunidad beneficiaria, ya que con su in-
tervención se ha logrado educar y disminuir 
los índices epidemiológicos de dengue, 
Chikungunya y zika, aplicado las acciones y 
estrategias en atención primaria en salud a 
las diferentes zonas sectorizadas de nues-
tro cantón, mejorando el sistema de res-
puesta rápida ante los casos confirmados.

Mediante la ejecución del proyecto nos vin-
culamos como universidad con nuestros 
alumnos en el trabajo comunitario y vela-
mos para mejorar los estilos de vida de la 
comunidad de nuestro Cantón, mediante 
la acción oportuna en promoción y preven-
ción.

Se logró educar a la comunidad interveni-
da, aunque la situación sanitaria nos limitó 
un poco, pero aun así se logró llegar con el 
conocimiento que aplicaron nuestros estu-
diantes, con el único objetivo de mejorar los 
estilos de vida de las comunidades interve-
nidas.

Las acciones y estrategias en atención pri-
maria en salud, aplicadas por los estudian-
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tes, dirigidas a las diferentes zonas inter-
venidas deben ser continuas propiciando 
proyectos que busquen continuar trabajan-
do en mejorar los estilos de vida de los ha-
bitantes del cantón.
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RESUMEN

La gestión de proyectos es una disciplina que busca planificar, ejecutar y controlar los recursos, el tiempo y el 
alcance de un proyecto, con el fin de cumplir los objetivos establecidos. En el ámbito de la educación turísti-
ca, la gestión de proyectos puede contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, así como 
a fomentar la innovación, la creatividad y la competitividad. La metodología utilizada para este artículo es de 
tipo descriptivo y analítico, basada en la revisión bibliográfica de fuentes secundarias, como libros, artículos 
científicos, informes y páginas web. Los resultados esperados son: identificar las principales características 
y beneficios de la gestión de proyectos para la educación turística, conocer las experiencias exitosas de 
proyectos realizados en diferentes instituciones educativas relacionadas con el turismo, y proponer algunas 
recomendaciones y buenas prácticas para implementar la gestión de proyectos en la educación turística. 
Asimismo, se exponen algunos ejemplos de proyectos exitosos realizados en diferentes instituciones educa-
tivas relacionadas con el turismo, tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente, se ofrecen algunas 
recomendaciones y buenas prácticas para implementar la gestión de proyectos en la educación turística, con 
el propósito de mejorar la calidad de la formación y la satisfacción de los estudiantes y docentes.

Palabras clave: calidad; desarrollo; educación; indicadores; sostenibilidad.

ABSTRACT

Project management is a discipline that seeks to plan, execute, and control the resources, time, and scope of 
a project to meet established objectives. In the field of tourism education, project management can contribute 
to improving the quality of teaching and learning, as well as fostering innovation, creativity, and competitive-
ness. The methodology used for this article is descriptive and analytical, based on the bibliographic review 
of secondary sources such as books, scientific articles, reports, and websites. The expected results include 
identifying the main characteristics and benefits of project management for tourism education, learning from 
successful project experiences in different educational institutions related to tourism, and proposing recom-
mendations and best practices for implementing project management in tourism education. Additionally, some 
examples of successful projects carried out in various educational institutions related to tourism, both at the 
national and international levels, are presented. Finally, recommendations and best practices are offered to 
implement project management in tourism education with the aim of enhancing the quality of training and the 
satisfaction of students and educators.
 
Keywords: development; education; indicators; quality; sustainability.
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Introducción

La educación turística es un proceso de 
formación integral que busca desarrollar 
las competencias profesionales y persona-
les de los estudiantes, así como promover 
el conocimiento, la valoración y la conser-
vación del patrimonio natural y cultural. La 
educación turística enfrenta diversos retos y 
oportunidades en el contexto actual, marca-
do por la globalización, la competitividad, 
la innovación, la sostenibilidad y la calidad 
(Aguirre Bertel et al., 2018). 

El turismo es una de las principales activi-
dades económicas del mundo, y su impor-
tancia va en aumento. En 2022, el sector 
turístico generó 9,6 billones de dólares, y se 
espera que esta cifra alcance los 12,8 billo-
nes de dólares en 2030. Para que el turismo 
sea sostenible y beneficie a todos los acto-
res involucrados, es necesario contar con 
profesionales capacitados y formados en 
las últimas tendencias y prácticas del sec-
tor (Arellano Guerrón et al., 2019). 

La educación turística es fundamental para 
el desarrollo de este sector. Sin embargo, la 
calidad de la educación turística en muchos 
países es aún deficiente.

Los principales problemas que afectan a la 
calidad de la educación turística son:

• La falta de recursos financieros y mate-
riales.

• La falta de personal docente calificado.

• La falta de actualización de los conteni-
dos curriculares.

Estos problemas limitan las posibilidades 
de los estudiantes de adquirir las compe-
tencias y conocimientos necesarios para 
desempeñarse exitosamente en el sector 
turístico.

La gestión de proyectos es una herramienta 
eficaz para mejorar la calidad de la educa-
ción turística. La gestión de proyectos per-
mite planificar, organizar, ejecutar y contro-
lar los recursos necesarios para alcanzar 

los objetivos de un proyecto (Barberán & 
Pazmiño, 2018). También contribuye a fo-
mentar la innovación, la adaptación al cam-
bio, el aprendizaje continuo y la satisfacción 
de los estudiantes y docentes. 

La aplicación de la gestión de proyectos 
a la educación turística puede contribuir a 
mejorar la calidad de la enseñanza en los 
siguientes aspectos:

• Eficiencia: la gestión de proyectos ayu-
da a optimizar el uso de los recursos, lo 
que permite ofrecer una educación más 
eficiente.

• Eficacia: la gestión de proyectos ayuda 
a garantizar que los objetivos educati-
vos se alcancen de manera efectiva.

• Equidad: la gestión de proyectos ayuda 
a garantizar que todos los estudiantes 
tengan las mismas oportunidades de 
acceder a una educación de calidad.

La gestión de proyectos es una herramien-
ta importante para mejorar la calidad de la 
educación turística. La aplicación de esta 
herramienta puede contribuir a formar pro-
fesionales capacitados y formados en las 
últimas tendencias y prácticas del sector, lo 
que es fundamental para el desarrollo sos-
tenible del turismo (Barrientos-Báez et al., 
2019). 

Las metodologías de gestión de proyectos 
son el conjunto de principios, técnicas y pro-
cedimientos que se aplican en una deter-
minada disciplina o campo de acción para 
planificar, ejecutar y controlar los recursos, 
el tiempo y el alcance de un proyecto, con 
el fin de cumplir los objetivos establecidos. 
Existen diferentes metodologías de gestión 
de proyectos, como la ágil, la cascada, el 
scrum, la kanban, la lean, etc. Cada una de 
ellas tiene sus ventajas y desventajas, y se 
adapta mejor a ciertos tipos de proyectos, 
según su complejidad, incertidumbre, ta-
maño, duración, etc. La elección de la me-
todología adecuada es clave para el éxito 
de un proyecto, ya que influye en la forma 
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de organizar el trabajo, comunicarse, cola-
borar, documentar y evaluar los resultados 
(Capcha, 2019).

Las metodologías ágiles como Scrum y 
Kanban son muy útiles para gestionar pro-
yectos de manera adaptable y enfocada 
en entregas de valor frecuentes. Ayudan a 
priorizar requisitos, organizar el trabajo en 
sprints, e involucrar al cliente. Otras meto-
dologías como PMI y PRINCE2 proveen pro-
cesos y buenas prácticas para administrar 
alcance, tiempo, costos y riesgos (Capdevi-
lla et al., 2019). 

En este sentido, la gestión de proyectos se 
presenta como una herramienta estratégica 
para mejorar la calidad de la educación tu-
rística, al permitir planificar, ejecutar y con-
trolar los recursos, el tiempo y el alcance de 
un proyecto, con el fin de cumplir los obje-
tivos establecidos. La gestión de proyectos 
implica el uso de metodologías, técnicas 
y herramientas que facilitan el trabajo en 
equipo, la comunicación, la creatividad, la 
solución de problemas y la evaluación de 
resultados. 

Las herramientas de gestión de proyectos 
son los recursos o medios que facilitan la 
aplicación de una metodología de gestión 
de proyectos, así como la organización, el 
seguimiento y la mejora del trabajo y las ta-
reas de un proyecto. Las herramientas de 
gestión de proyectos pueden ser de dife-
rentes tipos, como software, aplicaciones, 
plantillas, diagramas, tableros, calendarios, 
cronogramas, informes, etc. Estas herra-
mientas permiten, entre otras cosas, planifi-
car y asignar el trabajo, gestionar el tiempo 
y el presupuesto, comunicarse y coordinar-
se con el equipo y los clientes, almacenar 
y compartir la documentación, supervisar y 
controlar el avance y la calidad del proyec-
to, y analizar y reportar los resultados y el 
impacto del proyecto (Condor, 2018).

Herramientas como Trello, Jira y Asana per-
miten organizar y monitorear tareas, fechas 
límites y avances. Programas de diagramas 
como Visio facilitan mapear procesos y flu-

jos de trabajo. Hojas de cálculo son idea-
les para administrar presupuestos. También 
hay soluciones de colaboración y comuni-
cación como Slack y Microsoft Teams (Es-
carré Urueña et al., 2020). 

Con la presente investigación se pretende 
identificar las principales características y 
beneficios de la gestión de proyectos para 
la educación turística, conocer las expe-
riencias exitosas de proyectos realizados 
en diferentes instituciones educativas rela-
cionadas con el turismo, y proponer algu-
nas recomendaciones y buenas prácticas 
para implementar la gestión de proyectos 
en la educación turística. 

Metodología

En primera instancia se trata de una investi-
gación cualitativa de estudio de casos pro-
yectos de gestión de calidad en las carreras 
de Turismo en las universidades manabitas.

Se realizó una investigación de tipo des-
criptivo y analítico, basada en la revisión 
bibliográfica de fuentes secundarias, como 
libros, artículos científicos, informes y pági-
nas web. Se seleccionaron las fuentes que 
abordan los conceptos, las características, 
los beneficios y los desafíos de la gestión 
de proyectos aplicada a la educación tu-
rística, así como las experiencias exitosas 
de proyectos realizados en diferentes ins-
tituciones educativas relacionadas con el 
turismo, tanto a nivel nacional como inter-
nacional. 

Se utilizó el software Mendeley para orga-
nizar y gestionar las referencias bibliográfi-
cas, y se empleó el estilo APA para citar y 
referenciar las fuentes. Se realizó un análisis 
crítico y comparativo de la información re-
copilada, con el fin de identificar las princi-
pales tendencias, buenas prácticas y reco-
mendaciones para implementar la gestión 
de proyectos en la educación turística (Ála-
va et al., 2022). 

Se utilizó los programas digitales para re-
dactar el artículo, y se emplearon herra-
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Tabla 1. Análisis de los datos recolectados en las universidades manabitas.

mientas como tablas, gráficos y diagramas 
para presentar y sintetizar la información de 
manera clara y atractiva. Se aplicó el mé-
todo peer review para revisar y mejorar la 
calidad del artículo, y se sometió el mismo a 
una evaluación externa por parte de exper-
tos en el tema.

Resultados 

Casos de estudio

Son ejemplos reales o simulados de pro-
yectos que se utilizan con fines didácticos, 
de investigación o de evaluación. Los casos 
de estudio permiten analizar y comprender 
los problemas, las soluciones, las leccio-
nes aprendidas y las buenas prácticas de 
proyectos anteriores o actuales, así como 
aplicar los conocimientos y las habilidades 
adquiridas en la gestión de proyectos a si-
tuaciones concretas y complejas. Los casos 
de estudio pueden ser de diferentes tipos, 
como descriptivos, explicativos, explorato-
rios, ilustrativos, críticos, etc. Cada caso de 
estudio suele tener una estructura que in-
cluye el contexto, el problema, los objetivos, 
las alternativas, la solución, la implementa-

ción y la evaluación del proyecto (Santama-
ría-Freire et al., 2019).

Analizar casos reales de implementacio-
nes exitosas o problemáticas de gestión de 
proyectos es muy enriquecedor. Se puede 
investigar cómo organizaciones aplicaron 
Scrum en sus equipos de desarrollo, o cómo 
una constructora manejó riesgos y cambios 
de alcance utilizando metodologías ágiles 
híbridas. También hay casos financieros, 
como cuando una consultora implementó 
controles de costos más estrictos luego de 
salirse de presupuesto en varios proyectos 
(Serrano et al., 2019)

En educación turística, se puede estudiar 
casos de programas efectivos en escuelas, 
o modelos innovadores para mejorar la sa-
lud financiera de comunidades. El análisis 
de casos prácticos permite aprender bue-
nas prácticas.

Los resultados obtenidos a partir del análisis 
de los datos recolectados en las universida-
des manabitas que implementaron proyec-
tos de gestión de calidad en las carreras de 
turismo se presentan en la siguiente tabla:

Universidad Proyecto Elementos de gestión de calidad

U1
Acreditación internacional de la 
carrera de turismo.

- Diseño curricular basado en com-
petencias y estándares internacio-
nales. 
- Evaluación externa de la calidad 
académica y administrativa. 
- Certificación de la calidad de la 
carrera por una agencia acreditado-
ra internacional.

U2

Implementación de un sistema de 
gestión de calidad basado en la 
norma ISO 9001:2015.

- Definición de la política y los obje-
tivos de calidad de la carrera. 
- Documentación de los procesos y 
procedimientos de la carrera. 
- Auditoría interna y externa de la 
conformidad con la norma. 
- Mejora continua de la calidad de 
la carrera.
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U3

Desarrollo de un modelo de ges-
tión de calidad basado en el enfo-
que de stakeholders.

- Identificación y análisis de los 
stakeholders de la carrera. 
- Diseño e implementación de estra-
tegias de comunicación y participa-
ción con los stakeholders.
- Evaluación de la satisfacción y las 
expectativas de los stakeholders.
- Alineación de la gestión de la ca-
rrera con las necesidades y deman-
das de los stakeholders.

Nota: En la tabla se muestran los datos recolectados en las universidades manabitas (San-
tamaría-Freire et al., 2019).

Nota: En la tabla se muestran los elementos para la gestión de la calidad en la educación 
turística (Santamaría-Freire et al., 2019).

La discusión de los resultados se basa en la 
comparación y el contraste de los proyec-
tos realizados en las diferentes universida-
des, así como en la relación con la literatura 
revisada. Algunos aspectos a destacar son:

• Los proyectos de gestión de calidad en 
las carreras de turismo tienen como ob-
jetivo mejorar la calidad de la enseñanza 
y el aprendizaje, así como aumentar la 
competitividad, la innovación y la repu-
tación de las instituciones educativas.

• Los proyectos de gestión de calidad en 
las carreras de turismo se basan en di-
ferentes enfoques, modelos y normas, 
que responden a distintos criterios, re-
quisitos y expectativas de calidad, tanto 
internos como externos.

• Los proyectos de gestión de calidad en 
las carreras de turismo implican la parti-
cipación y el compromiso de los diferen-
tes actores involucrados, como directi-
vos, docentes, estudiantes, egresados, 
empleadores, clientes, etc.

• Los proyectos de gestión de calidad en 
las carreras de turismo requieren de una 
planificación, ejecución y control ade-
cuados, así como de una evaluación y 
una mejora continua de los resultados y 
el impacto.

Luego del análisis de las propuestas, infor-
mes, entrevistas y observaciones realiza-
das, se obtuvieron los siguientes resultados 
con respecto a la incorporación de elemen-
tos de gestión de la calidad a través de los 
proyectos ejecutados en las carreras de Tu-
rismo de las universidades manabitas:

Elemento Universidad 1 Universidad 2 Universidad 3

Evaluación y retroalimentación de profesores X X
Evaluación de satisfacción estudiantil X X X
Mejora de programas de asignaturas X X
Capacitación docente X X

Tabla 2. Elementos de gestión de calidad incorporados.
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Nota: En la tabla se muestran los elementos de gestión de calidad en la enseñanza de 
turismo (Santamaría-Freire et al., 2019)

Tabla 3. Elementos de gestión de calidad en la enseñanza de turismo

• En cuanto a evaluación y retroalimen-
tación docente, en la Universidad 1 y 
2 se ejecutaron proyectos para aplicar 
encuestas de desempeño docente y en-
tregar reportes de retroalimentación. La 
Universidad 3 no incorporó aún esta ini-
ciativa.

• Las 3 universidades trabajaron en imple-
mentar evaluaciones de satisfacción es-
tudiantil, aunque con diferente alcance. 
La Universidad 1 y 3 las aplican al final 
de cada ciclo, mientras que la Universi-
dad 2 solo al final de la carrera.

• Para mejora de programas de asignatu-
ras, la Universidad 1 y 3 han capacitado 
a sus docentes en rediseño de syllabus 
y resultados de aprendizaje. La Univer-
sidad 2 no abordó este aspecto aún.

• En temas de capacitación docente en 
calidad educativa, la Universidad 2 y 3 
sí ejecutaron ya iniciativas de formación, 
no así la Universidad 1.

Discusión

Los resultados muestran que la implemen-
tación de proyectos de gestión de calidad 

ha permitido incorporar mejoras educativas 
en las carreras de turismo analizadas. Sin 
embargo, existe disparidad entre las uni-
versidades en cuanto al tipo de elemento 
abordado y profundidad del cambio. Se evi-
dencia que abarcar la calidad educativa de 
forma fragmentada a través de proyectos 
puntuales presenta limitaciones y se requie-
re una estrategia institucional integral.

La gestión de proyectos es un vehículo útil 
para impulsar iniciativas de mejora docente, 
de syllabus, de satisfacción estudiantil, etc.; 
estas deben estar alineadas dentro de una 
política universitaria que coordine esfuerzos 
en post de una transformación sistémica de 
la calidad. Se precisa mayor investigación 
en modelos de gestión universitaria de ca-
lidad que articulen proyectos, programas 
educativos y estrategias centralizadas.

Los resultados de la investigación indican 
que la gestión de proyectos es una herra-
mienta eficaz para mejorar la calidad de la 
educación turística. Los proyectos que se 
centraron en los elementos de enfoque al 
cliente, liderazgo y participación tuvieron un 
mayor impacto en la mejora de la educa-
ción turística.

Elemento Descripción Ejemplo

Enfoque al cliente
Mejorar la satisfacción de los estudian-
tes y empleadores

Implementación de nuevos programas y 
cursos, actualización de los contenidos cu-
rriculares, mejora de los servicios de apoyo 
a los estudiantes.

Liderazgo
Articulación de la visión y los objetivos 
de los proyectos, movilización de re-
cursos

Liderazgo de los directores de las carreras 
y de docentes comprometidos con la mejo-
ra de la calidad de la enseñanza.

Participación
Identificación de las necesidades y 
prioridades de los diferentes actores 
involucrados

Participación de los estudiantes, docentes, 
directivos y representantes de la industria 
turística.
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El elemento de enfoque es fundamental 
para la mejora de la calidad de la educa-
ción turística. Los estudiantes y empleado-
res son los principales beneficiarios de la 
educación turística, por lo que es impor-
tante que sus necesidades y expectativas 
sean consideradas en el diseño y la imple-
mentación de los proyectos de gestión de 
calidad.

El elemento de liderazgo es también impor-
tante, ya que los líderes son los responsa-
bles de articular la visión y los objetivos de 
los proyectos, y de movilizar los recursos 
necesarios para su ejecución. Los líderes 
deben ser comprometidos con la mejora de 
la calidad de la enseñanza, y deben tener 
las habilidades y la experiencia necesarias 
para liderar proyectos complejos.

El elemento de participación es importante, 
ya que permite identificar las necesidades y 
prioridades de los diferentes actores involu-
crados. La participación de los estudiantes, 
docentes, directivos y representantes de la 
industria turística es fundamental para el éxi-
to de los proyectos de gestión de calidad.

Conclusiones

Los resultados de la investigación indican 
que la gestión de proyectos es una herra-
mienta eficaz para mejorar la calidad de la 
educación turística. Los proyectos que se 
centraron en los elementos de enfoque al 
cliente, liderazgo y participación tuvieron un 
mayor impacto en la mejora de la educa-
ción turística.

Las universidades manabitas que desean 
mejorar la calidad de la educación turísti-
ca deben considerar la implementación de 
proyectos de gestión de calidad. Estos pro-
yectos deben centrarse en los elementos 
de enfoque al cliente, liderazgo y participa-
ción, para que sean exitosos. 

La gestión por proyectos permite introducir 
mejoras activas en los programas de las ca-
rreras de turismo, al posibilitar que grupos 
de trabajo aborden necesidades especí-

ficas detectadas y ejecuten planes de ac-
ción acotados. Sin embargo, se debe tener 
cuidado que estos proyectos estén alinea-
dos con una estrategia institucional integral, 
para que las mejoras sean coherentes y 
sostenibles.

Los proyectos analizados incorporaron va-
liosos elementos de gestión de calidad 
educativa como evaluación docente, satis-
facción estudiantil, mejoras en programas 
de asignaturas y capacitación. No obs-
tante, aún hay oportunidades de ampliar 
el concepto de calidad e introducir otras 
dimensiones como vinculación con sector 
turístico, investigación aplicada del área, 
o certificaciones internacionales. Se reco-
mienda conectar los proyectos con un mar-
co amplio de calidad para impulsar mejoras 
multidimensionales.
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RESUMEN

El objetivo de la investigación es caracterizar socio-productivamente las pequeñas unidades rurales pro-
ductoras de café, de las comunidades Pan y Agua, Sucre, Buenos Aires y Bajo Grande, pertenecientes a 
la parroquia El Anegado. La metodología utilizada fue experimental no paramétrica, aplicando un diseño 
completamente al azar en las variables cualitativas, para el análisis de las variables cualitativas se aplicó la 
estadística descriptiva y chi cuadrado. Los resultados obtenidos al caracterizar los sistemas cafetaleros: In-
greso anual de los productores de café, el 45,7% tiene ingresos de $100 a 200, el 10% tiene ingresos de $300 
a 400, el 32,9% tiene ingresos de $500 a 600, el 5,7% tiene ingresos de $700 a 900 y el 5,7% tiene ingresos 
mayores a $1000 en su producción de café; Un 47,1% de los caficultores asocia el café con otros cultivos y el 
52,9% no lo asocia con ningún otro cultivo; las variedades cultivadas en esta parroquia son Arábigo Caturro 
con un 24,3%, variedad Arábiga Paca con un 4,3%, Sarchimor 4260 con un 60%, Sarchimor 1669 con 8,6% 
y la variedad Acawa con un 2.9%; La mano de obra para cosechar el café el 41,4% es contratada y el 58,6% 
es mano de obra familiar; El 94.3% de los productores comercializa el café en cereza, el 4.3% comercializa el 
café seco en bola y el 1.4% comercializan el café molido; El 22,9% de los productores tiene rentabilidad con 
el cultivo de café y el 77,1% no le es rentable el cultivo de café; El canal donde es comercializado el café es 
en las cabeceras cantonales con un 90%, también es comercializado a los intermediarios rurales con un 10%. 
El análisis de correspondencia define a la dimensión social y productiva, como las prioritarias en la solución 
de la problemática del sector cafetalero de la parroquia El Anegado.

Palabras clave: Características, socio productivo, sistemas cafetaleros.

ABSTRACT

The objective of the research is to socio-productively characterize the small rural coffee-producing units of 
the Pan y Agua, Sucre, Buenos Aires and Bajo Grande communities, belonging to the El Anegado parish. The 
methodology used was non-parametric experimental, applying a completely randomized design in the quali-
tative variables. For the analysis of the qualitative variables, descriptive statistics and chi square were applied. 
The results obtained when characterizing the coffee systems: Annual income of coffee producers, 45.7% have 
incomes of $100 to 200, 10% have incomes of $300 to 400, 32.9% have incomes of $500 to 600 , 5.7% have 
incomes of $700 to 900 and 5.7% have incomes greater than $1000 in their coffee production; 47.1% of coffee 
farmers associate coffee with other crops and 52.9% do not associate it with any other crop; The varieties 
grown in this parish are Arábigo Caturro with 24.3%, Arábiga Paca variety with 4.3%, Sarchimor 4260 with 
60%, Sarchimor 1669 with 8.6% and the Acawa variety with 2.9%; Of the labor to harvest coffee, 41.4% is hi-
red and 58.6% is family labor; 94.3% of producers sell cherry coffee, 4.3% sell dried ball coffee and 1.4% sell 
ground coffee; 22.9% of the producers are profitable from coffee cultivation and 77.1% are not profitable from 
coffee cultivation; The channel where coffee is marketed is in the cantonal capitals with 90%, it is also marketed 
to rural intermediaries with 10%. The correspondence analysis defines the social and productive dimension as 
the priorities in solving the problems of the coffee sector of the El Anegado parish.
 
Keywords: Characteristics, productive partner, coffee systems.
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Introducción

La caracterización de las unidades produc-
tivas agropecuarias (UPA) que producen 
café permite buscar que se genere nue-
va información como: identificar los pun-
tos críticos y los problemas que existen en 
los sectores rurales y en las plantaciones 
de café para poder actuar y ayudar en la 
transformación y mejoramiento de las áreas 
cultivadas, se necesita fortalecer procesos 
de sustentabilidad para el desarrollo de los 
sistemas cafetaleros, con la finalidad de 
mejorar el rendimiento y productividad en 
beneficio de las familias cafetaleras. (Paz, 
2019, p. 30) 

Jurado (2019), menciona que la caracteriza-
ción permite conocer la organización con-
ceptual de la diversidad existente en la agri-
cultura campesina. Cada agrupación está 
relacionada con la estructura, tecnología, re-
laciones sociales, valores, planificación, esto 
permite establecer su distribución y cuanti-
ficar las características e interacciones que 
determinan su funcionamiento (p. 28)

Ponce (2018), enfatiza que un Sistemas 
Agroforestal cafetalero, son formas de uso 
y manejo de los recursos forestales, en los 
cuales las especies leñosas (árboles, ar-
bustos, palmas) son utilizadas en asocia-
ción deliberada con cultivos o con animales 
en el mismo terreno, de manera simultánea 
o en una secuencia temporal. La produc-
ción en sistemas agroforestal cafetalero re-
quiere de buenas prácticas agrícolas que 
conlleven a transformar las Unidades de 
Producción Agropecuarias (UPAs) en fun-
dos integrales sostenibles, sin la influencia 
de agroquímicos. (p. 40)

Pozo & Zabala (2014), afirman que a partir 
del año 1860 ya se tenían datos de cultivo 
de café en Ecuador, precisamente al Sur de 
la provincia de Manabí en el cantón Jipijapa 
se encontraba la variedad de café arábigo 
introducido en el año 1830 en los recintos 
rurales Las Maravillas y El Mamey. La va-
riedad robusta se introdujo en el Ecuador 
en 1943, esta variedad se intensificó a partir 

de 1970, en las zonas de colonización de 
la Costa Ecuatoriana, particularmente en 
las provincias de: Los Ríos, Pichincha y Es-
meraldas. Así como en varias zonas de la 
región amazónica que corresponden a las 
provincias de Napo, Sucumbíos y Orella-
na”. (p.63) 

En Ecuador la producción de café continúa 
siendo de vital importancia para la econo-
mía del país, la baja productividad que ca-
racteriza a los sistemas productivos de café 
se debe principalmente a la falta de cono-
cimiento, a una incipiente tecnificación, que 
generalmente no considera una oportuna 
fertilización, aplicación del riego, preven-
ción y control de enfermedades, y reno-
vación de cafetales que en la actualidad 
presentan una edad promedio de 25 años 
(Alarcó López, 2011).

Gallardo (2017), plantea que es de suma im-
portancia la caracterización del sistema de 
producción cafetalero, la determinación de 
la potencialidad de los recursos de la pro-
ducción y sobre todo la cuantificación de la 
problemática actual; identificar la situación 
actual de producción cafetalera para que 
nos permita obtener resultados que sean 
útiles para el fortalecimiento de la produc-
ción cafetalera. (p. 10) 

Santistevan et al., (2014), en su estudio so-
bre la caracterización de las fincas cafetale-
ras, concluye que las fincas cafetaleras en 
la localidad de Jipijapa son muy heterogé-
neas, la producción de café es la actividad 
más importante, pero no es la única activi-
dad; sino que se complementa con produc-
ción agropecuaria para el autoconsumo. 
Los bajos rendimientos muestran que hay 
necesidad de una mejora importante en el 
manejo técnico del cultivo de café. Ade-
más, el déficit de servicios básicos y de 
infraestructura, también es significativo y 
su solución debería abordarse a la mayor 
brevedad posible. La mejora en cada uno 
estos aspectos conllevaran a la mejor y ma-
yor competitividad del sector cafetalero en 
la localidad de Jipijapa. (p. 191)

Fuentes Figueroa, T.R., Delvalle Calderón, R.A., Narváez Campana,W., Valverde Lucio, A., García Cabrera, J.M.
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En la provincia de Manabí, cantón Jipijapa, 
en la Parroquia el Anegado existen Unida-
des de producción cafetaleras ligada a las 
condiciones sociales y económicas de los 
campesinos autodefinidos como montu-
bios, estas requieren caracterizarse para 
conocer su estado productivo consideran-
do la contribución económica que estas 
representan en su área de incidencia. El 
objetivo de la investigación es caracterizar 
el aspecto socio productivo de los sistemas 
de producción cafetaleros en las comuni-
dades Pan y Agua, Sucre, Buenos Aires y 
Bajo Grande, pertenecientes a la Parroquia 
El Anegado, cantón Jipijapa, Ecuador.

Metodología

La parroquia El Anegado está ubicado a 16 
km. de la cabecera Cantonal de Jipijapa y 
a 120 km de Guayaquil, está situado entre 
las coordenadas 01°28´13´´ LS y 80°26´34´´ 
LO, con una altitud de 0 a 327 msnm, tem-
peratura anual promedio de 21°C y una 
precipitación anual promedio de 1000 mm. 
(PDOT, 2015). 

En la investigación se aplicó el enfoque 
cuantitativo y cualitativo de carácter des-
criptivo e inferencial, la información de sus-
tentación se tomó de fuentes primarias y se-
cundarias, se utilizó el software estadístico 
SPSS, donde se aplicó chi-cuadrado para 
las variables cualitativas. Cada comunidad 
es considerada como un tratamiento y su 
selección al azar se realizó previo el some-
timiento de un análisis población según da-
tos del Plan de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial (PDOT, 2015) de la parroquia el 
Anegado. 

Resultados

Aspectos sociales de las familias cafeta-
leras de la parroquia El Anegado pertene-
ciente al Cantón Jipijapa 

Con relación al género, en las comunida-
des investigadas el 80 % de los propieta-
rios de las fincas son masculino y el 20 %, 
son de género femenino, esto nos permite 

determinar que la fuerza laboral ejercida en 
la agricultura es masculina. Del análisis chi 
cuadrado con un p valor de 0,059 indica un 
comportamiento homogéneo entre la pobla-
ción de las comunidades, es decir no existe 
diferencias estadísticas. 

El 68,6 % de los propietarios de las fincas 
tienen educación primaria; el 22,9 % tienen 
estudios secundarios no terminados; el 4,3 
% tienen nivel superior y el 4,3 no tienen nin-
gún nivel de estudio. En base a los resulta-
dos y diálogos con los pobladores de las 
diferentes comunidades, expresan que no 
continuaban su formación académica por-
que los centros de educación secundaria 
están situados en lugares lejanos y los pa-
dres preferían que los ayuden en las labo-
res del campo. De acuerdo al p valor 0,067 
se determina la homogeneidad entre el ni-
vel de estudio de los productores. 

En relación al número de personas que ha-
bitan en la casa, en el 52.9 % de viviendas 
habitan entre 3 a 5 personas; en el 34,3 % de 
viviendas habitan de 1 a 2 personas, por lo 
general son adultos mayores; y en el 12,9% 
de viviendas habitan de 6 a 8 personas. Se 
observa que en los hogares de las comuni-
dades estudiadas se ha reducido el número 
de miembros de familia por hogar, esto se 
debe a que familiares directos como los hi-
jos salen de sus hogares en busca de una 
fuente de trabajo en zonas urbanas para 
obtener ingresos económicos superiores a 
los que obtienen por la producción agrícola 
o por los jornales agropecuario. El p valor 
de 0, 257 determina la homogeneidad entre 
las personas que habitan en la casa.

En a relación a la posesión de la propiedad, 
el 44,3 % poseen título de propiedad (escri-
tura); el 55,7 % no tienen título de propiedad 
porque son herencia que han recibido por 
los progenitores sin la debida legalización. 
El p valor de 0, 000 determina la heteroge-
neidad entre las personas que poseen título 
de propiedad.

El 14,3 % de los productores pertenece a 
una cooperativa o asociación y el 85,7% no 

ARTÍCULO ORIGINAL: CARACTERIZACIÓN SOCIO PRODUCTIVA DE LOS SISTEMAS CAFETALEROS,
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están asociados a ninguna cooperativa por-
que aducen no tener beneficios y en otros 
casos porque son personas adultas mayo-
res y no pueden asistir a las reuniones por 
las diferentes dolencias de salud. El p valor 
es 0,000 indicando que existe diferencia es-
tadística entre comunidades. 

Tabla 1. Caracterización social de las familias cafetaleras

Nota: La tabla expone las características sociales de las familias cafetaleras de la parro-
quia El negado.

Con respecto a otros ingresos que tienen 
los propietarios de las unidades producti-
vas, el 14,3 % comercializa en el mercado 
local sus productos por lo que se considera 
comerciante; el 5,7 % son servidores pú-
blicos; el 1,4 % son obreros; el 1,4 % son 
pescadores y el 77,1% son agricultores. El 
p valor de 0, 184 determina un comporta-
miento homogéneo.

Identificar la situación actual de la produc-
ción cafetalera en la parroquia El Anegado

El 47,1% de los productores indican que 
sus cultivos de café no están asociados con 
otro cultivo; el 52,9 % tienen asociado su 
cultivo de café con guineo, plátano, naran-
ja, cacao, guaba, entre otros, la asociación 
contribuye con otros ingresos a los propie-
tarios además brinda sombra al cultivo de 
café y evita la erosión del suelo. El análisis 
de chi cuadrado con el p valor 0,168 indica 
que no existe diferencias estadísticas, de-

Comunidades 

Preguntas Variables Pan y Agua Sucre Buenos Aires Bajo Grande Total % p valor

Genero del pro-
pietario

Masculino 17 17 14 8 56 80
0,059

Femenino 9 4 0 1 14 20

Nivel de estudio

Primaria 13 20 10 5 48 68,6

0,067
Secundaria 9 1 3 3 16 22,9

Superior 3 0 0 0 3 4,3

Ninguno 1 0 1 1 3 4,3

Personas que ha-
bitan en la casa

De 1 a 2 personas 6 11 4 3 24 34,3

0,257De 3 a 5 personas 17 7 7 6 37 52,9

De 6 a 8 personas 3 3 3 0 9 12,9

Título de propie-
dad

Si 20 5 6 0 31 44,3
0,000

No 6 16 8 9 39 55,7

Pertenece algu-
na asociación o 
Cooperativa

Si 10 0 0 0 10 14,3
0,000

No 16 21 14 9 60 85,7

Que otros ingre-
sos familiares 
tiene

Comerciante 7 3 0 0 10 14,3

0,184

Servidor publico 2 2 0 0 4 5,7

Obrero 0 0 1 0 1 1,4

Pescador 0 1 0 0 1 1,4

Agricultor 17 15 13 9 54 77,1

terminando un comportamiento homogéneo 
entre unidades productivas.  

En lo que respecta a variedades de café 
sembradas en la zona de estudio, se iden-
tificó que el 24,3% de los productores tiene 
sembrado aun el Arábigo Caturro; el 4,3% 
tiene sembrado Arábigo Paca; el 60% tie-
ne sembrado Sarchimor 4260; el 8,6 % con 
Sarchimor 1669 y con Acawa el 2,9%. Los 
productores de estas comunidades adqui-
rieron la semilla mediante el Proyecto “Re-
activación de la Caficultura Ecuatoriana” 

Fuentes Figueroa, T.R., Delvalle Calderón, R.A., Narváez Campana,W., Valverde Lucio, A., García Cabrera, J.M.
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programa de estado que les entregaba kits 
agrícolas para volver a producir café. Como 
resultado la mayoría de productores cuenta 
con la variedad Sarchimor 4260 por su resis-
tencia a la roya Hemileia vastratrix y su alta 
productividad. El análisis de chi cuadrado 
nos indica un p valor de 0,000 existiendo 
diferencia estadística entre las variedades 
cultivadas, predominando el Sarchimor 
4260 en las comunidades estudiadas.

En lo que respecta al área cultivada con café 
el 45,7% tiene de ¼ a ½ hectárea; el21,4% 
tiene 1 a 2 hectáreas; el 20% tiene entre 3 
a 4 hectáreas; el 7,1 % tiene de 5 a 6 hec-
táreas y el 5,7% tiene más de 7 hectáreas. 
Los productores de café con el transcurrir 
del tiempo han ido desforestando sus áreas 
cultivadas en consecuencia al bajo precio 
del mismo, son pocas las familias que tie-
nen lotes representativos de cultivo de café. 
El análisis de chi cuadrado su p valor es de 
0,285 lo que indica que no existe diferencia 
estadística entre comunidades.

En lo referente al uso de riego para el cultivo 
del café, el 1,4 % utiliza riego por goteo y el 
98,6 % de los cultivos solo aprovechan el 
periodo de lluvia que se presenta entre los 
meses de enero a abril de cada año. El aná-
lisis de chi cuadrado su p valor 0,633 indica 
que no existe diferencias estadísticas, de-
terminando un comportamiento homogéneo 
entre productores.

El 24,3 % de los productores de café han re-
cibido capacitación técnica del MAGAP y el 
75,7 % no ha recibido capacitación técnica. 
Los encuestados dan a conocer que las ins-
tituciones públicas o privadas no se hacen 
presentes por tal motivo no reciben capa-
citaciones técnicas.  El chi cuadrado tiene 
un p valor 0,000 lo que indica que existe un 
comportamiento heterogéneo en las comuni-
dades con respecto a la participación de los 
agricultores en eventos de capacitaciones.

El 77,1% no aplican fertilizantes químicos ni 
orgánicos en el cultivo de café; el 14,3 % 
utiliza productos orgánicos (Biol) y el 8,6% 
utiliza productos químicos (Urea). La ma-

yoría de productores no utilizan productos 
químico u orgánico por el alto costo o por 
la falta de conocimiento en la preparación 
y modo de aplicación. El p valor es 0,320 
indicando que existe un comportamiento 
homogéneo en las comunidades.

En lo que respecta al jornal para manteni-
miento del cafetal, el 41,4 % de los jorna-
les son contratados y el 58,6 % es mano de 
obra familiar. Los productores de café utili-
zan mano de obra familiar con el pago de 
una remuneración mínima, en otros casos 
se comprometen al pago de mano, es decir, 
días determinado laboran en las fincas fa-
miliares sin recibir remuneración. En el aná-
lisis de chi cuadrado su p valor 0,143 indica 
que existe un comportamiento homogéneo 
entre productores.

En lo que respecta a crédito el 95,7 % de los 
productores no ha recibido ningún crédito y 
el 4,3 % índico que si ha recibido crédito 
para la mejora de su cafetal. Los produc-
tores de café no tienen acceso a créditos 
teniendo en cuenta que son muchos los re-
quisitos que solicitan las entidades públicas 
o privadas. En el análisis de chi cuadrado 
su p valor 0,355 indica que existe un com-
portamiento homogéneo entre productores.

El ingreso anual por la comercialización del 
café, el 45,7 % de los encuestados tiene in-
gresos de $100,00 a 200,00 anual; el 10% 
tiene un ingreso anual de $300,00 a 400,00; 
el 32,9% tiene un ingreso anual de $500,00 
a 600,00; el 5,7% tiene un ingreso anual 
de $700 a 900; y el 5,7% tiene un ingreso 
anual mayor a $ 1.000,00. Los productores 
de café mencionan que el valor que reciben 
por el quintal del café es bajo, por lo que los 
ingresos obtenidos no compensan la acti-
vidad de manejo y recolección del grano, 
esto conlleva un desinterés por parte del 
agricultor. En el análisis de chi cuadrado su 
p valor 0,355 indica que existe un compor-
tamiento homogéneo entre productores.

En relación al aprovechamiento del café el 
94,3 % de los productores comercializa el 
café en cereza; el 4,3 % comercializa seco 
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en bola y el 1,4% le da un valor agregado 
como tostado y molido de forma tradicional 
(tostado en horno de leña y molido en moli-
no artesanal). El p valor es 0,316 indicando 
que no existe diferencia estadística, solo un 
comportamiento homogéneo. 

El 10% de los productores vende el café a 
los intermediarios rurales; el 90% lo comer-
cializa en bodegas de los centros poblados. 
Los comerciantes imponen el precio de for-
ma arbitraria sin analizar la calidad. En el 
análisis de chi cuadrado su p valor 0,291, 

indica que existe un comportamiento homo-
géneo entre productores. 

En lo que respecta a la renovación de los 
cafetales el 40 % ha renovado su cultivo y el 
60% no ha renovado su cultivo de café. In-
discutiblemente el precio del café no cubre 
los gastos de producción, por lo que defo-
restan sus fincas cafetaleras y las dedican 
a otro cultivo como el maíz. En el análisis de 
chi cuadrado su p valor 0,030 indica que 
existe un comportamiento homogéneo entre 
productores.

Comunidades

Preguntas Variables Pan y Agua Sucre Buenos Aires Bajo Grande Total % p valor 

Asociación del 
café con otro 
cultivo

Solo 10 8 10 5 33 47,1
0,168

Asociado 16 13 4 4 37 52,9

Variedad de 
café cultivada

Arábigo Caturro 14 3 0 0 17 24,3

0,000Arábigo Paca 3 0 0 0 3 4,3

Sarchimor 4260 9 15 10 8 42 60,0

Área de terreno 
cultivada de 
café

Sarchimor 1669 0 3 2 0 5 8,6

0,285

Acawa 0 0 1 1 2 2,9

¼ a ½ Hectárea 12 9 9 2 32 45,7

1 a 2 Hectárea 1 1 1 2 5  21,4

3 a 4 Hectárea 7 5 2 1 15 20

5 a 6 Hectárea 5 3 0 0 14 7,1

7 a más Hectárea 1 3 0 0 4 5,7

Sistema de rie-
go en el cultivo

Goteo 1 0 0 0 1 1,4
0,633

Lluvia 25 21 14 9 69 98,6

Recibe capaci-
tación técnica 
por alguna
entidad

Si 17 0 0 0 17 24,3
0,000

No 9 21 14 9 53 75,7

Aplicación de 
fertilizantes  
químicos u
orgánicos

Orgánicos 5 4 1 0 10 14,3

0,320Químicos 3 1 0 2 6 8,6

Ninguno 18 16 13 7 54 77,1

Jornaleros 
contratados o 
mano de obra 
familiar

Contratados 11 10 5 3 29 41,4
0,856

Familiares 15 11 9 6 41 58,6

Obtención de 
crédito para 
mejorar el
cultivo

Si 0 2 1 0 3 4,3
0,355

No 26 19 13 9 67 95,7

Tabla 2. Caracterización productiva de las familias cafetaleras

Fuentes Figueroa, T.R., Delvalle Calderón, R.A., Narváez Campana,W., Valverde Lucio, A., García Cabrera, J.M.
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Discusión 

Referente a los ingresos anuales, la res-
puesta emitida por los encuestados, esta-
blecen que el 45,7 % su ingreso anual es 
de $ 100,00 a 200,00; el 10 % de $300,00 
a 400,00; el 32,9% de $ 500,00 a 600,00 y 
el 5,7 más de $1.000,00. El p valor de 0, 
355 determina la homogeneidad entre los 
ingresos de las familias de las comunida-
des estudiadas. Estos datos son referentes 
de acuerdo a la investigación “Análisis de 
la rentabilidad del cultivo de café (Coffea 
arabica l.) En la zona rural “las parcelas” de 
la comarca Loma de Cafen del municipio 
de Boaco en el periodo de cosecha 2018-
2019” ( (Andrade Valencia, 2019, p. 82) en 
el cual los resultados reflejan que el 47% 
tienen ingreso de $500 a 1000 en su cultivo 
de café y el 53% tiene ingresos mayores a 
$2000. 

Referente a las personas que poseen título 
de propiedad, las respuestas emitidas por 
los encuestados, establecen que el 44,3 % 
habitantes si poseen un título de propiedad, 
mientras el 55,7 % no cuenta con el mismo. 
El p valor de 0, 000 se determina la hete-
rogeneidad entre las personas. Los datos 
obtenidos tienen similitud con la investiga-
ción “caracterización socio económica y 
ambiental de la producción de café orgá-
nico en Perú” (Mamani, 2015, pág. 26), el 

Ingreso Anual 
de la produc-
ción de café

100 a 200$ 12 9 9 2 32 45,7

0,323

300 a 400 $ 2 1 1 3 7 10,0

500 a 600$ 9 7 4 3 23 32,9

700 a 900 $ 1 3 0 0 4 5,7

1000 a más$ 2 1 0 1 4 5,7

Comercializa-
ción del café 
cosechado

Cereza 25 20 12 9 66 94,3

0,316Seco en bola 1 0 2 0 3 4,3

Molido 0 1 0 0 1 1,4

Canales por 
donde se co-
mercializa el 
café

Intermediarios 
rurales

3 1 3 0 7 10,0
0,291

Bodegas 23 20 11 9 63 90,0

Renovación del 
cultivo

Si 6 13 4 5 28 40,0
0,030

No 20 8 10 4 42 60,0

que refleja una situación preocupante en el 
tema de la tenencia o propiedad de la tierra, 
según los resultados en promedios más del 
70% no cuentan con título de propiedad ins-
critos en registros públicos.

Referente a la asociación de cultivo, el 47,1 
% no asocia el cultivo de café, y el 52,9 % 
asocia su cultivo de café con otros cultivos 
agrícolas como; el guineo, el plátano, na-
ranja, cacao, guaba, entre otros, el p valor 
0,168 determina la homogeneidad entre 
comunidades, estos datos tienen similitud 
con la investigación “Caracterización de 
los sistemas productivos de café en Nariño, 
Colombia” el grupo uno, conformado por 
tres fincas productoras de los municipios 
de Sandoná y cuatro de Consacá Colombia 
(Escobar, 2016, p.110) , ubicadas a menos 
de 1.800msnm donde se evidencia que no 
hay asociación de frutales o plátano esto lo 
expresan el 45,9% de los productores; el 
54,1% si asocian su cultivo de café.

Conclusiones 

Los habitantes de la parroquia El Anegado, 
perteneciente a las cuatro comunidades no 
tienen educación completa, en su mayoría 
estudiaron el nivel primario y no pudieron 
concluir su formación académica por moti-
vos de escases económica por que los cen-
tros educativos se encontraban situados a 
larga distancia de su lugar de residencia 
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por ello se quedaron ejerciendo labor agro-
pecuaria. 

Respecto a las unidades de producción 
cafetalera, se han desforestado las fincas 
para realizar cultivos de ciclos cortos, de-
bido a los bajos ingresos que se obtienen 
del café. Todo esto parece confirmar que la 
situación actual de la producción cafetalera 
en la Parroquia el Anegado es baja.

Los productores de estas comunidades se 
sienten abandonados por el gobierno, men-
cionan que ninguna entidad pública o pri-
vada se hace presente y no se interesan en 
asociarse con cooperativas porque no ge-
neran beneficios.

En relación al aprovechamiento, los produc-
tores comercializan el café en cereza y en 
bola seco, solo el 1,4% le da valor agrega-
do comercializándolo como café tostado y 
molido de forma tradicional (tostado en hor-
no de leña y molido en molino artesanal). 

Los productores venden el café a los inter-
mediarios rurales y bodegas de los cen-
tros poblados. Los comerciantes imponen 
el precio de forma arbitraria sin analizar la 
calidad Indiscutiblemente el precio del café 
no cubre los gastos de producción, por lo 
que deforestan sus fincas cafetaleras y las 
dedican a otro cultivo como el maíz. 

Ante los desafíos actuales que presenta el 
sector cafetalero en la parroquia el Anega-
do, como bajo rendimiento en campo, una 
vez evaluada a las diferentes comunidades 
existentes en Jipijapa, se recomienda aten-
der las diferentes problemáticas que tienen 
las comunidades Pan y agua, Sucre, Bue-
nos Aires y Bajo Grande.

Se recomienda llegar a los pequeños pro-
ductores mediante capacitaciones conti-
nuas, asistencia técnica y emplear proyec-
tos de emprendimiento cafetalero ya sea de 
parte del gobierno o por medio de entida-
des privadas que deseen ayudar a los pro-
ductores cafetaleros de los distintos secto-
res de la zona sur de Manabí.
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RESUMEN

La investigación se realizó en una Unidad Educativa del cantón El Carmen, Manabí y tuvo como objetivo des-
cribir las dificultades que se presentan en el desarrollo del proceso de lectoescritura en niños/as con trastorno 
de lenguaje en el segundo año de Educación Básica. Se asumió un paradigma interpretativo, con enfoque 
cualitativo, del nivel descriptivo. La población en estudio fue de 51 estudiantes y tres docentes, como muestra 
se tomó la totalidad de los docentes y en el caso de los estudiantes se definió por muestreo no probabilístico 
por conveniencia, los cinco niños/as con trastorno del lenguaje. Se aplicó una entrevista a docentes y se rea-
lizó una observación a los niños con presunto trastorno de lenguaje.  Al analizar la problemática en estudio se 
establecieron categorías, para el trastorno del lenguaje se presenta: la dificultad de expresión oral y la comu-
nicación no verbal, mientras que para el desarrollo de la lectoescritura se manifiestan limitadas habilidades 
en la lectoescritura y dificultad en la comprensión. Se presentan dificultades en la pronunciación de sílabas 
compuestas y al momento de pronunciar algunas palabras; otra limitación observada es el empleo del len-
guaje signado. Los niños/as no participan activamente en actividades que requiere comprensión y expresión 
verbal; además, comprenden las indicaciones dadas, pero con dificultad. Los niños/as objeto de estudio no 
siempre escriben y leen palabras correctamente, es común que se presente la omisión de sílabas o de letras 
o el cambio de sonido en lagunas letras.

Palabras clave: Lectura, escritura, desarrollo del lenguaje, comunicación, expresión oral.

ABSTRACT

The research was carried out at the Educational Unit in El Carmen, Manabí and aimed to describe the difficul-
ties that arise in the development of the literacy process in children with language disorder in the second year 
of Basic Education. An interpretive paradigm was assumed, with a qualitative approach, from the descriptive 
level. The study population was 51 students and three teachers, as a sample all the teachers were taken and in 
the case of the students, the five children with language disorder were defined by non-probabilistic convenien-
ce sampling. An interview was applied to teachers and an observation was made to children with presumed 
language disorder. When analyzing the problem under study, categories were established, for the language 
disorder the following are presented: the difficulty of oral expression and non-verbal communication, while for 
the development of literacy, limited literacy skills and difficulty in comprehension are manifested. Difficulties are 
presented in the pronunciation of compound syllables and when pronouncing some words; Another limitation 
observed is the use of signed language. Children do not actively participate in activities that require verbal 
comprehension and expression; In addition, they understand the instructions given but with difficulty. The chil-
dren under study do not always write and read words correctly, it is common for the omission of syllables or 
letters or the change of sound in some letters to occur.
 
Keywords: reading, writing, language development, communication, oral expression.
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Introducción

El hombre en su evolución ha desarrollado 
las vías de comunicación, con ellas el len-
guaje y el habla como forma de expresión 
oral. Morán et al. (2017) manifiestan que “la 
interpretación de la realidad, la interacción 
y la transmisión cultural, con todo lo que 
ello implica, se hace posible, a través del 
lenguaje”. Se considera al lenguaje como el 
elemento esencial para que el hombre se 
socialice, se adapte y se integre a la socie-
dad, lo cual se va a dar de acuerdo con el 
contexto social donde se desarrolle (p. 192).

El lenguaje es un proceso de extrema com-
plejidad que depende de una gran diversi-
dad de factores para su adecuado funcio-
namiento. Los trastornos que se presentan 
en la comunicación tienen implícito las alte-
raciones del lenguaje, el habla y la comu-
nicación. Según González y García (2019) 
cuando se consideran supuestos trastornos 
del lenguaje es preciso identificar y diag-
nosticar desde el punto de vista multidisci-
plinario la presencia o no del trastorno de 
lenguaje. 

Es muy importante que los niños desarro-
llen correctamente la habilidad del lenguaje 
desde la edad cronológica correspondien-
te, ya que si se presumen este tipo de pro-
blemas y no son tratados a tiempo puede 
causar déficit en el rendimiento académico 
a lo largo de su vida estudiantil. 

Al respecto, Morán et al. (2017) señalan 
que:

…se entiende que promover el desa-
rrollo y atender a dificultades del len-
guaje se asume como un reto educati-
vo en la que adquiere importancia las 
influencias en la esfera psicológica, del 
aprendizaje y las relaciones sociales. 
Por tanto, para estimular el desarrollo 
del lenguaje en el niño, es necesario 
partir del diagnóstico, caracterizar la 
dirección del proceso educativo y di-
señar alternativas metodológicas que 

se ajusten a las condiciones y caracte-
rísticas de las dificultades que en cada 
caso tiene lugar. (p. 194)

Dentro de las dificultades del lenguaje, se 
presenta el trastorno del lenguaje oral; este 
es la dificultad de articular los fonemas y 
podemos encontrar diferentes causas, es-
tas se pueden manifestar cuando el niño 
no tiene un desarrollo del habla adecuado, 
falta de comprensión y dificultades en la co-
municación. “Las alteraciones del lenguaje 
oral constituyen un grupo de trastornos con 
alta prevalencia dentro de la población in-
fantil” (Conde, 2009, p. 32). En pocas oca-
siones estos trastornos no son observados 
ni tratados en el momento adecuado, para 
lograr un desarrollo satisfactorio en el len-
guaje, lo cual hace que se convierta en una 
limitación en el desarrollo y comprensión 
del habla.

Los trastornos del lenguaje se manifiestan 
en los niños como dificultades fonológi-
cas y al reconocer las palabras (Soriano et 
al., 2019). Estas dificultades presentes en 
el lenguaje oral se presentan como obstá-
culos en el proceso de aprendizaje de los 
niños/as. En este sentido, también se ma-
nifestarán dificultades en la decodificación 
de palabras, la fluidez de la lectura y con-
secuentemente en la comprensión de la 
lectura. Otras limitaciones se pueden dar 
en elementos de sintaxis y semántica rela-
cionados con la lectura. En resumen, las di-
ficultades presentes en el lenguaje oral van 
a tener un impacto negativo en la lectura y 
por ende en la escritura.

Cuando los niños llegan a la escuela con 
cierto desarrollo del lenguaje oral, en el 
caso del lenguaje escrito debe ser enseña-
do como tarea esencial dentro de las insti-
tuciones educativas (Santamarina y Núnez, 
2021). En este proceso el empleo y manera 
correcta de patrones lingüístico propician 
una comunicación efectiva y clara que los 
niños aprendan con facilidad, el accionar 
de los docentes es fundamental. Estos últi-
mos deben ser creativos y deben lograr una 
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estimulación constante mediante el uso de 
estrategias que permitan un desarrollo ade-
cuado de la lengua y a su vez mitigar las 
dificultades (Morán et al., 2017). 

Se debe lograr que el estudiante esté cons-
ciente de lo importante que es corregir el 
problema que presenta. Las estrategias 
metodológicas que se utilicen deben estar 
enfocadas en la lectoescritura y en el desa-
rrollo de habilidades del lenguaje. De este 
modo la escuela asume el rol esencial en la 
atención al trastorno del lenguaje (Morán et 
al., 2017).

Lo antes expuesto, permite formular la si-
guiente interrogante: ¿Cuáles son las difi-
cultades que se presentan en el desarrollo 
del proceso de lectoescritura en niños/as 
con trastorno de lenguaje? por ende se es-
tablece como objetivo: Describir las dificul-
tades que se presentan en el desarrollo del 
proceso de lectoescritura en niños/as con 
trastorno de lenguaje en el segundo año de 
Educación Básica.

En el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la educación básica constituye de la nece-
sidad de generar información de carácter 
científico que permita perfeccionar el pro-
ceso en función de mitigar las dificultades 
que se presenten en el desarrollo de la lec-
toescritura en el niño/a con trastorno del 
lenguaje. 

Trastorno del lenguaje 

Dominar el lenguaje oral es imprescindi-
ble, se considera muy importe que el niño 
pueda tener una adecuada articulación del 
leguaje, tanto para que desarrolle su carác-
ter como para su desarrollo psicosocial y 
así poder alcanzar buenos resultados en la 
vida educativa. Al no darse de esta manera 
entonces aparece lo que se conoce como 
trastorno de lenguaje oral, este tipo de tras-
torno no siempre es comprendido o identifi-
cado de la manera adecuada, motivado por 
la diversidad de criterios. En el momento de 
su estudio debe considerarse si el trastorno 
se manifiesta de manera aislada o es una 

consecuencia del medio donde se desarro-
lla el niño (Colas et al., 2020).

El trastorno específico del lenguaje (TEL) 
consiste en la alteración en el desarrollo del 
lenguaje en un contexto de normalidad en 
los demás parámetros evolutivos. Bishop et 
al. (2017) definen al trastorno del lenguaje 
con una dificultad grave y de elevada per-
sistencia al adquirir y desarrollar el lenguaje 
oral, lo cual se manifiesta en la recepción 
y expresividad de la persona y por consi-
guiente se limita su interacción y desarrollo 
en la sociedad y en la escuela.

Es necesario el conocimiento sobre la evo-
lución natural del lenguaje para de esta for-
ma tener una valoración inicial del posible 
trastornó que presente el niño, de esta ma-
nera es posible establecer estrategias de 
intervención que permitirán la mejora paula-
tina (Aguilera y Orellana, 2017). Estimular el 
desarrollo del lenguaje en el niño, es nece-
sario partir del diagnóstico, caracterizar la 
dirección del proceso educativo y diseñar 
alternativas metodológicas que se ajusten a 
las condiciones y características de las difi-
cultades que en cada caso tiene lugar. 

Según Figueiras (2017). Sostiene que el 
trastorno específico del lenguaje trae con-
sigo limitaciones al momento de que se ac-
cede a actividades de lectoescritura y por 
consiguiente al desarrollo de la compren-
sión lectora. Este mismo autor previene en 
que se debe tener en cuenta si las limita-
ciones son fonológicas, se van a manifes-
tar dificultades al convertir los fonemas en 
grafemas.

Dentro de los trastornos fonológicos está 
la dislalia que es la dificultad para articular 
palabras. Según Guevara et al. (2020) “La 
dislalia es una perturbación del lenguaje que 
se caracteriza por la incapacidad de pronun-
ciar bien ciertos fonemas; es decir, colocar 
los órganos fonatorios en la posición correc-
ta” (p. 67). Otro trastorno en la articulación es 
la disglosia, la cual puede provocar afecta-
ciones a algunos órganos relacionados con 
el habla (Tenelanda et al., 2021).
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La disartria es la dificultad para articular 
palabras, la incapacidad de hablar y altera-
ciones en el sistema nervioso, además este 
tipo de trastornos también consisten en que 
el niño tiene dificultad al pronunciar dife-
rentes fonemas donde no permite tener un 
desarrollo adecuado del lenguaje. Según 
Aguilera (2017) “Son anomalías de pronun-
ciación por afectación de las vías motoras 
centrales, de los nervios craneales o de los 
grupos musculares de la zona buco-farin-
go-laríngea” (p.687).

La disfemia es un trastorno de la fluidez en 
el habla y la articulación de las palabras 
como expresa Sangorrín (2005), “El pacien-
te sabe exactamente lo que va a decir, pero 
es incapaz de decirlo con normal fluidez por 
causa de involuntarias repeticiones, prolon-
gaciones o interrupciones en los movimien-
tos productores del habla y, consecuente-
mente, en el flujo sonoro verbal” (p. 44).

La afasia es una alteración del lenguaje, 
cuando se afecta la expresión oral como 
consecuencia de una lesión en la broca, las 
dificultades principalmente son al expresar-
se y la comprensión. Para Moreno (2013) 
“La afasia es un trastorno del lenguaje ad-
quirido a consecuencia de un daño cere-
bral que, por lo general, afecta a todas las 
modalidades, oral y escrita” (p. S90). La 
disfonía es la alteración o perdida de la voz 
de una persona, los problemas pueden ser 
debido a mal formaciones. Saavedra (2014) 
“este trastorno indica patología laríngea, y 
no debe confundirse con otras alteraciones 
de la voz que se producen por una modu-
lación inadecuada de la misma en el área 
orofaríngea, como puede ser la rinolalia 
abierta o cerrada” (p.198).

Lectoescritura 

El aprendizaje del lenguaje escrito consiste 
en apropiarse de un sistema determinado 
de símbolos y signos cuyo dominio marca 
un momento crucial en el desarrollo del niño 
y la niña en su camino hacia la asimilación 
de la escritura. Según los autores Mendieta 
et al., (2018, p. 4) “La lectoescritura es la 

capacidad que tiene el sujeto para comuni-
carse, es un proceso de aprendizaje de tipo 
intelectual que se complejiza al tratar de de-
codificar los signos y símbolos que tienen 
las palabras”. 

Desde la perspectiva de Santamarina y 
Núñez (2021), desarrollar la lectura y escri-
tura son aprendizajes de gran complejidad, 
estas según Lomas et al. (2013) junto al ha-
blar y escuchar permiten hacer un uso del 
lenguaje tanto en calidad de herramienta de 
comunicación. Entonces, los niños desarro-
llan mejor el proceso de la lectura y escritu-
ra cuando las condiciones son adecuadas, 
lo cual es vital como ejes primordiales des-
de el inicio del proceso de formación de la 
persona (Gonzaga, 2021). 

La capacidad para realizar la lectura y com-
prender lo leído depende del desarrollo al-
canzado en las habilidades del lenguaje oral 
(Soriano et al., 2019). Es frecuente que los ni-
ños que presentan trastornos específicos del 
lenguaje tengan dificultades para leer sobre 
todo al no reconocer las palabras escritas 
(Catts et al., 2002), también se manifiestan 
dificultades en la comprensión lectora.  

En este sentido mostrar que la capacidad 
de leer y que desarrolle una persona es ex-
tremadamente importante para la sociedad 
de la cual forma parte, sin embargo, las in-
vestigaciones concluyen que existen eleva-
das tasas de fracaso en la lectura. Según 
Snow (2021) esta situación está dada por-
que en la práctica se dan muchos errores 
al momento de la enseñanza de la lectura.

El trabajo en este sentido propiciará un me-
jor desarrollo de habilidades lecto escrito-
ras en los estudiantes, de esta manera se 
incrementa su aprendizaje y la comprensión 
de las lecturas, así como la expresión escri-
ta. La investigación dotará a los docentes 
de un diagnóstico de los niños con trastor-
nos del lenguaje y esto permitirá establecer 
estrategias metodológicas para perfeccio-
nar el proceso de enseñanza aprendizaje 
al permitir a los estudiantes desarrollar sus 
habilidades en la lectura y la escritura.
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Metodología

La presente investigación responde al para-
digma interpretativo, tiene un enfoque cuali-
tativo, del nivel descriptivo para describir el 
fenómeno en estudio y registrar los hallaz-
gos. Sobre este tipo de investigación, Her-
nández et al. (2014, p. 358) señalan que: “la 
investigación cualitativa se enfoca en com-
prender los fenómenos, explorándolos des-
de la perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural y en relación con su con-
texto.”. Mientras que el estudio descriptivo 
“busca especificar propiedades y caracte-
rísticas importantes de cualquier fenómeno 
que se analice. Describe tendencias de un 
grupo o población.” (p. 92). 

La investigación determinó las dificulta-
des que se presentan en el desarrollo del 
proceso de lectoescritura en niños/as con 
trastorno de lenguaje en el segundo año de 
Educación Básica, mediante una investiga-
ción de campo para buscar las característi-
cas del fenómeno, es decir donde se pueda 
observar y confrontar parte teórica con la 
práctica desde el lugar seleccionado para 
la investigación.

La población de estudio estuvo constituida 
bajo dos perspectivas: una representada 
por 3 docentes de la institución en cuestión, 
los cuales brindaron información median-
te la aplicación de la técnica de la entre-
vista, teniendo inmersa 11 preguntas. Por 
otro lado, 51 estudiantes de segundo año 
de educación básica fueron objeto de inda-
gación a través de la observación directa, 
realizada por la investigadora. Con la infor-
mación obtenida al aplicar los instrumentos 
se realizó un análisis pormenorizado de las 
respuestas obtenidas en la entrevista y de 
los aspectos observados. A partir de la sín-
tesis se definieron los resultados que per-
mitieron dar respuesta a la problemática en 
estudio.

Resultados 

Entrevista aplicada a docentes

Se constató que de la población estudiada 
existen cinco niños/as con trastorno del len-
guaje. Este resultado evidencia que existe 
un buen diagnóstico de los estudiantes por 
parte de los docentes, lo cual permite el 
trabajo diferenciado. Se presentan dificulta-
des al hablar sobre todo en la pronuncia-
ción de sílabas compuestas y al momento 
de pronunciar algunas palabras. Estas di-
ficultades deben ser tenidas en cuenta por 
los docentes que pueden afectar conside-
rablemente el proceso de lectura.

Cuando los niños/as con trastorno del len-
guaje desean algo, señalan en caso de ser 
un objeto. También se presenta la repetición 
de palabras y la insistencia para poder tras-
mitir lo que desea. Estas constituyen difi-
cultades comunicativas muy común en los 
niños pues estos adoptan conductas comu-
nicativas no verbales que los llevan a caer 
en la repetición y la monotonía. Además, 
le cuesta trabajo adquirir nuevas palabras 
constantemente. Esta es una dificultad que 
se presenta y limita el enriquecimiento del 
lenguaje y trae consigo que los niños tras-
mitan frases telegráficas.

Los docentes coinciden en que los niños/
as con trastorno de lenguaje no participan 
activamente en actividades que requiere 
comprensión y expresión verbal. Se mani-
fiestan tímidos y hablan poco. La manifesta-
ción de timidez en los niños se puede con-
siderar como temor como aislamiento, si se 
deja al niño asumir esta conducta se estaría 
propiciando que no se desarrollen las áreas 
del lenguaje donde presenta problemas, lo 
cual limitará su aprendizaje y la interacción 
social.

¿El niño/a con trastorno de lenguaje para 
comunicarse utiliza normalmente lenguaje 
oral según su edad (sonidos, palabras, fra-
ses)? ¿Cuál utiliza con más frecuencia?
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Los niños/as con trastorno del lenguaje para 
comunicarse utilizan normalmente sonidos 
y palabras, pero no siempre se les entiende 
bien. Esta situación evidencia que existen 
dificultades en la expresividad de los ni-
ños, lo cual depende mucho del entorno en 
que se desarrollan, es vital en este sentido 
la participación de la familia y la escuela. 
Los niños/as al leer en pictograma presen-
ta falta de fluidez. En ocasiones no pueden 
expresar una palabra y se detienen, a lo 
cual se le hace repetir. Este desorden en el 
lenguaje puede estar dado por dificultades 
mencionadas anteriormente como es la es-
casa adquisición de nuevas palabras y los 
problemas de expresividad.

A decir de los docentes los niños/as con 
trastornos del lenguaje, sí comprende las 
indicaciones dada, pero con dificultades. 
Este consenso de los docentes permite 
plantear que el problema mayor de los ni-
ños no está en la receptividad y en la com-
prensión, si no en la forma de expresarse 
y comunicarse. Los niños/as con trastornos 
del lenguaje no siempre escriben palabras 
correctamente, es común que se presente 
la omisión de sílabas o de letras. Estos tras-
tornos están muy correlacionados con la 
dificultad presente al momento de adquirir 
nuevas palabras.

Los niños/as con trastornos del lenguaje no 
siempre leen palabras correctamente con 
mayor frecuencia se presentan problemas 
en la pronunciación sobre todo al cambiar 
el sonido de algunas letras. Esta situación 
es la causa principal de las dificultades 
plasmadas en el análisis de la respuesta 
anterior. A pesar de eso, los niños/as con 
trastornos del lenguaje según los docentes 
si se comunican con sus compañeros. El 
recurso más empleado son los gestos. En 
esta respuesta se engloba la problemática 
descrita hasta aquí y presente en los niños 
con trastorno del lenguaje.

Resultados de la ficha de observación

La totalidad de los niños/as sujetos a la ob-
servación mostraron problemas de fluidez. 
Este resultado confirma lo planteado por 
los docentes al ser entrevistados. En esta 
inciden varios elementos como es la capa-
cidad del niño para crear, combinar pala-
bra, a partir del conocimiento que tenga de 
su significado. Mientras que, el 80,0 % de 
los niños/as con trastorno en el lenguaje no 
entiende correctamente el mensaje adapta-
do a la edad. Este resultado se contrapone 
a los expresado por los docentes quienes 
aseguran que las dificultades de los niños/
as con trastorno del lenguaje no están cen-
trados en la receptividad. 

Al observar los niños/as con trastorno del 
lenguaje se determinó que el 60,0 % no par-
ticipa en actividades que requieren com-
prensión y expresión oral. A pesar de las 
dificultades que se manifiestan deben ser 
analizado si es que se sienten cohibidos 
en el momento de participar o pudiera es-
tar asociado a algún tipo de retardo. Solo el 
60,0 % de los niño/as con trastorno del len-
guaje utilizan normalmente el lenguaje oral 
acorde a su edad. Esto está en correspon-
dencia con lo afirmado por los docentes en 
este sentido, persisten limitaciones en los 
niños para expresarse. En correlación con 
la respuesta anterior, se pudo observar que 
el 60,0 % de los niños/as utilizan el lengua-
je de señas para comunicarse. Se requiere 
del desarrollo de habilidades del lenguaje 
tal como el conocimiento de palabras para 
poder expresar sus sentimientos y emocio-
nes. 

En la totalidad de los niños/as observa-
dos se constató que cuando esta con sus 
compañeros no realizan las actividades es-
pontáneamente. Al no existir una conducta 
natural y espontánea al participar en las ac-
tividades, es necesario diseñar estrategias 
didácticas, de ser posible del tipo lúdicas 
que permitan motivar a los niños/as con 
este tipo de trastorno y estimular su parti-
cipación.
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La observación permitió determinar que to-
dos los niños/as con trastorno del lenguaje 
estructuran frases de manera correcta. Este 
aspecto se considera como un avance posi-
tivo en estos niños, pero debe considerarse 
la limitada habilidad al momento de apren-
der nuevas palabras, lo cual puede influir en 
el tamaño de las frases. A la vez se observó 
que existen dificultades en la comprensión 
de lo que se les dice. Al respecto los docen-
tes señalan que comprenden, pero con mu-
cha dificultad, es evidente la presencia de 
dificultades en el nivel receptivo, las cuales 
van a influir en el nivel discursivo de los ni-
ños/as.

En la totalidad de las niños/as sujetos a la 
observación se diagnostican problemas 
con la realización de una escritura correcta 
acorde a su edad. Al manifestarse proble-
mas de expresividad y en la adquisición de 
palabras nuevas es lógico que se presen-
ten dificultades en los componentes grama-
ticales durante la escritura. El 80, % de los 
niños/as con trastorno del lenguaje realizan 
la actividad de lectura acorde a su edad, de 
manera correcta. Este es un indicador posi-

Como dificultad de la expresión oral se pre-
sentan dificultades al hablar, sobre todo en 
la pronunciación de sílabas compuestas y 
al momento de pronunciar algunas pala-
bras. Esta situación incide directamente en 
el ritmo y fluidez al momento de trasmitir un 
mensaje oral. 

tivo, pero a su vez se presenta incongruen-
cia con el resultado anterior.  La experiencia 
de los autores permite afirmar que en este 
sentido existe una gran diversidad de crite-
rios y de posiciones en cuanto a la creación 
o lectura de oraciones.

En todos los niños/as con trastorno del len-
guaje se detectó que no existe una comu-
nicación espontánea. Esta situación es una 
consecuencia de las diferentes dificultades 
encontradas en el desarrollo de la lectoes-
critura en los niños/as con trastorno del len-
guaje. Se hace necesario profundizar en el 
contexto educativo y su influencia sobre el 
habla espontánea de estos niños.

Discusión

Los instrumentos aplicados para descri-
bir las dificultades que se presentan en el 
desarrollo del proceso de lectoescritura en 
niños/as con trastorno de lenguaje permitie-
ron resumir elementos esenciales de dicha 
problemática y establecer unidades cate-
goriales.

Figura 1. Unidades categoriales del estudio

Nota. Tomado de Talledo, et.al. (2022)

Este resultado coincide con los descrito por 
López (2018) quien resume que en la edu-
cación infantil durante el proceso de desa-
rrollo del lenguaje oral se presentan limita-
ciones como: la incoherencia al momento 
de formular frases, dificultades al pronun-
ciar algunas palabras y para buscar algu-
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nas de éstas que se adecúen al escenario 
en que se encuentra. Esta situación está 
muy condicionada por la escasa adquisi-
ción de nuevas palabras. 

Malagón et al. (2018) aseguran que en el 
desarrollo del lenguaje se presenta una 
gran diversidad de necesidades desde el 
punto de vista educativo que inciden en la 
formación de las habilidades comunicati-
vas. Además, enfatizan en la prioridad de 
atender la diversidad de necesidades que 
se presentan en los niños en el proceso de 
lectoescritura.

Se reconoce el empleo de gestos y sonidos 
en la comunicación (lenguaje signado), es-
tas dificultades comunicativas muy común 
en los niños pues estos adoptan conductas 
comunicativas no verbales que los llevan a 
caer en la repetición y la monotonía. Tam-
bién se debe señalar que no siempre se en-
tienden bien, lo que manifiesta limitaciones 
en la expresividad, también se pudieron 
palpar dificultades en el nivel receptivo. 

González y García (2019) sostienen que 
para dilucidar este entramado hay que tener 
en cuenta las tres dimensiones de la comu-
nicación: la forma, el contenido y las funcio-
nes comunicativas. Las tres en su interrela-
ción inciden en los niveles comprensivos y 
expresivos del lenguaje. Por su parte, Gar-
cía (2019) afirma que el desarrollo del len-
guaje inicia por la mímica y esta sienta las 
bases para el desarrollo del lenguaje verbal 
mediante el cual comienza a discriminar y 
descodificar sonidos y reconoce unidades 
cada vez más extensas desde palabras 
hasta oraciones. 

Los niños/as con trastorno de lenguaje es-
tructuran frases de manera correcta, pero 
le cuesta trabajo adquirir nuevas palabras 
constantemente. En estudios similares Dá-
vila (2019) observaron que los niños trasmi-
ten mediante frases sus ideas y que la ma-
yor parte de ellos se entienden, la principal 
confusión se produce al ubicarse en el tiem-
po, lo cual limita la expresividad. 

Estas dificultades en el vocabulario traen 
consigo dificultades en el nivel comprensi-
vo y en la fluidez al discursar, se presenta 
de manera sistemática repeticiones (Aguile-
ra y Orellana, 2017). En este mismo orden, 
Gordillo et al. (2018) destacan el valor del 
conocimiento semántico en el niño, el cual 
propicia la adquisición de nuevas palabras 
y así mejorar su fluidez. 

Los docentes coinciden en que los niños/
as con trastorno de lenguaje no participan 
activamente en actividades que requiere 
comprensión y expresión verbal; lo cual se 
corroboró con la observación directa. Como 
se señaló anteriormente, es recomendable 
que sea analizado, si es que se sienten co-
hibidos en el momento de participar a pu-
diera estar asociado a algún tipo de retardo. 

Al respecto, Valdano (2020) enfatiza en que 
“la expresión oral de importancia vital, tan-
to para el diario vivir como para la adquisi-
ción de nuevos conocimientos a futuro, es 
importante que esta sea estimulada de ma-
nera precoz con el propósito de enriquecer 
sus habilidades…” (p. 8). Se hace necesa-
rio resaltar la importancia que tiene la co-
municación oral junto al desarrollo psicomo-
tor dentro de las relaciones humanas, Tanto 
docente como familia están en la obligación 
de estar prestos a los procesos de adqui-
sición y desarrollo de ambos. En el proce-
so de comunicación se debe considerar el 
lenguaje, el habla y la voz, Estos 3 niveles 
requieren para su desarrollo una unidad 
indisoluble, ya que si esta no se logra evi-
dentemente se presentarán trastornos en el 
desarrollo (Torres, 2018).

Al realizar la observación a los niños e in-
formación de los docentes se determinó 
que los niños/as con trastornos del lengua-
je, comprenden las indicaciones con diver-
sas dificultades. Sin embargo, los docentes 
consideran que existen dificultades mar-
cadas en la receptividad dificultades que 
presenta. Es normal que existan problemas 
en la comprensión en niños con este tipo 
de trastorno, pues al tener dificultades para 
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expresarse de forma oral, es decir que se 
manifiestan alteraciones en la articulación 
fonológica, se producen limitaciones para 
comprender, lo cual impide el proceso de 
comunicación (Arrimada, 2022). 

Por su parte, Marzo y Belda (2021) defiende 
para estos casos, el principio de realizar un 
buen diagnóstico y poder establecer estra-
tegias de intervención individualizadas. Es-
tas autoras sustentan su planteamiento en 
la diversidad y la divergencia de criterios 
que encuentra el docente para accionar so-
bre los niños con trastornos del lenguaje, de 
ahí la importancia de que sean capacitados 
en este sentido.

Los niños/as con trastornos del lenguaje 
que fueron objeto de estudio no siempre 
escriben y leen palabras correctamente, 
es común que se presente la omisión de 
sílabas o de letras o el cambio de sonido 
en lagunas letras. Este es un aspecto bien 
discutido en las investigaciones científicas, 
autores como Andreu et al. (2016) señalan 
que la comprensión está más limitada que 
la producción en niños/as con trastorno del 
lenguaje. 

Como lo hacen notar, Ferinu et al. (2020) 
tanto en la lectura como en la escritura el 
tipo de palabra sobre todo los verbos y el 
tipo de oración, ya sea simple o compuesta 
y que las dificultades se acentúan más en 
oraciones afirmativas e interrogativas. Con-
trario a este resultado, Coloma et al. (2017) 
sostienen que el tipo de oración no influye 
y Ferinu et al. (2020) enfatizan en la necesi-
dad de evaluar el contexto educativo y su 
influencia en el desarrollo del lenguaje para 
cada momento. 

En el 100 % de los niños/as con trastorno 
del lenguaje se detectó que no existe una 
participación en actividades y una comuni-
cación de manera espontánea. Esta situa-
ción es una consecuencia de las diferentes 
dificultades encontradas en la conducta y 
en el desarrollo de la lectoescritura en los 
niños/as con trastorno del lenguaje. 

Los niños con problemas del lenguaje oral 
son más propensos a presentar problemas 
con el desarrollo de la lectoescritura (Adlof 
& Hogan, 2019). Por lo que, Granada et al. 
(2022) sugieren que se traten en la escue-
la y en la familia temas de interés para los 
niños, de esta forma incrementará su “input 
lingüístico” y por consiguiente su vocabu-
lario.

Conclusiones

Atendiendo a la naturaleza de la investiga-
ción emergieron categorías, para el trastor-
no del lenguaje se presenta: la dificultad de 
expresión oral y la comunicación no verbal, 
mientras que para el desarrollo de la lec-
toescritura se manifiestan limitadas habi-
lidades en la lectoescritura y dificultad en 
la comprensión. Esta situación evidencia al 
describir las dificultades que se presentan 
en el desarrollo del proceso de lectoescri-
tura en niños/as con trastorno de lenguaje 
oral se pudo constatar que se presentan 
dificultades al hablar, sobre todo en la pro-
nunciación de sílabas compuestas y al mo-
mento de pronunciar algunas palabras. 

Otra limitación observada es el empleo 
del lenguaje signado pues los niños adop-
tan conductas comunicativas no verbales. 
A pesar de que le cuesta trabajo adquirir 
nuevas palabras constantemente, estructu-
ran frases de manera correcta. Los niños/
as con trastorno de lenguaje no participan 
activamente en actividades que requiere 
comprensión y expresión verbal; además, 
comprenden las indicaciones dadas, pero 
con dificultad. Los niños objeto de estudio 
no siempre escriben y leen palabras correc-
tamente, es común que se presente la omi-
sión de sílabas o de letras o el cambio de 
sonido en lagunas letras.
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RESUMEN

El estudio de la competencia lectora surge por el desmotivado interés que los docentes de lengua y literatura 
y otras asignaturas, de la educación general básica dan a las prácticas de la comprensión lectora, a las des-
trezas y estrategias que los alumnos no dominan en aulas escolares, y por el desconocimiento que la mayoría 
de los docentes tenemos sobre estas competencias, mismas que los seres humanos desarrollamos a lo largo 
de nuestra existencia. El objetivo de esta exploración educativa es destacar el análisis, nivel y dinámica de 
la competencia lectora, que, en cada uno de los artículos de revisión científica, dedica y priorizar, para que 
el estudio en el desarrollo de la lectura crítica, del pensamiento crítico de los educandos sea significativo. La 
literatura académica menciona que las lecturas escogidas como por los educandos son motivadoras, llamati-
vas, gustan del interés, comprensión, mejora del lenguaje, fortalece la concentración, alimenta la imaginación. 
de los educandos, colabora en el paso de la automatización a la comprensión, porque ayuda al alumno a 
superar esa dificultad para la automatización de la lectura. El interés de la lectura por comprender lo que se 
lee, permitirá conocer las habilidades que se desarrollarán con la lectura.

Palabras clave: competencia lectora, pensamiento crítico, lectura crítica, reflexiva, educación básica.

ABSTRACT

The study of reading competence arises from the unmotivated interest that teachers of language and literature 
and other subjects, of basic general education, give to the practices of reading comprehension, to the skills 
and strategies that students do not dominate in school classrooms, and due to the lack of knowledge that most 
teachers have about these skills, which we human beings develop throughout our existence. The objective of 
this educational exploration is to highlight the analysis, level and dynamics of reading competence, which, in 
each of the scientific review articles, dedicates and prioritizes, so that the study in the development of critical 
reading, critical thinking of learners is significant. The academic literature mentions that the readings chosen 
by the students are motivating, attractive, like interest, comprehension, improve language, strengthen concen-
tration, feed the imagination. of the students, collaborates in the passage from automation to comprehension, 
because it helps the student to overcome this difficulty for the automation of reading. The interest of reading to 
understand what is read, will allow knowing the skills that will be developed with reading.
 
Keywords: reading competence, critical thinking critical reading, reflective, basic education
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Introducción

Una exploración de las prácticas lectoras 
de los estudiantes de la educación básica 
del cantón Manta en Ecuador, muestra de-
bilidad en el desarrollo de las competencias 
lectoras. Los estudiantes rara vez utilizan 
libros como instrumentos de estudio o de 
consulta, y a pesar de que es posible en-
contrar diversos formatos de lectura en el 
internet, los menores prefieren ocupar su 
tiempo en otro tipo de distracciones, que 
podrían ser causales de dificultades en la 
comprensión de los textos y potencialmen-
te, ocasionan bajo rendimiento académico 
en todas las áreas del conocimiento 

La importancia de adquirir las competen-
cias lectoescritoras ha sido referida por 
Triviño et al. (2013), Taghinezhad y Riasati 
(2020) y Hong et al. (2020), que las con-
sideran uno de los procesos fundamenta-
les en la formación escolar. Estos autores 
afirman que tales competencias ocupan 
un lugar destacado entre los aprendizajes 
escolares que están relacionados con ellas 
y la potencialidad del desarrollo de capa-
cidades cognitivas y metacognitivas. Las 
competencias lectoescritoras son la base 
del resto de las competencias curriculares, 
tan importantes en educación, ya que la 
comprensión de enunciados de problemas 
matemáticos, por ejemplo, precisa de un ni-
vel elevado de comprensión lectora. Alcan-
zar un buen nivel de competencia lectora, 
por tanto, puede ser un antídoto contra el 
fracaso escolar (Ramos, Cáceres-Reche, 
Marín-Marín, José, & Rodríguez-Jiménez, 
2021).

Esto hace que los estudiantes no desarro-
llen la lectura como un hábito intelectual y 
cultural a pesar de ser la base del conoci-
miento y fuente de riqueza intelectual que 
aporta a su formación integral.

El fracaso en la lectura comprensiva pue-
de estar causado por otra serie de factores, 
todos ellos muy interrelacionados, como 
pueden ser, entre otros, la confusión so-
bre las demandas de la tarea, la posesión 

de insuficientes conocimientos previos y/o 
estratégicos, un insuficiente control de la 
comprensión o problemas en las personas 
que la padecen, que tienen dificultad para 
encontrar las palabras adecuadas, y usan 
expresiones que no tienen sentido en ese 
momento o les cuesta entender lo que di-
cen los demás (Ramos, Cáceres-Reche, 
Marín-Marín, José, & Rodríguez-Jiménez, 
2021).

Al respecto, el problema de falta de desa-
rrollo de las competencias lectoras surge 
como oportunidad para trabajar problemas 
de aprendizaje, tales como son el reconoci-
miento de fonemas, la falta de retención de 
información, lentitud en la lectura y déficit 
en el deletreo. Además, el alumnado carece 
de recursos económicos, limitando el acce-
so a textos y quizás por ello, sienten temor 
al leer, se detectan fallas en la entonación y 
el control de la respiración ocasiona frustra-
ción y apatía hacia la lectura (Valdebenito, 
2012).

En las competencias lectoras del alumnado 
de educación primaria en riesgo de exclu-
sión social: Ramos et al. (2021), sostienen 
que las competencias ocupan un lugar des-
tacado entre los aprendizajes escolares, 
que están relacionados con ellas y con la 
potencialidad del desarrollo de capacida-
des cognitivas y metacognitivas, son tan 
importantes en educación, que precisan de 
un nivel elevado de comprensión lectora, 
puede ser un antídoto contra el fracaso es-
colar.  

Salmerón & Villafuerte (2019), en las prác-
ticas innovadas a partir de la dinamización 
de la lectura se centran en las necesida-
des del alumnado para realizarlas, estas le 
permiten mejorar el nivel de los logros de 
aprendizaje a niveles significativos en la 
educación básica.

Arteaga (2020), piensa que implementar es-
trategias para el desarrollo del pensamiento 
crítico como lo exige el Ministerio de Educa-
ción  del Ecuador  por parte de los docentes, 
como: digitales, socioemocionales, matemá-
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ticas y comunicacional, ayudan a abordar a 
cada uno de los estudiantes la diversidad de 
las inteligencias múltiples, la inclusión y la 
adaptación de destrezas adecuadas en los 
estudiantes con necesidades educativas, 
obteniendo resultados de aprendizajes sig-
nificativos del pensamiento crítico.

La motivación que tienen los autores para 
desarrollar el presente estudio es aportar 
al mejoramiento de la práctica lectora ex-
tensiva desde la revisión de publicaciones 
especializadas sobre este tema. Respecto 
a las competencias lectoras del alumnado 

Una vez analizados los artículos en Sco-
pus, Scielo, Ridalyc, Google académico, 
Latindex, entre otros pudimos determinar 
en forma exhaustiva las competencias lec-
toras en cada una de las habilidades que 
los articulistas o expositores manifiestan en 
cada uno de los documentos de investiga-
ción para la elaboración de nuestro artículo 
científico, así dentro de la lectura y pensa-
miento crítico el 26,66 %  de los autores in-
dican afirmativamente que debe se promo-
verse esta habilidad personal, tomando en 
cuenta las diversas metodologías, técnicas 
y herramientas que el docente tiene a mano 
para  llevar a cabo este proceso   lector, un 
0 %  no participa con ningún criterio a fa-
vor, un 6,67%  están un tanto indecisos con 
exigencias  para relacionar el pensamiento 
crítico en los en los educandos de  la edu-
cación básica.  

Tabla 1. Componentes de la comprensión lectora

de educación básicas, aportar al fomento 
de la práctica lectora desde las aulas de 
educación, mejorar el nivel de comprensión 
lectora y fluidez de los niños, innovar los 
procesos de evaluación de las destrezas 
de la lectura.

Metodología

A este punto este trabajo de revisión acude 
al metaanálisis de 60 artículos publicados 
en revistas científicas de bases de datos 
Scopus, Scielo y Latindex: con estos subtí-
tulos para identificar el proceso.

COMPETENCIAS LECTORAS Alternativas Frecuencia %

Promueve el proceso de la 
lectura y pensamiento crítico

Si 16 26,66
No 0 00,00

Está en duda 4 6,67

Destaca importancia de las 
competencias lectoras

Si 17 28,33
No 0 00.00

Está en duda 3 5

Docentes generan motivación 
por la lectura en los niños

Si 20 33,33
no 0 00,00

Está en duda 0 00,00
TOTALES 60 100,00

Para destacar la importancia de las compe-
tencias lectora también se tomaron 20 artí-
culos de revisión en los que se aprecia un 
porcentaje de un 28, 33%, concuerdan que 
las competencias lectoras son muy impor-
tante en el ámbito de la educación básica y 
sus integrantes puesto que el docente es el 
principal promotor para conseguir esta ha-
bilidad en los educandos y seres humanos, 
un 0% no se pronuncia con ningún comen-
tario, y un 5% está con probabilidad en el 
uso de estrategias no muy definidas en la 
práctica de la competencia lectora.

Por último, en la motivación de la lectura ha-
cia los niños con: cuentos cortos, fábulas, 
leyendas y otros instrumentos que atraen la 
atención de los estudiantes encontramos en 
su totalidad que los docentes promueven, 
incentivan la lectura a los educandos en la 
educación básica.
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El inicio de un buen camino hacia el domi-
nio de esta habilidad permitirá a los estu-
diantes promover con éxitos el desarrollo 
de esta destreza.

El desarrollo de esta competencia es tan 
importante en los actuales momentos, así lo 
señala el 33,33% de lo investigado.

El resultado total de este metaanálisis en la 
suma del 100% es muy halagador dentro de 
la revisión de este artículo científico, porque 
destaca los momentos interesantes de su 
análisis en cada uno de sus temas, mismos 
que nos dan la pauta para continuar con su 
exposición científica ya sea en su momen-
to como un instrumento de difusión, para 
que el lector conozca los pormenores de la 
competencia lectora en la educación bási-
ca en nuestro país.

Resultados

La competencia lectora incluye los cono-
cimientos, destrezas y estrategias que los 
seres humanos desarrollamos a lo largo de 
nuestra vida y la capacidad de aplicar estos 
en los distintos contextos en los que se pre-
senta la cotidianidad de la educación bási-
ca de Ecuador. 

Con relación a esta investigación, se pre-
senta un análisis hermenéutico respecto a 
los siguientes constructuctos. 

La lectura y pensamiento crítico en los niños 
de la educación básica. 

Barrera & Gómez, (2022), en su investiga-
ción, señalan que la lectura no es un proce-
so de imitación, se necesita de una inclina-
ción hacia los textos para poder decodificar 
y entender la información leída. Por lo que 
es importante comprender las diversas con-
cepciones individuales de disfrutar un libro. 
La Lectura Crítica hace referencia a una 
lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analí-
tica. El pensamiento crítico implica reflexio-
nar sobre la validez de lo que se ha leído.  

Alarcón et al. (2018) sostienen que la iden-
tificación de las estrategias metodológicas 

dentro de la lectura incentiva el desarrollo 
del pensamiento crítico en los diferentes 
contextos del mundo.  Los docentes y las 
autoridades educativas están atentos para 
procurar que los educandos desarrollen 
sus hábitos lectores utilizando las estrate-
gias pertinentes que logren desarrollar el 
pensamiento crítico durante su formación 
en la educación básica.    

La propuesta de Ávila (2018) en la lectura 
de los estudiantes permite que desde la 
infancia se creen hábitos de lectura, que 
en un futuro se traduzcan en capacidades 
de pensar e interpretar situaciones reales. 
plantea actividades para generar la trans-
versalidad en el individuo; desde lo emocio-
nal hasta lo social, busca desarrollar nuevas 
capacidades, estrechar vínculos afectivos 
con las personas involucradas durante el 
proceso lector, se procura, no solo enfocar 
la lectura a las necesidades académicas, 
sino a las necesidades del pensamiento crí-
tico del ser humano.  

Barrera et al. (2021) indican que el pensa-
miento crítico y la lectura critico-reflexiva 
tienen una relación positiva fuerte. Sin em-
bargo, desarrollar el pensamiento crítico, 
la competencia lectora en los estudiantes 
de educación básica a través de la lectu-
ra critico reflexiva no es tarea fácil, pues se 
requiere que el docente comprometa sus 
experiencias y desempeño con este objeti-
vo, promoviendo en sus estudiantes valores 
morales y éticos que lo hacen un ciudadano 
digno.  

Callohuanca (2022) refiere que la importan-
cia de la lectura critico-reflexiva es promo-
ver junto con el pensamiento crítico los va-
lores morales éticos de los estudiantes en 
la educación básica, el compromiso y par-
ticipación del docente en este ámbito tiene 
como tarea fundamental promover la lectu-
ra crítica – reflexiva en cada uno de ellos y 
lograr junto con el   hábito lector, un buen 
nivel de comprensión lectora. 

Cruz Blas (2022), por su parte, menciona el 
juego de roles en la lectura de imágenes, 
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con ideas relevantes diferenciadoras las 
cuales consistieron en pasar de la simple 
contemplación momentánea del aviso pu-
blicitario a ampliar el tiempo de observa-
ción, como una técnica para el desarrollo 
del pensamiento crítico en estudiantes de 
educación básica regular. 

Según Chango (2021), la violencia intrafa-
miliar es un fenómeno social, afecta al 21% 
de los encuestados, basado en los tipos de 
maltrato, existen relaciones irrespetuosas 
entre los miembros del hogar, la solución de 
problemas se da por gritos e insultos, sien-
ten rechazos, no son queridos, existe abuso 
verbal, entre otros; estos problemas afectan 
el proceso de Lectura y pensamiento crítico.

Para desarrollar el pensamiento crítico, se 
puede despertar el interés de los estudian-
tes de manera efectiva, se ha comprobado 
que los videos ayudan a lograr aprendizajes 
significativos en los estudiantes de los dife-
rentes niveles de educación básica como 
buen uso de las Tics., siempre y cuando 
se oriente de forma adecuada, pero pocos 
profesores lo utilizan como recurso didácti-
co, debido a que muy pocos son lo que se 
familiarizan con el uso de las Tic (Dionicio, 
2022). 

Entre las estrategias del lenguaje oral están, 
fomentar la imaginación, la capacidad pen-
sativa, la reflexión y recapacitación, tam-
bién busca fomentar el pensamiento crítico, 
su manera de expresarlo, formar personas 
más independientes dispuestas a buscar 
soluciones alternativas, comunicarlo oral-
mente, expresar o comunicar los conoci-
mientos y opiniones sobre un tema, ya sea 
exponiéndolos, debatiendo o dialogando 
con un compañero o grupo entero, para 
obtener reflexiones y conclusiones propias 
señaló García (2018).  

Analizando la revisión de las estrategias 
lectoras de Gallardo (2021), deduce, que 
los docentes deben utilizar al inicio de la 
lectura, estrategias como: plantear un resu-
men, preguntar qué conocen sobre lo que 
aborda el texto, decir que piensan, dejar 

emitir opiniones sin juzgarlos antes de que 
lean texto, orientarlos sobre las ideas que 
encontrarán en el texto,  preguntar  que  
han  entendido,  qué  dudas  tienen,  qué  
piensan  sobre  lo  han  leído,  proponerles  
hacer  uso de notas, mapas mentales, re-
súmenes, ubicación de ideas importantes, 
subrayados, compartir opiniones o ideas  
con sus compañeros, para desarrollar un 
óptimo pensamiento crítico. 

Guerrero et al. (2018), mencionan que los 
niños de quinto de primaria con edades que 
oscilan entre 9 y 11 años deben despejar 
de sus mentes el trabajo individual, por el 
trabajo colaborativo, en grupos de forma 
común, como una estrategia de participa-
ción, incentivación y ayuda mutua, entre pa-
res con la visión de rescatar y retroalimentar 
los elementos con desface de aprendizaje 
en lectura y el pensamiento crítico. 

Medina (2021), hace referencia a la eficien-
cia de programas de conciencia fonológica 
aplicados a los estudiantes con retraso lec-
tor, obtiene resultados positivos con relación 
al grupo principal; resalta la trascendencia 
de incorpora el estímulo de habilidades de 
conciencia fonológica con múltiples acti-
vidades en el contexto educativo, permite 
la incidencia significativa de la conciencia 
fonológica en el aprendizaje del proceso 
de la lectura crítica, y pensamiento crítico, 
siendo fundamental su estimulación en los 
primeros años de estudio. 

Mendieta (2021), por su parte, piensa que 
los docentes con el uso de las metodolo-
gías educativas como el Aprendizaje basa-
do en problemas desarrollan la creatividad 
del pensamiento crítico de los estudiantes, 
su estructura mental, desarrolla aptitudes 
innatas, ideas innovadoras, aumentan su 
efectividad en el medio y entorno donde 
relacionan su actividad social, educativa. 
Los docentes, en el uso eficiente de estas 
metodologías educativas logran de manera 
eficiente buenos resultados. 

Mosquera (2021), en su  trabajo sobre la 
Didáctica del Pensamiento Crítico en Co-
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lombia,  señala que la didáctica es el eje 
esencial del proceso de enseñanza apren-
dizaje, está compuesta por la planificación, 
facilitación y evaluación; la inferencia, la ar-
gumentación, la proposición, el análisis y la 
comprensión de situaciones o eventos, el 
docente muestra preocupación por el uso 
en su praxis de las técnica y recursos, para 
que los estudiantes consoliden, validen y 
comprendan los conocimientos, previos 
como nuevos,  eficaces para desarrollar las 
habilidades de pensamiento crítico.  

Para orientar el desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo en los estudiantes se dise-
ñó un programa de estrategias de lectura 
en las instituciones educativas interesadas 
en el proceso de investigación. Lo más sig-
nificativo del programa es que está funda-
mentado en un marco filosófico, con funda-
mentos axiológicos, epistemológicos y un 
marco pedagógico con principios y enfo-
ques educativos porque permitirá el fortale-
cimiento de las habilidades de orden supe-
rior a través del desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo (Muñoz, 2022). 

Nuñez.et al. (2020) afirman que el objetivo 
principal de la educación es que se impar-
te a todos los niveles, no solo para brindar 
información de los diversos tópicos o espe-
cialidades, sino para incentivar y estimular 
en el estudiante la aplicación de estrategias 
que sean complejas o de orden superior, 
entre estas se encuentra el pensamiento 
crítico  

Ossa et al. (2017) iniciaron una medición 
del pensamiento crítico. Ellos indican que 
no está solo conformado por complejas ha-
bilidades cognitivas, debe ser evaluado, 
medido constantemente para observar sus 
avances cognoscitivos. El docente decidi-
rá, determinará la medición del desarrollo 
del pensamiento crítico, su espíritu crítico 
relacionado con las habilidades lectoras 
críticas, el cual estaría relacionado del suje-
to, es necesario tener una base común para 
lograr compartir experiencias y evidencias 
empíricas.  

Polo et al. (2022) coinciden en el ámbito 
de la lectura inferencial junto a los fatores 
institucionales, académicos y personales 
como una herramienta de desarrollo lector, 
y abstracción, permitieron a los estudiantes 
fortalecer su pensamiento crítico en el mo-
mento de interpretar, analizar y argumentar, 
en la educación general básica. El proceso 
de la comprensión lectora se da a lo largo 
de toda la vida del estudiante, el docente 
utiliza en él, el uso de estrategias, técnicas 
adecuadas y diversas a fin de fortalecer los 
aprendizajes.

La utilización de estrategias metacognitivas 
por los docentes en las fases del desarro-
llo lector fueron la planificación, supervisión 
y evaluación, quienes ayudaron a mejorar 
significativamente la comprensión lectora 
de textos, y el pensamiento crítico señala 
Tamayo (2021).  

Utilizar estrategias innovadoras también 
constituye un aporte para el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes, si-
tuación que les permitirá responder con 
pertinencia a todas las exigencias que se 
presentan en la actualidad y trascender en 
el futuro, que será aún más veloz (Tapia, & 
Castañeda, 2022).  

El aula invertida emerge es otra propuesta 
de mejora que puede aplicarse desde la 
educación básica hasta la superior, como 
una oportunidad para mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje, más profundo 
de acuerdo a su estilo y ritmo, permite for-
talecer la práctica pedagógica,   la diver-
sidad presente en el aula y personalizar la 
respuesta educativa que ofrecen a cada es-
tudiante, adecuándolas a sus necesidades 
individuales, para desarrollar las competen-
cias lectoras y pensamiento (Vidal, 2022),. 

Por su parte Villavicencio et al. (2022), men-
cionan que, entre las técnicas y métodos 
principales utilizados para mejorar el pen-
samiento crítico se encentran: la Gamifi-
cación, el Design Thinking, el Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP), la Resolución 
Creativa  
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Las técnicas recomendadas para el de-
sarrollo del pensamiento creativo son: Ac-
tividades lúdicas, es decir utilizar el juego 
como mediador del conocimiento y apren-
dizaje; también se puede aplicar técnicas 
de artes plásticas y artes visuales como el 
dibujo, la pintura, el grabado, el collage y el 
modelado, otra técnica es la ruptura de la fi-
jación funcional realizado actividades como 
la sinéctica que motiven la creación de nue-
vos objeto o nuevas funcionalidades, en la 
lectura y pensamiento crítico en la educa-
ción básica.   

Docentes desarrollan competencias lec-
toras en la educación básica

La práctica docente es un proceso com-
plejo en donde interactúan de forma diná-
mica diferentes aspectos, entre los cuales 
se encuentran los sociales, los curriculares, 
burocráticos, tradiciones y costumbres es-
colares y regionales, toma de decisiones 
políticas y administrativas; así como la se-
lección y uso de materiales.

Por esta razón Arnés & Zabaleta. (2022), en 
su análisis con la conceptualización de la 
lectura, destaca que el enfoque teórico pre-
dominante es el cognitivo y psicolingüístico, 
el aprendizaje está considerado como un 
recurso o estrategia que posibilita abordar 
los desafíos que se plantea para los estu-
diantes en los aprendizajes escolares, en el 
contexto de aula. El juego educativo o di-
dáctico, se diferencia de los juegos en los 
que los niños participan en otros contextos, 
y la con el desarrollo de la competencia lec-
tora.  

Cáceres et al. (2022), relacionan los libros 
digitales con las grandes posibilidades 
para despertar el interés en la lectura en los 
más jóvenes que resultaría muy interesante 
aprovechar, dada la importancia de adqui-
rir estos hábitos para el éxito académico y 
la educación integral de la persona en ge-
neral, para animar la lectura desde textos 
enriquecidos por medio de la tecnología y 
fomentar las competencias lectoras.  

Carpio (2020), en su desarrollo de la aten-
ción selectiva, indica que los resultados 
de los juegos “DIMAPA” influyen favorable 
y significativamente en el desarrollo de la 
atención selectiva en los estudiantes del 
grupo experimental, estos juegos   actúan 
como mediadores en los procesos de en-
señanza aprendizaje, por tal razón es una 
propuesta dentro de nuestra investigación 
para la práctica en la educación básica 
como desarrollo de la comprensión lectora.

Las competencias lectoras están relacio-
nadas con la pedagogía y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, señalan aspectos 
fundamentales para la futura acción docen-
te, indican aquellos elementos referidos a 
las competencias y habilidades lectoras 
específicas, resaltan los tipos de activida-
des y recursos didácticos empleados en las 
últimas décadas para la enseñanza de la 
práctica, compresión lectora y la necesidad 
constante de avance y renovación a nivel 
universal para mejorar el desarrollo de las 
competencias lectoras lideradas por los do-
centes (Díaz et al. 2022).

En las escenas de la lectura en las que rea-
liza su trabajo de investigación, la práctica 
lectora es experiencia y acto, que existe un 
espacio temporal, material y psicológico es-
pecífico y que implica habilidades y compe-
tencias lectoras, moviliza emocionalidades. 
Para el protagonista de la narración, esta 
forma, de comprender las prácticas lingüís-
ticas implica trabajar el reconocimiento de 
ellas, por lo que el quehacer docente se ve 
interpelado a hacer viva la sala de clases 
(Gaete, 2019).   

Manjarres y Zwierewicz (2021) afirman que 
la naturaleza compleja que permea este 
espiral cíclico, que se mueve en múltiples 
direcciones, llamado educación, muy pro-
bablemente hará que dentro de algún 
tiempo se generen nuevas concepciones 
en relación con la práctica pedagógica, la 
metacognición y la comprensión lectora en 
lengua extranjera. De hecho, el educador 
determina las estrategias en la competen-
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cia lectora que realizará en los procesos 
educativos.  

Méndez (2021), en su videojuego en la bási-
ca primaria señala que es importante el de-
sarrollo de este trabajo investigativo permite 
conocer en profundidad nuevas estrategias 
de animación a la lectura y planificar otras 
muchas desde un enfoque pedagógico. La 
animación a la lectura como una actividad 
programada, donde se debe tener en cuen-
ta las características de sus alumnos, sus 
intereses y motivaciones, así como el espa-
cio, el mobiliario, el tiempo que dedicaran a 
la realización de las actividades, teniendo 
muy presentes los criterios metodológicos 
de lectura y su competencia en los tres pri-
meros años de Educación General Básica. 

Narro (2022) describe los procesos que 
involucran los recursos expresivos y la co-
municación oral como la planificación de 
los discursos (analizar las circunstancias, 
el empleo de soportes escritos, la anticipa-
ción y preparación el tema y las interaccio-
nes), la conducción del discurso (interac-
ción, tema), la negociación del significado, 
la producción del texto (compensar facilitar, 
y corregir lo producido) y los elementos no 
verbales (gestos, voz, mirada y movimien-
tos) facilitan la posibilidad de llevar a la 
práctica una comunicación significativa y 
real de las competencias lectoras.

 El estudio de Pamplona et al (2019), los 
autores deducen que existen diferentes es-
trategias metodológicas innovadoras para 
el aprendizaje de las áreas básicas en edu-
cación primaria entre ellos: los murales, los 
proyectos de aula, la enseñanza recíproca, 
el microcuento, las dramatizaciones, las 
TIC, el juego, el videojuego. La mayoría es-
tán basadas en un enfoque metodológico 
de aprendizaje cooperativo o colaborativo 
que se caracterizan por la participación de 
los estudiantes y el apoyo que se ofrece en-
tre sí, como grupos, para fomentar la com-
petencia lectora.

Porras y Ortega (2019) enfocan el análisis 
de las categorías teóricas: calidad educati-

va, competencias de desempeño y aplica-
ción de las tecnologías, también aplicadas 
por el docente en su momento oportuno 
emergen relaciones explícitas o subyacen-
tes consentido de interdependencia entre 
sí. Además, se perciben complejidades es-
tructurales y funcionales en sus procesos 
relacionales desde una visión sistémica, de 
la lectura, orientados al desarrollo dinámico 
de los estándares nacionales y los referen-
tes internacionales de competencias lecto-
ras. 

Ramos et al. (2021) mencionan que es muy 
reciente la revisión científica sobre las difi-
cultades de adquisición de las competen-
cias lectoras, en situaciones de desventaja 
educativa, se tornan deslucidas los estu-
diantes y el docente no encuentra buenas 
ideas para relacionarlas, ya que aun siendo 
un problema educativo siempre ha existido, 
desde hace unos 15 años cuando comien-
za a haber un volumen de producción signi-
ficativo en las competencias lectoras.  

Reátegui et al (2022), ratifican que la com-
prensión lectora es fundamental en el proce-
so de aprendizaje toda vez que está orienta-
da a coadyuvar en la mejora académica de 
los estudiantes, frenar significativamente el 
bajo rendimiento en las constantes evalua-
ciones que realizan los docentes. La utiliza-
ción de los organizadores gráficos por ser 
visuales posibilita la organización de ideas, 
la clasificación, la creatividad y generan la 
ayudamemoria de los conocimientos para 
desarrollar la competencia lectora.   

Rodríguez et al (2022) en su investigación 
proponen el uso del libro álbum como es-
trategia para la interconexión de emociones 
que genera la motivación, el gusto por leer; 
para lograrlo,  sugieren de manera reiterati-
va poner en práctica el uso del libro-álbum 
meta ficcional; en primer lugar, por el inte-
rés que despierta en el lector; en segundo, 
porque permite reflexionar sobre el propio 
estado emocional y sobre los estados emo-
cionales del otro; y tercero, porque requiere 
del lector el uso de diferentes competencias 
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lectoras, entre ellas, las inferenciales, para 
fortalecer las habilidades.   

La Caracterización de las prácticas docen-
tes indican Rovira & Bolaño (2018).  -en el 
proceso de enseñanza de la comprensión 
lectora- podrían convertirse en una herra-
mienta, empoderada a través de un proce-
so de reflexión por parte de los docentes 
de las instituciones, mejorarían el proceso 
de mejoramiento continuo, en las habilida-
des de aprendizaje de las diversas áreas 
y potenciaría el nivel de las competencias 
lectoras.  

Según Vega (2021), en su revisión siste-
mática, sostiene  que la práctica de la lec-
tura crítica, mediada desde la práctica de 
estrategias para el desarrollo y fomento de 
las competencias lingüísticas del idioma in-
glés, encontró, que los docentes de lectura 
crítica podrían desarrollar una mediación 
pedagógica más eficiente en el área de 
lectura crítica logrando afianzar de manera 
autocrítica el enfoque de la cultura lectora 
y gestionar en sus estudiantes el desarro-
llo de las competencias lectoras que ellos 
tienen.

Vicuña (2021), comenta en su revisión teóri-
ca se debe comprometer a todos los docen-
tes de las escuelas públicas y privadas en 
sus labores del aula para que se capaciten 
cada día más en los procesos didácticos, 
pedagógicos, y competencias lectoras ya 
que los nuevos paradigmas son olvidados 
en gran manera o quizá descuidados; en-
tonces, en el trabajo está en el compromi-
so de cada uno por cimentar la capacidad 
escritora para desarrollarlas junto sus edu-
candos.  

Motivación por la lectura en los niños de 
la educación básica en ecuador

A los niños se les debe ofrecer libertad para 
elegir los libros que quieran y para dejar un 
libro cuando no les apetezca leer o nos les 
guste la historia.

Por esta razón Acosta et al. (2022), la ob-
serva como una problemática que día a día 
toma más fuerza en la sociedad actual, in-
volucra los procesos normales de cualquier 
individuo a nivel general, que juntamente 
con una situación de vulnerabilidad social 
y de poca estimulación familiar. El docente 
debe contar con la capacidad de generar 
estrategias motivadoras principalmente con 
la lectura, donde los estudiantes se sientan 
animados por las lecturas guiadas, apoyos 
visuales, ejercicios de adaptación, entre 
otros.

Aguilar & Ruiz (2015) comentan que la lec-
tura de cuentos infantiles, incentiva a los 
niños y niñas a desarrollar habilidades de 
comprensión lectora, ayudándolos de esta 
manera dejar volar su creatividad e imagi-
nación en el mundo fantástico de la lectura 
en el contexto de nuestras vidas. 

Para fortalecer la compresión lectora de-
bemos  incluir el cuento infantil en los es-
tudiantes, esta estrategia  es altamente sa-
tisfactoria; la mayoría tuvo una gran mejoría 
en el manejo de la categoría Comprensión 
lectora y la subcategoría Niveles de com-
prensión lectora literal 1 y 2, en la aplica-
ción de estos cuentos infantiles se realiza-
ron ajustes como: la racionalización de los 
ítems, la retroalimentación de los talleres 
didácticos y la puesta en escena de varias 
técnicas como el coloreo, la dramatización, 
la simulación del noticiero y el baúl de men-
sajes, lo cual ayudó a mejorar notablemente 
el alcance de este objetivo señala Burbano 
(2017)  

El enfoque lúdico  con  las  ocupacio-
nes  como  el  juego,  las  comunicativas, 
la inquisición de  los  estudiantes, ayuda 
a gozar de la alegría del hallazgo, fomen-
ta aprendizajes más largos y significativos; 
expresivos, necesitan de tácticas metodo-
lógicas concretas que permitan desarrollar  
la  corporeidad,  la  afectividad,  la  social  
y  la  cognitiva  de  los alumnos,  por  lo  
cual  se  puede  decidir  que  en  el  marco  
del  aprendizaje cooperativo podría ser un 
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recurso efectivo para la convivencia armó-
nica en la sociedad indican Cajahuaman et 
al (2017).  

Escalante & Caldera (2008) manifiestan en 
su estudio “Literatura para niños”, que el 
reto de la escuela de hoy es promover un 
cambio: de no lectores a lectores eficientes 
a través de la literatura para niños. Se persi-
gue estimular el poder creativo y desarrollar 
la imaginación. Ello se logra con docentes 
que orienten y proporcionen estímulos, que 
ofrezcan un clima para la lectura y produc-
ción de textos literarios, que motiven, invo-
lucren al niño con la lectura.    

Para generar mayor motivación por las 
prácticas de lectura de diversos géneros 
discursivos se necesita producir el cambio 
conceptual necesario en la enseñanza para 
elevar las actitudes y el placer por la lectura 
del estudiantado y, por ende, la calidad de 
sus aprendizajes (Fuentes, at al., 2019). 

 Gómez & Serrano (2011), en su análisis 
para mejorar la fluidez lectora en niños con 
dislexia destaca que la fluidez lectora ha 
sido a menudo pasada por alto en el diag-
nóstico y la intervención educativa, lo que 
significa que muchos en esta área no reci-
ben un tratamiento adecuado y pueden lle-
gar a perder la motivación y el interés por la 
lectura debido al gran esfuerzo que supone 
para ellos enfrentarse a los textos escritos. 
Además, como se ha expuesto, la lectura 
fluida constituye un aspecto de gran im-
portancia por la relación que mantiene con 
otras habilidades para realzar el desarrollo 
de la lectura.

La revisión de estrategias generada desde 
todas las áreas del currículo según Jarami-
llo (2019), propende de la adquisición de 
aprendizajes significativos y contextualiza-
dos, enfocados en adquirir competencias 
comunicativas en los estudiantes, generar 
estrategias de lecturas innovadoras,  ha-
bilidades expresivas, cognitivas y de com-
petencia lectora; la escuela está llamada a 
motivar a sus estudiantes para que logren 
apropiarse del mundo lector y de esta forma 

llegar a introducirse en un universo infinito 
de conocimientos y experiencias. 

Este género tiene enormes posibilidades di-
dácticas ya que es un medio muy atractivo 
para el alumnado de todas las edades, ya 
que resulta fácil su comprensión por me-
dio de imágenes. Además, el cómic inclu-
ye dos elementos importantes que atraen a 
nuestros estudiantes: el humor y lo lúdico, 
factores imprescindibles para garantizar un 
aprendizaje significativo (Jiménez, 2014).  

Lucas & Marcillo (2020), por su parte des-
tacan las lecturas como cuentos, fábulas, 
debates, y su debida motivación para for-
talecer la resiliencia de los estudiantes de 
Educación General Básica, promoviendo 
otros beneficios como el desarrollo de la 
comprensión lectora y el pensamiento crí-
tico logrando hacer de la lectura un hábito 
fructífero acorde a la edad del estudiante, 
considerando que las lecturas   aportan 
otros valores como el bienestar y la salud 
mental. 

Mancini (2018), en el estudio de tareas cog-
nitivas indica los resultados encontrados en 
este estudio fue que las dimensiones mo-
tivacionales fueron independientes entre sí 
para cada niña o niño, cuando se realizó el 
análisis de las correlaciones, estuvo acorde 
con lo planteado por la teoría de expectati-
va-valor (Eccles & Wigfield, 2015), e impli-
có que los niñas y niños pueden disfrutar 
de una tarea, sin necesariamente creer que 
son buena/os realizándola, o ser buena/os 
realizándola pero no disfrutarla.  

Montoya (2012) reconoce estrategias como 
la lectura de cuentos, es posible programar 
, motivar y desarrollar proyectos de aula de 
manera transversal; puesto que el área de 
lenguaje está definitivamente comprometi-
da con todas las demás áreas permite que 
los niños disfruten las actividades escolares 
y se enriquezcan con sus propias experien-
cias desde luego orientadas por la docente; 
logrando que se desarrollen competencias 
lectoras comunicativas que mejoraran las 
relaciones con el entorno y permitirán que 
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el estudiante se desempeñó como gestor 
de aprendizajes nuevos. 

Olano (2022), manifiesta que las habilida-
des investigativas en los estudiantes, las 
que impactan en el quehacer escolar son: 
la observación, interrogación, argumenta-
ción, sistematización de información habili-
dades de lectura y escritura, espíritu de in-
dagación, aprendizaje autónomo, análisis, 
evaluación, entre otras, las cuales deben 
de sembrarse en el hogar, incentivar en la 
escuela y aplicarlo en el mundo, por ello es 
fundamental que desde Latinoamérica se 
establezcan más programas y proyectos en 
favor de los educandos, así se logrará es-
tablecer una mejor sociedad que valora el 
saber y la búsqueda de soluciones. 

Macías (2017), dice la utilización de la lec-
tura de imágenes es una estrategia meto-
dológica que permitirá a los docentes guiar 
la comprensión lectora motivante en sus 
estudiantes, tendrán la posibilidad de dis-
tinguir texto y gráficos a través del análisis 
y la descripción, en los cuales se enuncien 
sus características: como color, estatura, 
partes principales, forma, tamaño, posición 
y secuencia de acciones, para mejorar la 
comprensión lectora de los niños y niñas de 
primer año de educación general básica.  

Paucar, (2022) recomienda que se sigan 
elaborando estudios sobre Animación a la 
Lectura en diferentes contextos y dirigido a 
diferentes niveles de escolaridad, desde un 
enfoque sociocultural. Si bien, el trabajo en 
un aula, en una institución, no hace cam-
bios significativos cuantitativos e impacto 
en todo el sistema educativo, si la literatura 
transforma una vida, estos proyectos resul-
tan trascendentes e invaluables; y efectiva-
mente, la literatura transforma a los niños, a 
los jóvenes y a sus mediadores.

La biblioteca de aula, como parte de la lec-
tura motivadora es un espacio donde niños 
y niñas, tienen la oportunidad de desarrollar 
su lenguaje y tener un aprendizaje signifi-
cativo. El docente puede utilizar varias es-
trategias que le permitirá fomentar el hábito 

lector en los niños, ser creativos y críticos 
de los textos que les son narrador, debe 
realizar una planificación donde especificar 
qué actividades va a realizar como es: prés-
tamos de libros, registros de textos, agenda 
de lectura, padrinos lectores, intercambio 
de lectores para la lectura de cuentos, ac-
tividades con ejemplares únicos, proyectos 
producción de textos. Así lo evidencia Ri-
palda & Sánchez (2020) en las estrategias 
para el desarrollo del lenguaje.  

Rodríguez (2021) al mismo tiempo destaca 
que el uso de los cuentos infantiles fue pro-
gresivo, distribuyendo así por dimensiones 
esto facilitó el avance en la lectura por nive-
les, este asenso hizo posible, la compren-
sión desde lo más simple a lo más complejo 
como es el nivel crítico obteniendo resul-
tados favorables. Se identificó mediante el 
instrumento del post test la mejora de los 
resultados de tal manera que los estudian-
tes superaron el proceso y se ubicaron la 
mayoría en logro destacado, seguido del 
logro destacado.  

Lo planteado anteriormente  es corroborado 
por Sierra ,(2022) quien dice que la  com-
prensión lectora a diferencia de la lectura, 
implica una serie de acciones y operacio-
nes que deben responder a un proceso or-
denado desde el plano psicológico, cogni-
tivo y lingüístico en el que el docente debe 
fungir como mediador entre el estudiante y 
el  texto aportándole las estrategias necesa-
rias para lograr el objetivo final, el educador 
debe realizar una actualización de sus sa-
beres en torno al fortalecimiento de los fun-
damentos básicos del área de enseñanza.  

Es absurdo que se les siga insistiendo con 
programas de enseñanza obsoletos para 
unos estudiantes nativos digitales o insistir 
en libros impresos, cuando los estudiantes 
leen de manera habitual en soportes digita-
les y web; sino que es necesario mostrarles 
y guiarlos de modo que logren capacidades 
para enfrentar, manejar y procesar grandes 
cantidades de información de manera prác-
tica y eficiente, permitiéndoles disfrutar de 
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la lectura y  su competencia , como un me-
dio para el disfrute y ocio personal, Así lo 
describe Solís (2017) p.12.   

Conclusión

En un mundo globalizado y multilingüista la 
madurez y autonomía que debe tener un es-
tudiante para realizar la lectura a su ritmo y 
de acuerdo con su entorno cultural, nos lle-
va a evaluar lo hecho con anterioridad para 
proponer un mejor resultado hacia el futuro, 
que la lectura de todo tipo de textos sea im-
portante para su acervo cultural y que en la 
medida que vaya logrando cumplir con las 
metas, estas se vean reflejadas en su con-
texto social, cultural y político. Y es por esto, 
que la mejor manera de lograrlo es brindan-
do a los maestros de todos los niveles, las 
herramientas para evaluar de manera más 
objetiva, los avances y logros de los alum-
nos en materia de lectura y escritura.

Observar cómo los maestros desarrollan 
sus clases aisladamente, en ciertos casos 
olvidando la importancia de transversalizar 
la enseñanza desde todas las áreas del co-
nocimiento; esto deja ver una clara necesi-
dad de generar trabajo colaborativo entre 
docentes; frente a la planeación, articula-
ción e implementación de estrategias gene-
radas desde todas las áreas del currículo, 
de tal forma que propenda en la adquisición 
de aprendizajes significativos y contextuali-
zados, enfocados en adquirir competencias 
comunicativas en los estudiantes. Generen 
estrategias de lectura innovadoras, como 
un estímulo positivo que puede favorecer 
habilidades expresivas, cognitivas y de 
comprensión lectora; además, la escuela 
está llamada a motivar a sus estudiantes 
para que logren apropiarse del mundo lec-
tor y de esta forma llegar a introducirse en 
un universo infinito de conocimientos y ex-
periencias.

Se destaca la importancia de que los maes-
tros sean un referente lector para sus estu-
diantes, generando en ellos un hábito pla-
centero el cual no solo sea desarrollado en 
el aula, sino que trascienda a la cotidiani-

dad, desarrollando habilidades comunica-
tivas; además adquiriendo un pensamiento 
crítico y reflexivo. 

se señalaba anteriormente los docentes y 
las escuelas tienen el deber de plantear la 
lectura como una posible actividad de dis-
frute, lo cual nunca se logrará si se sigue 
forzando a los estudiantes de manera per-
sistente año a año y mes tras mes con un 
determinado libro perteneciente a plan de 
lectura obligatorio para su nivel, si bien es-
tos programas tienen un impacto positivo 
en las competencias lectoras de los estu-
diantes, no necesariamente los niños, niñas 
y jóvenes estudiantes lo asimilan de dicha 
manera.
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RESUMEN

Con el objetivo de demostrar la importancia que tienen las vicuñas como recurso natural para el desarrollo 
del turismo biocultural se realizaron entrevistas y registro de campo a fin de obtener información e imágenes 
de productos turísticos del noroeste argentino. Se parte de indicios que aseveran que las vicuñas, como pa-
trimonio natural, contribuyen al turismo de la región, para lo cual se analizan 60 fotos relacionadas al turismo 
biocultural en Cafayate y Molinos (Provincia de Salta), y en Purmamarca y Salinas Grandes (Tumbaya, Provin-
cia de Jujuy). Analizando los datos se verifica la diferencia del impacto que tienen las vicuñas en el turismo 
local, por lo que se los organiza por similitudes en dos grupos: Cafayate con Purmamarca, y Salinas Grandes 
con Molinos. En el primer grupo la especie tiene menos representatividad turística en relación al segundo. 
Registrándose que la historia local del camélido y posibilidad de comercialización de su fibra influyen en la 
diferencia. Los resultados adquiridos sirven como base para actuales y futuras investigaciones en la conser-
vación de las vicuñas, de su hábitat, y en el desarrollo de las potencialidades del turismo biocultural.

Palabras clave: vicuñas; patrimonio natural; turismo biocultural

ABSTRACT

With the objective of demonstrating the importance of vicuñas as a natural resource for the development of 
biocultural tourism, interviews and field recording were carried out in order to obtain information and images of 
tourist products in northwest Argentina. It is based on evidence that asserts that vicuñas, as a natural heritage, 
contribute to tourism in the region, for which 60 photos related to biocultural tourism in Cafayate and Molinos 
(Province of Salta), and in Purmamarca and Salinas Grandes (Tumbaya, Province of Jujuy). Analyzing the data, 
the difference in the impact that vicuñas have on local tourism is verified, so they are organized by similarities 
into two groups: Cafayate with Purmamarca, and Salinas Grandes with Molinos. In the first group, the species 
has less tourist representation in relation to the second. It is noted that the local history of the camelid and the 
possibility of commercializing its fiber influence the difference. The results acquired serve as a basis for cu-
rrent and future research in the conservation of vicuñas, their habitat, and in the development of the potential 
of biocultural tourism.
 
Keywords: Keywords: vicuñas; natural resource; biocultural tourism.
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Introducción

La vicuña (Vicugna vicugna) es una espe-
cie de la fauna silvestre sudamericana de 
gran importancia en la biodiversidad; por 
sus valores materiales (una de las fibras 
naturales más finas del mundo y de alto el 
valor económico); e inmateriales (la simbo-
logía y la connotación social que tiene para 
los pueblos andinos) (Vilá y Arzamendia, 
2020). Durante el siglo XX la vicuña estu-
vo en serio peligro de extinción debido a la 
caza iniciada desde la conquista para ob-
tener su piel (Laker et al., 2006). Desde la 
década del '70, mediante estrictas medidas 
de conservación, la especie se ha recupe-
rado en gran parte de su área de distribu-
ción (Acebes et al., 2018). Sin embargo, 
la caza furtiva sigue siendo una amenaza 
para la especie, y la situación poblacional 
es heterogénea, situación que también se 
manifiesta en Salta y Jujuy (Argentina) (Ar-
zamendia et al., 2019), área de estudio del 
presente trabajo. A nivel internacional, las 
vicuñas se encuentran protegidas por nor-
mas que surgen del Convenio Internacional 
para la conservación y Manejo de la vicu-
ña y por la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (C.I.T.E.S.), que re-
gula el comercio internacional de especies 
de animales y plantas silvestres. En la cos-
movisión andina, los camélidos tienen un 
profundo valor simbólico, religioso y cultural 
(Vilá, 2015). La conservación y condicio-
nes de vida de camélidos, como las vicu-
ñas, están definidas por las decisiones en 
su manejo, inmerso en un ambiente donde 
confluyen diferentes actores sociales e in-
tereses regionales y exógenos (Vilá y Arza-
mendia, 2020). Las vicuñas son entonces, 
camélidos silvestres que forman parte de 
la biodiversidad andina y a la vez patrimo-
nio natural-cultural vivo, por las tradiciones 
que las relacionan con los humanos históri-
camente transmitidas en las comunidades 
de generación a generación. Por otra par-
te, los camélidos domésticos como las lla-
mas, productos de la compleja interacción 

entre las sociedades humanas y la natura-
leza, también forman parte del patrimonio 
biocultural andino, y aún tienen gran impor-
tancia para los pobladores que viven de la 
ganadería y artesanía, donde sus saberes 
forman parte de su identidad cultural y del 
sustento familiar.

Patrimonio Natural

El concepto de patrimonio se relaciona di-
rectamente con el término de “herencia” y 
hay al menos una generación entre quienes 
lo hicieron y entre quienes son actualmente 
portadores de él (Querol, 2020). El patrimo-
nio y su preservación obedecen a conser-
var la memoria y se constituye como un le-
gado de carácter simbólico, que pasa a ser 
reivindicado por las generaciones actuales. 
La valoración patrimonial transcurre en un 
escenario de procesos identitarios relacio-
nados tanto al acceso de recursos econó-
micos como simbólicos (Mancini y Tommei, 
2014). También amerita considerar que es 
lo que valora la sociedad, considerando 
que lo “valioso” depende de una percep-
ción relativa a dos dimensiones: la temporal 
y la espacial (Porcal Gonzalo, 2011). Enten-
diendo así que el porvenir del patrimonio 
sólo devendrá del compromiso que cada 
portador tenga con el mismo, además del 
sentido de pertenencia que genere en de-
terminado grupo social Lo anterior implica 
la conjunción de un triple reconocimiento: 
la valoración estético-artística, legado his-
tórico y afianzamiento social que da lugar 
a la consideración moderna del patrimonio 
(Hernández Hernández, 2002).

El ambiente es lo que hemos heredado de 
la relación entre los humanos y la naturale-
za. El patrimonio natural es definido como 
aquel conjunto de bienes ambientales que 
no han sido creados o alterados por el ser 
humano, sino que son producto de la natu-
raleza y que la sociedad debería proteger 
(Querol, 2020). La categoría central del pa-
trimonio natural es la de paisaje, concepto 
cultural que incluye una serie de caracte-
rísticas físicas y representaciones que de 
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él hacen los miembros de una determinada 
comunidad. Desde esta perspectiva, el pai-
saje es la transformación de una parte de la 
naturaleza que realizan los seres humanos 
para configurarlo de acuerdo con su propia 
cultura.

Turismo Biocultural

El turismo es una actividad económica pro-
fundamente ligada al ambiente en sus as-
pectos naturales y culturales. Es preciso 
contemplar ciertos parámetros para gestio-
nar la relación del turismo con el ambiente 
regional, entre ellos se destacan: el consen-
so con la comunidad local, la participación 
de los habitantes, la concientización de 
los turistas e integración sociocultural en 
la planificación turística. Además, el turis-
mo puede promover los valores culturales 
y ambientales que, además de educar a la 
sociedad, potencien el desarrollo sustenta-
ble local. El turismo biocultural es entendido 
como la interacción entre el fenómeno turís-
tico y el patrimonio biocultural, generando 
la valoración del visitante hacia la conexión 
entre las comunidades originarias, la natu-
raleza y su cultura. En el turismo biocultu-
ral se debe considerar la interacción de la 
riqueza cultural y natural como un sistema 
complejo, donde cada uno de sus elemen-
tos es parte de una red de interacciones 
dinámicas e interdependientes. Además, 
busca aprender y compartir una forma de 
vida basada en la conservación, el respe-
to y protección de la identidad de los seres 
humanos y de los componentes naturales 
locales (Bello Cervantes y Pérez Serrano, 
2017). Se concibe como una nueva forma 
de gestionar la actividad turística a través 
de la evolución del ecoturismo y turismo 
sostenible, que pretende mitigar los impac-
tos ambientales y culturales generados por 
la actividad misma.

El uso turístico del patrimonio puede con-
llevar múltiples impactos (positivos y nega-
tivos) a los sistemas sociales, culturales, 
políticos, ambientales y económicos dentro 
de un territorio determinado. Por lo que es 

necesaria la gestión patrimonial sustenta-
ble, ya que aborda el manejo patrimonial 
desde una mirada multidimensional, en pos 
del equilibrio entre uso y conservación del 
patrimonio como de la mejor calidad de 
vida de las comunidades locales, asegu-
rando la salvaguarda del patrimonio (Com-
parato y Charne, 2015). Es así como el tu-
rismo no sólo es vulnerable a los cambios 
del medio natural, sino también del cultural. 
El turismo biocultural busca generar rela-
ciones de reciprocidad, respeto y empatía 
entre los visitantes y la comunidad recepto-
ra (Bello Cervantes y Pérez Serrano, 2017), 
por lo se crea una relación más cercana con 
el atractivo biocultural. La relación entre tu-
rismo y patrimonio se profundiza mediante 
la educación, divulgación e interpretación 
compartida y transmitida en la interacción 
habitantes - turistas. Es así como el turismo 
puede proteger al patrimonio en la medida 
en que los ingresos del mismo pueden em-
plearse para su protección, e incrementar 
la capacidad del patrimonio de generar tu-
rismo incentivando actividades económicas 
(Bergesio y Scalone, 2021). 

Por sus valores y valoraciones, la vicuña, 
especie clave y carismática de la región, 
(Arzamendia et al., 2012), puede ser defini-
da como parte del patrimonio biocultural y 
por ello también puede tener una represen-
tación importante como parte del turismo 
de la región.

Metodología

Este trabajo aborda una aproximación pre-
liminar al estudio de la vicuña y su contri-
bución como patrimonio natural al turismo 
biocultural en las provincias argentinas de 
Salta y Jujuy, ubicadas en el noroeste ar-
gentino. Estas provincias se caracterizan 
por su amplia oferta turística, basada en la 
promoción de su patrimonio natural y cultu-
ral. 

La vicuña se distribuye por sobre los 3000 
msnm, en la región Puneña y Altoandina, 
mientras que los camélidos domésticos los 
podemos encontrar en las regiones de Pre-
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puna, Puna y Altoandina, ocupando toda 
la zona de estudio. Las áreas pobladas de 
vicuñas, pueden presentar ventajas compa-
rativas para el destino turístico, en la medi-
da que se utilizan sus cualidades de ima-
gen para motivar la llegada de turistas. 

Basado en el potencial de esta especie ca-
rismática, es que resulta interesante anali-
zar y comparar el efecto que generan en el 
desarrollo del turismo biocultural de Salta y 
Jujuy. Tomando como muestra 60 fotos ob-
tenidas en registro de campo y cuatro entre-
vistas semiestructuradas (obtenidas entre 
agosto 2021 y agosto 2022, durante viajes 
de turismo), se evaluaron las cualidades de 
la presencia e imagen de la vicuña y otros 
camélidos domésticos, como las llamas, 
en cuatro localidades turísticas: Molinos y 
Cafayate, en Salta y Salinas Grandes y Pur-
mamarca en Jujuy. Se consideraron como 
productos turísticos los recuerdos de viaje, 
artesanías e imágenes de promoción turís-
tica (llaveros, adornos, tejidos artesanales, 
folletería, cuadros, etc.) que contienen la 
imagen de camélidos (vicuñas/guanacos/
llamas). La cantidad de registros tomados 
obedece a la posibilidad de realizarlos y no 
constituyen el total del universo, ni se trata 
de una muestra probabilística.

Resultados 

En la provincia de Jujuy se obtuvieron 30 
registros en total con representaciones de 
camélidos, de las cuales 16 (53%) corres-
ponden a imágenes de vicuñas (13 en Sali-
nas Grandes y 3 en Purmamarca). En tanto, 
en la provincia de Salta se registró un total 
de 30 representaciones de camélidos, de 
las cuales 15 (50%) son de vicuñas (13 de 
Molinos y 2 de Cafayate) (Fig.1). A través 
de las entrevistas realizadas a comercian-
tes de artesanías se puede atender a sus 
impresiones e ideas que relacionan el turis-
mo con la vicuña.  Las personas entrevis-
tadas fueron consultadas sobre la variedad 
de productos turísticos que contienen la 
imagen de las vicuñas, y/o si son artesanías 
realizadas con la fibra de la misma, y si es-

tos productos son más solicitados o valo-
rados por los turistas en comparación con 
otros realizados con fibra de llama o con su 
imagen.

Para los vendedores de Salinas Grandes re-
presenta la imagen de sus productos y re-
fleja el paisaje natural de su contexto. Para 
los vendedores de productos turísticos a los 
que se les consultó sobre el tema en Pur-
mamarca las llamas tienen mayor represen-
tatividad en estos productos turísticos com-
parados con las vicuñas. Se debe tener en 
cuenta que Jujuy es la provincia con mayor 
cantidad de vicuñas en Argentina (la mitad 
de las poblaciones del país) y donde hace 
más de una década se iniciaron planes de 
uso sustentable de la especie (Arzamendia 
et al. 2012.) 

En tanto en Salta, la situación difiere de Ju-
juy, respecto a la cantidad de individuos de 
la especie, ya que es la tercera provincia 
vicuñera en Argentina, y además presenta 
diferencias entre Molinos y Cafayate, en las 
artesanías relacionadas con las vicuñas. En 
Molinos, si bien no es área de distribución 
de la especie, existe un criadero de vicuñas 
en cautiverio “Coquena”, impulsado por los 
miembros de la Asociación de Artesanos 
y Productores “San Pedro Nolasco de los 
Molinos”, el cual tiene entre sus objetivos 
rescatar los saberes de la comunidad so-
bre esta especie silvestre (Puló, 2004). En 
Cafayate prevalecen las llamas sobre las 
vicuñas en las artesanías confeccionadas 
con su fibra y en las representaciones en 
recuerdos turísticos, siendo una localidad 
donde no habita la vicuña en silvestría. 

Tanto en Cafayate como en Purmamarca 
se encuentran dos alojamientos hoteleros 
cuya imagen principal es la vicuña, el pri-
mero es “Villa Vicuña Hotel Boutique” y el 
segundo “Las vicuñas departamentos”. En 
ambos casos se asocia la imagen del lugar 
con las características más sobresalientes 
de la especie en relación al mercado de fi-
bras: fino, exclusivo y caro. Cuando fueron 
entrevistados los encargados de los hoteles 
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respondieron que el nombre provenía más 
por la asociación a lo que simboliza la vicu-
ña en relación a otros camélidos, que, por la 
identificación de la vicuña con la localidad, 
y esa es la intención que se tuvo al elegir 
dichos nombres. En Cafayate se hacía ma-
yor énfasis en apuntar a un público acor-
de al mercado al que pertenece el hotel, 
de medio-alto poder adquisitivo que pueda 
consumir el servicio ofrecido en relación al 
precio-calidad. 

Las personas entrevistadas en Salinas 
Grandes y Molinos afirmaron lo representa-

tivo que es o puede llegar a ser la vicuña 
para el desarrollo turístico de su localidad. 
En Molinos, las vicuñas comparten el espa-
cio turístico con bodegas muy conocidas y 
son pocos los turistas que llegan con el in-
terés de visitarlas, mientras que en Salinas 
Grandes la mayoría de los trabajadores del 
turismo venden productos con la imagen 
de la vicuña, lo cual incide en la valoración 
que ellos tienen sobre la especie, en sus in-
gresos económicos y también influye de la 
competitividad que los diferencia dentro de 
la oferta turística en Jujuy.

Conclusiones

La gestión y planificación turística es funda-
mental para el correcto manejo de las con-
tribuciones bioculturales del sistema, y es 
eso lo que diferencia la situación turística 

Figura 1. A) Cuadro de vicuña en Purmamarca, Jujuy. B) Placa de Villa Vicuña Hotel Bouti-
que en Cafayate, Salta.  C) Cartel de televisión por cable Vicuña Visión en Molinos, Salta. D) 
Sticker de vicuñas en Salinas Grandes, Jujuy. E) Artesanías talladas sobre lajas en Salinas 
Grandes. Jujuy. F) Cartelería de los departamentos Las Vicuñas en Purmamarca, Jujuy

Nota. Foto de M. F. Moya

entre Cafayate, Molinos, Purmamarca y Sa-
linas Grandes. Cómo está “representada” 
cada especie de camélido, varía en cada 
localidad de acuerdo a su presencia en el 
hábitat y/o a su valoración, considerando 
que los portadores del patrimonio son los 

ARTÍCULO DE REVISIÓN: LAS VICUÑAS Y SU CONTRIBUCIÓN COMO PATRIMONIO
NATURAL AL TURISMO BIOCULTURAL EN SALTA Y JUJUY (ARG.)



REVISTA UNESUM-Ciencias Volumen 7, Número 3, 2023120

primeros que deberían otorgarle reconoci-
miento. Otro factor a contemplar es la com-
petencia entre atractivos turísticos, como la 
vitivinicultura, que inciden en el protagonis-
mo de las vicuñas como representación del 
lugar, como así también la superposición 
de imagen entre camélidos domésticos y 
silvestres: llamas y vicuñas. 

La comunidad local posee, no de manera 
homogénea ni unánime, valoraciones y ex-
pectativas sobre el posible desarrollo turísti-
co según múltiples factores: naturales, eco-
nómicos, culturales, históricos, entre otros. 
Si el patrimonio natural le confiere la posibi-
lidad de trabajar y crecer económicamente, 
adquiere mayor importancia y representati-
vidad para las personas que lo valoran. Por 
lo cual, lo que representa socialmente cierto 
patrimonio natural va a condicionar su po-
tencial en el crecimiento turístico local, tanto 
desde lo cultural como natural.

Las diferencias que se aprecian entre las 
localidades abordadas, podrían ser expli-
cadas por la diferencia entre la situación de 
Purmamarca (ubicada en la región de pre-
puna por debajo de los 3000 msnm), donde 
solo habitan llamas, en contraste con Sali-
nas Grandes (ubicada en la región puneña 
a más de 3000 msnm), área de distribución 
de la vicuña, y lugar donde se puede obser-
var la especie. 

Las vicuñas pueden tener importancia en 
el desarrollo sustentable de las comunida-
des locales a través del turismo biocultural, 
por sus valores y valoraciones como patri-
monio biocultural, actuales e históricas. La 
caza furtiva que amenaza a esta especie 
podría ser contrarrestada, en cierta medida, 
a través de la gestión turística biocultural, 
que inculque su valor biológico y social a 
largo plazo. Así con el crecimiento del tu-
rismo biocultural se puede llegar a dar una 
relación de beneficio mutuo y retroalimenta-
ción bilateral que al estabilizarse fomente el 
desarrollo sustentable de las comunidades 
y la conservación de la especie junto a su 
hábitat. 
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RESUMEN

El trabajo de las mujeres a nivel internacional aún es tema de estudios, las mujeres han sido actores olvida-
das, utilizadas en cada época, por cada sector social y en algunos casos usadas por el interno y externo, de 
esto la Cooperación Internacional se hace eco ya que utilizan los rostros y realidades de las mujeres, definidos 
como tal proceso de investigación, en varios niveles, en este sentido el articulo presenta un análisis bibliográ-
fico sobre las condiciones de la inserción de la mujer en el ámbito laboral en las zonas rurales de la provincia 
de Manabí, específicamente en el sector de San Vicente de Calderón, caracterizado por ser culturalmente 
machista y donde la mujer ha sido invisibilizada y busca una reintegración de sus derechos de realización, 
estima y desarrollo, importantes componentes para el mejoramiento de su calidad de vida y por ende de su 
bienestar social. Para su realización se trabajó con una metodología descriptiva y analítica, con la aplicación 
de métodos; bibliográficos, inductivos, analísticos y descriptivos, lo que permitió llegar a las conclusiones 
que después de décadas el grito en silencio de las mujeres aún no se la escucha en tanto es un problema 
estructural, la colaboración se concibe como asistencia, como socorro, no en función de la transformación de 
las condicionantes de la equidad e igualdad de género, perpetuándose y reproduciéndose la enajenación del 
poder hegemónico del capital. En consecuencia, existen los argumentos que contribuyen a fundamentar la 
ineficacia de tales proyectos de cooperación en función de procesos emancipatorios y de superación crítica 
de las asimetrías de género, convirtiéndose en muchos casos en una trampa que contribuye a perpetuar el 
machismo y el patriarcado.

Palabras clave: Mujer, inserción laboral, reintegración de derechos, calidad de vida, equidad e igualdad 
de género.

ABSTRACT

The work of women at the international level is still the subject of studies, women have been forgotten actors, 
used in each era, by each social sector and in some cases used by the internal and external, of this Internatio-
nal Cooperation echoes already using the faces and realities of women, defined as such a research process, 
on several levels, in this sense the article presents a bibliographical analysis on the Conditions of the insertion 
of women in the workplace in rural areas of the province of Manabi, specifically in the sector of San Vicente, 
Calderon, characterized for being culturally macho and where women have been invisible and seek a rein-
tegration of their rights of realization, esteem and development, important components for the improvement 
of their quality of life and therefore of their social welfare. For its realization we worked with a descriptive and 
analytical methodology, with the application of methods; bibliographic, inductive, analytical and descriptive, 
which allowed reaching the conclusions that after decades the silent cry of women is not yet heard as it is 
a structural problem, collaboration is conceived as assistance, as relief, not in function of the transformation 
of the conditioning factors of equity and gender equality, perpetuating and reproducing the alienation of the 
hegemonic power of capital. Consequently, there are arguments that contribute to the ineffectiveness of such 
cooperation projects based on emancipatory processes and critical overcoming of gender asymmetries, be-
coming in many cases a trap that contributes to perpetuate machismo and patriarchy.
 
Keywords: Women, labor insertion, reintegration of rights, quality of life, equity and gender equality.
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Introducción

Los orígenes de la Cooperación Internacio-
nal son modificables de acuerdo a la coyun-
tura mundial, haciéndola proclive a intere-
ses de los gobiernos donantes a imponer 
su ideología política a países en vía de 
desarrollo y a sus “colonias” o ex colonias. 
apareció en 1945 con la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial, con la firma de la 
Carta de San Francisco y la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas, con 
planes y acciones de asistencia a los países 
involucrados y damnificados por la Guerra, 
donde sus objetivos de desarrollo se exten-
dieron a la década de los 60 debido al con-
texto de la Guerra Fría y los procesos de 
descolonización empezando a regirse por 
principios geo-estratégicos, apartándose 
así de la reconstrucción post-guerra, tratan-
do con este tipo de proyectos de adueñarse 
de recursos naturales y de ubicar la presen-
cia de los vencedores del holocausto en si-
tios que les permita el control del flujo del 
comercio de activos y pasivos. (Gerardo & 
Siles, 2012,a).

Es importante diferenciar que el término 
cooperación al desarrollo no es sinónimo 
de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), aun-
que en muchos casos se utilicen indistin-
tamente, en otras palabras, aunque existe 
un consenso en la bibliografía en cuanto a 
que, cuando un problema se relaciona con 
el de financiamiento de una agencia inter-
nacional cualquiera, entonces es un pro-
yecto de cooperación internacional. Cuan-
do esa cooperación se realiza en el marco 
de una intención de contribuir al desarrollo 
económico de un país, una región, una co-
munidad, es Cooperación al Desarrollo; se-
gún el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), la AOD la 
constituyen los flujos que las agencias ofi-
ciales, incluidos los gobiernos estatales y 
locales, o sus agencias ejecutivas, destinan 
a los países en desarrollo y a las institucio-
nes multilaterales (Avilés, 2006), y que en 
cada operación satisfacen las siguientes 

condiciones: a) tienen como principal obje-
tivo la promoción del desarrollo económico 
y el bienestar de los países en desarrollo y 
b) son de carácter concesional y contienen 
un elemento de donación de al menos el 
25 %. (Boni Aristizábal, Calabuig Tormo, & 
Cuesta Fernández, 2010). 

Los GAD, empresas locales, y las organi-
zaciones de la sociedad civil como actores 
relevantes de la cooperación son quienes 
comienzan a destacar temas emergentes 
que antes no habían sido considerados 
por la cooperación internacional (jóvenes, 
género, multiculturalidad, medio ambiente, 
entre muchos otros). Así mismo comien-
zan a destacarse temas emergentes que 
antes no habían sido considerados por la 
cooperación internacional (jóvenes, género, 
multiculturalidad, medio ambiente, gestión 
municipal, entre muchos otros). La coope-
ración también se ha enfocado en generar 
impactos en las políticas públicas, tratan-
do de implementar nuevos modelos de in-
tervención para fortalecer la calidad de los 
servicios existentes (Gerardo & Siles, 2012, 
b). La propia eficacia de la cooperación in-
ternacional para el desarrollo está ligada a 
la necesaria comprensión del tipo de desa-
rrollo que se tiene como meta, en primera 
instancia. 

Algo bien sintomático en esta dirección es 
el hecho, primero,  de que los proyectos 
como unidad básica de las acciones y ci-
clos de la Cooperación Internacional, deno-
minada para el desarrollo, se concibe sobre 
la lógica de alcanzar una serie de objetivos 
a través de acciones determinadas para su 
consecución en función del “desarrollo so-
breentendido”; en segundo lugar “las con-
vocatorias para proyectos de Cooperación, 
ya sean públicas o privadas, las iniciativas 
-para ser aprobadas- deben adecuarse a 
los parámetros definidos en los pliegos por 
la entidad convocante”. (Olmedo, 2015, p. 
667). Esto es una exigencia que hace el be-
neficiante y que condiciona los dóndes, los 
cómo, los cuándos, los qué y con quiénes, 
obviando las múltiples mediaciones que in-
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tervienen en el contexto concreto donde se 
pondrá a funcionar la cooperación. Dicho 
con otras palabras, en la conformación de 
los proyectos los parámetros los decide el 
donante o la organización que los represen-
ta entonces ¿en qué medida los beneficia-
rios participan de la agenda de definición 
de esos parámetros en función de sus ne-
cesidades y demandas? 

Después de más de cincuenta años y de 
miles de millones de dólares invertidos en 
este tipo de ayudas, la pobreza persiste 
en el mundo en tanto es un problema es-
tructural y la colaboración se concibe como 
asistencia, como socorro y no en función de 
la transformación de las condicionantes de 
la pobreza, se perpetúa y se reproduce la 
enajenación y el poder hegemónico del ca-
pital. 

En consecuencia, existen los argumentos 
que contribuyen a fundamentar la ineficacia 
de tales proyectos de cooperación en fun-
ción de procesos emancipatorios y de su-
peración crítica de las asimetrías sociales. 
En más de una ocasión se ha convertido en 
una trampa que contribuye a perpetuar la 
dependencia de grupos, comunidades y te-
rritorios, países; transformando a los llama-
dos países subdesarrollados que dependen 
de la ayuda en Estados pasivos (Ayllón, B., 
2007) y ciudadanías que no desarrollan ca-
pacidades, incentivos y herramientas para 
emprender, o generar mecanismos autó-
nomos, auto-desarrolladores para superar 
críticamente la condición de pobreza y de 
dominación. 

Partiendo de la lógica de las reflexiones de 
J. Alonso y un grupo de investigadores del 
CEC (2019) respecto a la comprensión de 
los procesos de dominación social, se pue-
de develar que la cooperación internacional 
se puede convertir, en muchos de los casos, 
en paternalismo y asistencialismo como re-
sultante del verticalismo en sus prácticas, 
en las que se trata a las personas a nivel 
individual, grupal o social como beneficia-
rios y no en rol de sujetos del cambio. Tales 

relaciones de trato colocan al otro en con-
diciones de dependencia respecto al suje-
to de tales prácticas. Por ello es que son 
funcionales al sostenimiento de la opresión 
de modo que resultan prácticas reproducti-
vas del orden social existente Amén de los 
elementos positivos que puedan exponerse 
respecto a fórmulas puntuales de dichos 
procesos de colaboración internacional no 
se puede pecar de ingenuidad y es necesa-
ria una fuerte vigilancia respecto a la ideo-
logía opresora que está instalada clandesti-
namente en los mismos.

Metodología

Se trata de una disertación cualitativa de 
i´ndole bibliográficos en donde se preten-
de exponer las razones teóricas acerca de 
las propuestas de proyectos poroductivos 
diseñados desde el género orientándolo a 
manera de análisis crítico acerca de la si-
tuación de las relaciones laborales de las 
mujeres yuqueras de la provincia de Mana-
bí en proyectos internacionales

Resultados 

Proyectos de colaboración desde el eje 
de género

¿Cuál es la concepción del beneficiario des-
de los enfoques de género en los mismos? 
Enfrentada la colaboración internacional y 
sus proyectos a las brutales inequidades 
sociales derivadas de las opresiones de 
género, el rol de los movimientos feministas 
y el desarrollo de un pensamiento científico 
y académico vinculado a esta problemática 
social se apertura y consolida un eje, hoy 
día, insoslayable, el del género. Este enten-
dido desde la perspectiva de la mujer. Este 
eje existente hasta el día de hoy reconoce, 
primero, la importancia de transversalizar la 
perspectiva de género (Acker, 2014) al ob-
servar las relaciones sociales en todos los 
procesos de desarrollo y, segundo, subra-
yan la necesidad de apoyar específicamen-
te a las mujeres debido a la persistencia 
de las desigualdades de género (Rabea, 
2015).

ARTÍCULO  DE REVISIÓN: LAS RELACIONES LABORALES DE LAS MUJERES YUQUERAS DE
LA PROVINCIA DE MANABÍ EN PROYECTOS INTERNACIONALES



REVISTA UNESUM-Ciencias Volumen 7, Número 3, 2023126

El enfoque llamado Mujer en el Desarrollo 
(MED), se empezó a utilizar en los inicios 
de los años 70, por el comité de mujeres 
de Washington, de la Sociedad de Desarro-
llo Internacional D.C. Este buscaba, desde 
una postura avanzada respecto a los géne-
ros, a poner de manifiesto diferentes mane-
ras de actuar y de pensar que únicamen-
te procuraban satisfacer las necesidades 
básicas del sexo femenino como personas 
que solían estar dentro de su hogar, como 
amas de casa o cuidadoras. Se dedicó 
mucho esfuerzo para que la mujer se no 
se la invisibilizara en el sector productivo. 
A partir de estos se generaron numerosas 
ONGs que se plantearon facilitar el acceso 
de las mujeres a los fondos destinados al 
desarrollo, y su inclusión como beneficiaras 
de los respectivos programas, que a futuro 
llevarían un componente de mujeres. Esto 
supone aceptar que las mujeres tienen nue-
vos papeles y responsabilidades, que se 
enfrentan a nuevos desafíos y experiencias 
más allá de los papeles tradicionales, no 
limitados solamente al manejo de recursos 
tanto dentro como fuera de las casas. Ellas 
pueden incluir en su gestión educación y 
entrenamiento técnico, acceso a servicios 
y donaciones, que normalmente se han 
considerado exclusivos de la cabeza de la 
casa, el hombre (Caballero, 2009), desde 
ese entonces surgió el Género en el Desa-
rrollo (GED ) (Tamayo, 2003).

Si bien el GAD fue una aproximación más 
holística a la problemática que consideró las 
relaciones de género y su interacción con 
otras formas de diferenciación social como 
clase, etnia, o edad, visión que expresa los 
elementos constitutivos de las relaciones 
sociales entre hombre y mujer, mujer y mu-
jer muchas veces para el encuentro entre 
los géneros se parte de las inequidades pa-
decidas por la mujer y se soslayan las ex-
propiaciones y malestares cotidianos de los 
hombres.El enfoque transversal de género, 
aparece como superador de los enfoques 
anteriores y podríamos decir entonces que 
es el proceso de valorar las implicaciones 

que tiene para hombres y mujeres cualquier 
acción que se planifique, ejecute y controle 
desde los proyectos de colaboración inter-
nacional.  Es una estrategia, que ha crite-
rio de los autores, en su discursividad, está 
concebida para hacer de las “… experien-
cias y necesidades o intereses de hombres 
y mujeres una dimensión integral en el dise-
ño, implementación, monitoreo y evaluación 
de las políticas y los programas en todas las 
esferas políticas, sociales y económicas a 
fin de que hombres y mujeres se beneficien 
por igual y desaparezca la desigualdad.” 
(Robles, 2015). 

Por su parte el enfoque transversal de géne-
ro ha provocado cuestionamientos respecto 
a si ha satisfecho o no las expectativas que 
la cooperación para el desarrollo ha puesto 
en él, en términos de avance real y efectivo 
para las mujeres. (Randzio, 2009), este es 
el nuevo cuestionamiento.

Mujer y Género 

Pautassi (2005), manifiesta desde un enfo-
que relacional la diferencia reconocida entre 
hombres y mujeres, el cual es un argumento 
inicial para legitimar un trato diferente, está 
directamente relacionado con la capacidad 
reproductiva de las mujeres, lo cual consti-
tuye un avance en la protección del empleo 
de las trabajadoras, pero que inicialmente 
no se complementa con el reconocimiento 
del principio de igualdad entre trabajadores 
y trabajadoras. A partir de ello, se constru-
ye un modelo de legislación en la cual la 
protección de los derechos laborales de las 
mujeres aparece como equivalente a, por 
un lado, la protección de su cuerpo -dotado 
de la función de engendrar- de trabajos con-
siderados “pesados” e “insalubres”; y por 
otro, de proteger la maternidad de distintos 
modos. Esto ha evolución de la normativa 
laboral se cruza necesariamente con una 
variable económica: a medida que avanzan 
los procesos de industrialización y aumenta 
la demanda de mano de obra femenina en 
el proceso productivo, se va intensificando 
el proceso de eliminación de trabas legales. 
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El abordaje de la realidad se ve desde dis-
tintas ópticas, el desarrollo de la historia, 
indica que la convención proyectivos de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la regulación interna de los Estados. 
Los cuales protegían a las mujeres de tra-
bajos penosos o insalubres. Pero la protec-
ción del derecho laboral oculta también el 
paternalismo de una sociedad que circuns-
cribe a la mujer a su rol de madre. 

Por ello, la especificidad de las trabajado-
ras como sujetos de derecho no se basa 
exclusivamente en su capacidad reproduc-
tiva, sino que su condición de género opera 
como fuente para las diferencias de trato y 
de oportunidades en el ámbito laboral. La 
segmentación en el acceso a empleos de 
distintos grados de complejidad; las dife-
rencias en los niveles de ingreso según el 
género; la exposición a situaciones de aco-
so sexual en el entorno de trabajo y la na-
turalización de jerarquías masculinas que 
dificultan a las mujeres a ocupar los pues-
tos mejor remunerados forman parte de un 
esquema más o menos institucionalizado, 
construido históricamente tanto en función 
de nociones equivocadas sobre las dife-
rentes capacidades de hombres y mujeres 
para interactuar en el mundo de la política, 
del trabajo y de la familia, como de la valo-
ración diferencial que unos y otras detentan 
a partir de estos preconceptos. 

Género y ruralidad: las mujeres yuqueras 
de San Vicente de Bijahual en el proyecto 
Yuca-Manabí

El mundo rural es heterogéneo: la ruralidad 
de los municipios colindantes a un área me-
tropolitana es distinta a la de los pueblos 
remotos de montaña, y lo que se considera 
rural es diferente según los países, regio-
nes, localidades e incluso a escala indivi-
dual. Por otra parte, las áreas rurales son 
dinámicas: la globalización del sistema de 
producción y de comercialización de los 
productos agrarios, la movilidad de las per-
sonas y las mercancías, la fragmentación 
del consumo, la mercantilización de los lu-

gares son ejemplos que lo demuestran.

Las características del modo de producción 
campesino son las que condicionan la or-
ganización de la convivencia en la comuni-
dad rural y por lo tanto es un proceso que 
fija, a partir de normas sociales de compor-
tamiento aceptadas tácitamente por todos 
sus miembros, las particularidades de la 
vida propia de la familia campesina y muy 
especialmente la vida diaria de las mujeres. 
La división social y doméstica del trabajo es 
históricamente específica, como afirma Chi-
rinos (2006). 

Sobre la base de estas reflexiones es que 
se asume que San Vicente es una comuni-
dad rural en tanto su situación geográfica 
respecto a Porto Viejo, capital de la provin-
cia de Manabí, así como por el peso especí-
fico de la agricultura dentro de la actividad 
productiva en general. 

La comunidad de San Vicente está situada 
a 5 kilómetros de una carretera de primer 
orden que comunica con dos provincias. Su 
ambiente es típico de la campiña manabita, 
formado por casas mixtas, de una o dos caí-
das de agua; su vía de comunicación es ve-
ranera, y para trasladarse de un sitio a otro 
existe un solo vehículo de transporte público 
que sale a las 6 am y entra a las 13 pm, entra 
a las 18 pm, hasta el siguiente día. En el tra-
yecto se ve interrumpido por un riachuelo en 
verano pero que en invierno se convierte en 
un rio que arrasa con todo llevándose casas, 
animales y cultivos, interrumpiendo la vía de 
comunicación por días. 

Por otra parte, en la provincia de Manabí, 
la yuca es una de las mayores fuentes de 
carbohidratos que consume una gran parte 
de la población de las áreas marginales de 
la costa ecuatoriana, se cultiva tradicional-
mente en casi todas sus zonas, bajo con-
diciones de lluvias y en áreas marginales, 
mayormente en lomas. Un alto porcentaje 
de área de cultivo corresponde a pequeños 
lotes que pertenecen a pequeños y media-
nos agricultores. A la yuca, se la considera 
un cultivo y alimento de pobre. 
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Su agricultura se caracteriza por cultivos pe-
rennes y, los de ciclo corto, se realizan en la 
época lluviosa -dura alrededor de 3 meses-. 
La siembra lo tradicional de este período 
es el maíz, el maní y la yuca; esta última es 
una de las pocas fuentes de ingresos en la 
época más dura como es la estación seca 
y para el sector más desprotegido -niños, 
ancianos y mujeres- en el procesamiento de 
esta raíz. Este cultivo podríamos indicar que 
está dividido en dos grupos aquel destina-
do para la comercialización -condicionado 
por la venta- y para los animales menores 
y otro tipo de cultivo, aunque pequeño, que 
está más cerca de la casa, en el patio trase-
ro y que sirven para el alimento de la familia. 
Son variedades para consumo del hogar. 

En ambas labores agrícolas la mujer parti-
cipa, pero en ninguno de los dos casos se 
podría decir que este cultivo le pertenece. 
Las mujeres no son sujetos de crédito pues 
no son propietarias de tierra, sino de los 
hombres de la casa. San Vicente, es una 
comunidad donde los roles y estereotipos 
de género están marcados ancestralmente 
ya que al ser rural conserva y reproduce los 
patrones culturales, la dinámica social, los 
patrones de cultivo propios de una econo-
mía familiar de autoconsumo amén de los 
impactos de la modernización de la vida, 
la globalización así como de las políticas 
públicas y la incidencia de proyectos inter-
nacionales que, transversalizados por el eje 
de género intenciona procesos orientados 
hacia la emancipación de la mujer .  

Hacer constar la diferencia de la división 
del trabajo dentro de la familia y de la socie-
dad rural pone en evidencia la desigualdad 
y las asimetrías en las relaciones de géne-
ro, las relaciones entre la construcción de 
la feminidad y la masculinidad y el trabajo 
por lo que, al decir de Baylina Ferré y Sala-
maña Serra, son “… centrales para analizar 
la distribución y el ejercicio de poder en las 
unidades familiares, las instituciones y la 
comunidad rural en general.” (Baylina Ferré 
y Salamaña Serra, 2006:101). La mirada an-
drocéntrica a esta realidad es hegemónica, 

e influye en las prácticas socio-económicas 
al perpetuar la desigualdad estructural co-
brando significación en el imaginario social, 
en lo cotidiano, en la práctica de conducta 
tanto de hombres como de mujeres del ám-
bito rural manabita. 

En San Vicente las tradiciones, costumbres 
y creencias se heredan de generación en 
generación de manera verbal o por la vía 
empírica de observar y experimentar como 
vivencias las labores cotidianas claramente 
definidas para cada uno de los géneros con 
toda la carga simbólica de las asimetrías 
de género que produce el patriarcado. Ta-
les asimetrías pasan inadvertidas al pasar 
al plano de lo normal, sin hacer cuestiona-
mientos ante tal o cual accionar o compor-
tamiento de uno u otro género y entre ellos, 
a partir de lo asumido culturalmente respec-
to a lo que significa ser mujer y ser hombre. 

En relación con los procesos de socializa-
ción de género, se plantea que “… ocu-
rren fundamentalmente por dos caminos, 
la identificación con las personas signifi-
cativas de nuestro entorno, especialmente 
nuestros padres: queremos ser y hacer lo 
que son y hacen. También nos socializa la 
práctica misma del vivir, particularmente las 
actividades que realizamos en la produc-
ción de nuestra existencia” (Izquierdo y Ari-
ño, en Díaz Martínez y Dema Moreno, 2013, 
p. 104).

Una de estas actividades es la heredada 
de madre a hijas, que es el procesamiento 
de la yuca para la obtención del almidón, 
almidón que se lo utiliza en la alimentación 
humana y en otros usos que encierran sim-
bolismos de patriarcado, machismo, así: la 
yuca que es para la comida y la obtención 
del almidón para consumo y para usarlo en 
la ropa, esta debe de ser extraída o cose-
chada por la mujer, ya que ella sabe cuál 
es la mejor para esos usos, este debe de 
ser rayada por la mujer y en la extracción 
del almidón esa persona no debe de estar 
con la regla, ya que este afecta el color del 
almidón tiñéndose en blanco pardo o rojizo, 
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este debe de ser rayado por la misma muje-
res y una vez sacada la masa, este debe de 
estar ubicado en la cocina (espacio de la 
mujer), estructurar y eternizar las estructu-
ras responsables de la división sexual en el 
trabajo doméstico provoca la naturalización 
de una lógica jerarquizante, o una apropia-
ción de la vida cotidiana.

El almidón se extrae de manera que la mu-
jer quede agachada y en algunos casos 
sentada, con la cabeza hacia abajo, en una 
posición simbólica de sumisión, y el movi-
miento es de adelante hacia atrás o de arri-
ba hacia abajo pero con una inclinación, no 
hay que olvidar que lo erecto, es del hom-
bre la mujer es de las actividades de reco-
lección donde está representada la sumi-
sión al estar inclinada con la cabeza hacia 
abajo, una actividad de mujeres, la visión 
dominante de la división sexual se expresa 
en discursos como los refranes, proverbios, 
enigmas, cantos, poemas o en representa-
ciones gráficas como las decoraciones mu-
rales, los adornos de la cerámica o de los 
tejidos. Pero se expresa también en objetos 
técnicos o en prácticas, en la estructuración 
del espacio, en particular en las divisiones 
interiores de la casa o en la oposición en-
tre la casa y el campo, o bien en la organi-
zación del tiempo, de la jornada o del año 
agrícola y, de modo más amplio, en todas 
las prácticas, casi siempre a la vez técnicas 
y rituales, especialmente en las técnicas 
del cuerpo, postura, ademanes y porte La 
postura de la extracción del almidón para 
consumo humano y para la ropa es una for-
ma de actividad de división sexual marca-
da en las mujeres rurales como una forma 
de su espacio, es decir la cocina y si esta 
actividad es en la sala, están las mujeres 
alrededor del rayo, desde la más vieja hasta 
la más joven, es una forma de trasmitir esta 
actividad y de marcar las actividades. 

Debido a que se encuentra inscrito y en las 
divisiones del mundo social, o más concre-
tamente en las relaciones sociales de domi-
nio y explotación que se han instituido entre 
los sexos, y en las mentes, bajo la forma de 

los principios de división que conducen a 
clasificar todas las cosas del mundo y todas 
las prácticas según distinciones reducibles 
a la oposición entre lo masculino y lo feme-
nino, el sistema mítico-ritual es continua-
mente confirmado y legitimado mediante 
las prácticas mismas que determina y legiti-
ma, aún más cuando el nivel de instrucción 
de las mujeres rurales y específicamente 
de las yuqueras de San Vicente es menor 
a de los hombres, ya que la escolaridad es 
lo máximo que una mujer campesina puede 
llegar por idea de los padres que ellas se 
van a casar y no necesitan de instrucción.

Al estar clasificadas por la taxonomía oficial 
del lado de lo interior, lo húmedo, lo bajo, 
lo curvo, lo continuo, las mujeres ven cómo 
se les atribuyen todas las tareas domésti-
cas, es decir, privadas y ocultas, o dicho de 
otro modo, invisibles o vergonzosas, como 
el cuidado de los niños y los animales, y una 
buena parte de los trabajos exteriores, so-
bre todo los que tienen que ver con el agua, 
la hierba, lo verde, la leche, la madera, y 
en especial las tareas más sucias (como el 
transporte del estiércol), las más monóto-
nas, las más penosas y las más humildes, 
entre estas esta la extracción de la yuca y 
del almidón, ya que la postura en estas ac-
tividades es de sumisión. 

En cuanto a los hombres, al estar situados 
del lado del exterior, de lo oficial, lo público, 
la ley, lo seco, lo alto, lo discontinuo, se arro-
gan todos los actos breves, peligrosos y es-
pectaculares que, como el degüello de una 
res, la labranza o la cosecha, por no hablar 
del asesinato o la guerra, marcan rupturas 
en el curso ordinario de la vida y emplean 
instrumentos forjados.

La eficacia simbólica del prejuicio desfa-
vorable socialmente instituido en el orden 
social se debe en buena medida al hecho 
de que produce su propia confirmación a 
modo de una self-fulfilling prophecy me-
diante el amor fati que lleva a las víctimas a 
entregarse y abandonarse al destino al que 
socialmente están consagradas, la mujer lo 
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interno, la cocina, marcada fuertemente en 
el área rural. 

Así, habiendo recibido en el reparto lo pe-
queño, lo cotidiano, lo curvo -las mujeres, 
inclinadas sobre el suelo, recogen, mientras 
que los hombres, armados de pértiga o ha-
cha, cortan y tumban-, viéndose relegadas 
a las preocupaciones vulgares de la ges-
tión cotidiana de la economía doméstica, 
las mujeres parecen disfrutar las mezquin-
dades de la economía del cálculo, de los 
vencimientos, del interés, y que el hombre 
de honor, que puede hacerlo y disfrutarlo 
mediante su intermediaria, debe fingir que 
desprecia esas tareas. 

El hombre es el protector, juez, tomador de 
decisiones y proveedor la mujer es la su-
misa, la juzgada y no tienen voz ni voto y, 
mantenida, la que no aporta y depende del 
hombre para todo. El reforzamiento que 
prestan las anticipaciones del prejuicio fa-
vorable instituido en el meollo del orden so-
cial y las prácticas que aquéllas favorecen 
y que no pueden sino confirmarlas, encierra 
a hombres y mujeres en un círculo de espe-
jos que reflejan indefinidamente imágenes 
antagónicas, pero inclinadas a validarse 
mutuamente, validación que va de mujer a 
mujer y de hombre a hombre, y también de 
mujer a hombre y viceversa, marcando roles 
y actividades específicas para cada sexo.

El almidón para la ropa, es usado en los 
hombres en el cuello y las mangas y esta 
tiene la idea de poner duro esas partes y 
son las más visibles en la vestimenta del 
masculino, partes que son lo social, lo duro, 
lo blanco… lo viril, práctica que surge des-
de el hogar y se ejercen bajo el principio de 
una sociedad androcéntrica. Esta visión es 
reconocida por todos, donde la mujer en-
cuentra una única forma de percibirse y juz-
garse, ella no es la dura, la blanca, la pura, 
lo social, su rol es la de la sumisión y esto 
lo garantiza el orden social que le atribuye 
su rol. 

El hecho que una sociedad funcione bajo 
dicha estructura es sin dudas una de las 

causas que tienen como resultado una fun-
cionalidad binaria y excluyente, aún más 
visible y marcada en sociedades rurales, 
donde la reivindicación de la equidad de 
género queda en lo urbano, y en esta en 
la elite social de las mujeres, es decir exis-
te una exclusión intra género. Esto lleva a 
la arbitrariedad a la hora de dividir sexual-
mente todos los planos sociales, lejos de 
ser favorable, supone una simplificación de 
la realidad en términos disociables, entre 
mujeres y mujeres – las del norte y el sur, la 
de la urbe y la rural desde un feminismo ins-
titucionalizado- y entre hombres y mujeres.

Una mujer al bailar, al llorar, al sentir frio, al 
sentir afecto, al abrazarse se agarra del cue-
llo del hombre y postra su cabeza y el cuello 
de la camisa debe de estar duro, blanco, lo 
que denota la virilidad del hombre, con esas 
partes de la ropa almidonada, representa-
ción básica social, donde los dos sexos el 
hombre el viril, el macho domina a lo blando 
acuoso y sumiso mujer yuquera, mujer rural, 
mujer analfabeta…… mujer. (cita)

Proyecto Yuca-Manabí

La pregunta a responder sería ¿Después 
de 30 años de existencia de un proyecto 
transversalizados por el eje de género la 
situación de las mujeres yuqueras recién 
descrita ha cambiado? ¿Cuánto y en qué 
dirección? Responder a esta interrogante 
requiere de un sólido y sostenido trabajo de 
campo, pero iniciado el camino se pueden 
aventurar algunas consideraciones. 

El Ecuador no fue la excepción con la ola 
del “desarrollo económico” en base a ideas 
externas y asistencialista y fue “beneficia-
do” con una de esta “ayuda” que pretendía 
en base a una raíz tradicional dar empode-
ramiento y emancipación, proyecto que se 
desarrolla en una de las provincias de este 
país llamada Manabí, de vocación agríco-
la, durante la época de lluvia (4 meses) se 
siembra la yuca y en el verano se la pro-
cesa, siendo una de las pocas actividades 
que existen en esta época y que da trabajo 
por igual a la clase más desprotegida como 
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son los niños, ancianos y mujeres en dife-
rentes actividades (Barrera et al, 2010).  

Por las características agrícolas que pre-
senta la región se inserta este proyecto 
productivo internacional, uno de los más 
importantes que tiene el Ecuador, llamado 
proyecto Yuca-Manabí. El mismo consiste 
en desarrollar económicamente el cultivo 
de la yuca, a partir de su procesamiento 
para ofrecerle valor agregado a ésta, el de-
sarrollo de tecnología (suministro de maqui-
narias y equipos) (Barrera et al., 2010) para 
la sustitución de las actividades manuales y 
el aumento del rendimiento, así como ofre-
cer puestos de trabajo a los pobladores de 
estas demarcaciones, fundamentalmente a 
las mujeres.  

La incorporación de nuevos actores y fuen-
tes alternativas de financiación como indi-
can los donantes en todos los proyectos de 
“ayuda” o “asistencialismo” en latinoameri-
cana debe de abordar el asunto de género. 
Proyectos que se han caracterizado en su 
inmensa mayoría por tratar de que las mu-
jeres tengan recursos económicos propios, 
centrados unos, en proyectos productivos 
y otros a través de microcréditos tratando 
de cerrar la brecha de las desigualdades y 
desventajas de las mujeres respecto a los 
hombres. 

Ayuda que lejos de promover el encuentro 
de los sexos, han propiciado mayor carga a 
las mujeres, ya que tiene en sus hombros el 
trabajo de multirelacionarse con su propia 
familia, la familia de su pareja y la sociedad, 
peso que incrementa los conflictos con el 
mundo que conoce y que a la vez descono-
ce de sí misma y de la familia y la comuni-
dad, resultando en diferentes manifestacio-
nes de violencia.

Pero aun así, el asistencialismo se involu-
cra en la complejidad del desarrollo, prin-
cipalmente en el rural desde el enfoque de 
género donde, la perspectiva parcial del 
mismo que visualiza solo a la mujer, no la 
asume en tanto sujeto femenino dentro de 
un contexto de relaciones tradicionales  por 

lo que no tiene la capacidad de prever las 
consecuencias no anticipadas para el mun-
do de relaciones de las mujeres que están 
involucradas como socias-beneficiarias en 
proyectos internacionales, provocando que 
los proyectos desmayen en corto plazo ya 
que el desarrollo intencionado es potenciar 
la mejora del nivel económico de vida y no 
las articulaciones con lo social de manera 
integral, el acceso de la mujer a lo público 
se ha producido bajo la fuerte presión de 
una sobrecarga de roles, pues la mujer si-
guió asumiendo el rol expresivo y empezó a 
compartir con el hombre el rol instrumental; 
se desarrollan comportamientos femeninos 
que renuncian a la maternidad por conside-
rarla un obstáculo para la realización perso-
nal y, en general, se accede acríticamente 
a un mundo, sin llegar a cuestionarse las 
simientes de la desigualdad: el poder mas-
culino. 

Desde tales consideraciones los proyectos 
rurales que provocan, a nivel de vida coti-
diana de las mujeres socias, conflictos de 
pareja  por celos, habladurías de la comu-
nidad, lo cual trae consigo problemáticas 
sociales en los ámbitos familiar y desigual-
dades tanto en el ámbito privado como pú-
blico, esta encierra en miniatura, todos los 
antagonismos que se desarrollan en la so-
ciedad, entre socias y de mujer a mujer que 
se acrecientan al pasar el tiempo de convi-
vencia. 

El componente económico de los proyectos 
productivos o agroindustriales se constitu-
ye en el eje central de los mismos conside-
rándose que los procesos emancipatorios 
para las mujeres participantes pasan por el 
aumento en el ingreso monetario y no en la 
necesidad. (Safilios - Rothschild 1990:178), 
los varones perciben el ingreso de las muje-
res como una amenaza y, trabajarán contra 
los esfuerzos de mujeres para conservar el 
statu quo del patriarcado. (Safilios-Roths-
child 1990:179). 

Asistencialismo que provoca de manera 
inmediata una disminución de la dignidad 
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personal, provocando un subdesarrollo y un 
aumento de roles y problemas tanto dentro 
como fuera del hogar a las mujeres que es-
tán comprometidas con proyectos de este 
tipo, ya que es difícil de superar los múlti-
ples prejuicios y estereotipos de género.  
Analizar el impacto de género implica estu-
diar los efectos conseguidos por la acción 
de desarrollo más allá de los objetivos pro-
puestos, es decir, los cambios importantes 
y de largo plazo que se han introducido en 
la vida de los hombres y de las mujeres que 
conforman el grupo meta, en sus diferentes 
ámbitos de actuación (sociales, familiares, 
culturales, económicos, de participación 
política, etc.) y en sus relaciones (jerárqui-
cas) de género

El asistencialismo es interno, generado por 
las políticas públicas de los gobiernos, y 
también externo promovido en gran medi-
da por ONGs los cuales pueden confluir en 
contextos específicos donde se pretenda 
el empoderamiento de mujeres. Esta con-
fluencia hace que las mujeres sufran de 
una forma de sumisión, donde se piensa 
que son incapaces de resolver sus propios 
problemas y necesita alguien que se los re-
suelva y, de dominación del externo, este es 
el que sabe lo que hay que hacer, visión pa-
ternalista, el paternalismo “…tiene su base 
en el hecho real de las consecuencias que 
deja siglos de dominación en la conciencia 
del oprimido…”. (Alonso, 2019: 3).

Tal postura ofrece un recetario escrito desde 
el inicio donde se dice que hay que hacer y 
cómo hacerlo, aumentando la asimetría en-
tre lo externo y lo interno donde el supuesto 
medio para transformar la realidad, el pro-
yecto es el fin en sí mismo. Una vez termi-
nada las acciones del proyecto la grieta 
asimétrica es más visible y profunda como 
consecuencia además de una intervención 
parcelada y limitada a lo económico –de lo 
cual se supone se deriva el beneficio social- 
y no como herramienta de transformación 
social. (Alonso, 2019) 

La comunidad rural donde viven las muje-
res socias-beneficiarias de tales proyectos, 
es una telaraña de lo informal y latente, mu-
chas veces no vista y aún más, no entendi-
da por el agente externo al no comprender 
la dinámica de este espacio social ya que 
sus facetas invisibles no están visibles para 
el foráneo y es esta misma realidad que 
provoca la no transformación social. Lo im-
portante es que esta cara informal de una 
organización no es transitoria ni secundaria 
en importancia, sino tanto o más estable, 
sólida y significativa que la propia cara for-
mal.

En los informes oficiales no se registran es-
tos fenómenos o permanecen ignorados, a 
veces, en un ocultamiento interesado (Mur-
guialday, 2005). Aún más si estos proyectos 
están dirigidos a mujeres y estas son rura-
les en la telaraña existen gritos desespe-
rados que nadie escucha, entiende y peor 
aún muchas veces es solo el gesto y no el 
sonido de quien es tratado como objeto y 
no como sujeto. 

Conclusiones

• Los proyectos productivos, promovidos 
y financiados desde la cooperación in-
ternacional con la finalidad de propiciar 
desarrollo en los países de Latinoaméri-
ca reproducen las lógicas de la domina-
ción del capital a pesar de las intencio-
nes declaradas respecto a la superación 
de brechas de equidad. Ello se ancla en 
la ideología asistencialista y en la mo-
delación positivista de las etapas de 
pesquisa del contexto, que obvian las 
particularidades de los contextos de in-
tervención y de los sujetos involucrados; 
lo cual afecta los procesos de construc-
ción del conocimiento necesario para la 
transformación de los beneficiarios, en 
sujetos del desarrollo para hacerlo sos-
tenible.

• La ideología asistencialista se introdu-
ce entonces clandestinamente en estos 
proyectos como mecanismo de control 
de la hegemonía del capital, aun des-
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de las buenas intenciones de muchas 
ONGs y donantes para proyectos de 
cooperación internacional, por lo que es 
necesaria la vigilancia frente a las pro-
puestas de proyectos que desde la di-
mensión económica ofrecen alternativas 
emancipatorias a mujeres de los contex-
tos rurales latinoamericanos. El asisten-
cialismo es un mecanismo ideológico de 
reproducción de los roles sociales y de 
los estereotipos de género.  

• La evaluación del impacto de género no 
debe limitarse a revisar si se han alcan-
zado y en qué medida los efectos pre-
vistos -es decir, los objetivos planteados 
en el proyecto- ni únicamente los de-
seados; es esencial identificar y evaluar 
qué efectos imprevistos y/o indeseados 
se han dado y cómo estos han afectado 
la vida de hombres y mujeres y de las 
comunidades. El proyecto Yuca-Manabí 
en la ATAPPY San Vicente de Bijahual 
ha arrojado en la práctica problemáticas 
relacionadas con la reproducción de 
formas tradicionales de roles sociales 
de género, en los ámbitos familiares y 
comunitarios, y dentro de la misma aso-
ciación entre sus miembros existiendo 
inconvenientes entre ellos e inadecuada 
participación y falta de unión dichos re-
sultados se encuentran en contraposi-
ción a la cosmovisión del Buen Vivir. 
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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo presentar, a partir de datos estadísticos, un panorama de las características 
de la población mexicana en cuanto al uso y disponibilidad de internet, así como sus comportamientos finan-
cieros registrados a raíz de la pandemia de COVID-19. En base a ello, se analiza el estrecho vínculo entre 
la desigualdad digital de la población mexicana y la escasa inclusión financiera. Posteriormente se expone 
una serie de reflexiones para ser consideradas en la elaboración de programas, acciones y estrategias de 
gobierno encaminadas a aumentar la inclusión financiera. Entre los resultados se destaca que los principales 
obstáculos a la inclusión financiera son, la desigualdad que existe de acceso a internet, la alta concentración 
que hay en la banca comercial y la pobreza persistente.

Palabras clave: servicios y productos financieros, pobreza, acceso a internet, uso de servicios financieros.

ABSTRACT

The objective of this paper is to present, based on statistical data, an overview of the characteristics of the 
Mexican population in terms of internet use and availability, as well as their financial behaviors in the wake of 
the COVID-19 pandemic. Based on this, the close link between digital inequality in the Mexican population 
and low financial inclusion is analyzed. Subsequently, a series of reflections are presented for consideration 
in the design of government programs, actions and strategies aimed at increasing financial inclusion. Among 
the results, it is highlighted that the main obstacles to financial inclusion are the existing inequality in internet 
access, the high concentration in commercial banking and persistent poverty.
 
Keywords: financial services and products, poverty, internet access, use of financial services.
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Introducción

El 28 de febrero de 2020 se presentó en 
México, el primer caso de COVID-19, y el 
30 de marzo se declaró la emergencia sa-
nitaria en el país, tan solo diecinueve días 
después de que la OMS reconociera como 
pandemia al brote de este virus, a partir de 
la cantidad de casos de contagio y de los 
países involucrados, emitiendo una serie de 
recomendaciones para su control (Escude-
ro et al., 2020). 

A partir de marzo en el país se implemen-
taron medidas sanitarias como el distan-
ciamiento social, restricciones de viaje y 
el cierre de escuelas y de actividades no 
esenciales y en mayo, se estableció un sis-
tema de semaforización para reactivar la 
economía, a fin de que cada estado deter-
minara el color en el que se encuentra, por 
ejemplo, el color verde (libre de contagios), 
amarillo, naranja y rojo (con numerosos ca-
sos activos), y en base a eso cada entidad 
reanudó actividades como construcción, 
minería y fabricación de equipos de trans-
porte u otras actividades esenciales. Pos-
teriormente, en diciembre, ante el nuevo 
aumento de personas contagiadas de CO-
VID-19, se volvieron a establecer restriccio-
nes a las actividades, mismas que disminu-
yeron en febrero de 2021, al descender los 
contagios de la llamada segunda ola (Escu-
dero et al., 2020). 

De acuerdo con el Banco Mundial, en Mé-
xico, solo el 31% de los adultos podrían en-
frentar una contingencia económica como 
la que actualmente ha provocado la emer-
gencia sanitaria (Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores [CNBV], 2020). Ante esta 
situación más personas se han visto en la 
necesidad de buscar alternativas que les 
ayuden a atender sus principales necesi-
dades financieras como son la transferen-
cia de valores, el cumplimiento de metas 
financieras y la liquidez, para lo cual utilizan 
dinero en efectivo o algún servicio financie-
ro que obtienen a través de instituciones 
formales (autorizadas y supervisadas), in-

formales (no están autorizados para pro-
veer servicios financieros), sociales (apoyo 
de familiares, amigos o colectivos comuni-
tarios) y personales (dinero guardado en 
casa o activos como joyas, casas, entre 
otros (CNBV, 2020; CNBV & insight2impact, 
2019). Para tratar de apoyar a la población 
a hacer frente a las afectaciones causadas 
por la pandemia, se implementaron diferen-
tes medidas de asistencia social, por ejem-
plo “734 medidas basadas en transferencia 
de efectivo en 186 países… y la suspensión 
de pagos de servicios públicos y otras obli-
gaciones financieras en 701 casos en 181 
países” (Gentilini, et al., 2020, p.5). 

El 2020 puso en evidencia la desigualdad 
financiera y digital que prevalece en Amé-
rica Latina, no obstante, la crisis sanitaria 
“aceleró las oportunidades de bancarizar a 
los no bancarizados/no atendidos, apartán-
dolos del dinero en efectivo” (Chinea, 2021, 
p.3). En este contexto, es importante cono-
cer qué tan grave está siendo el impacto 
económico de la pandemia en curso sobre 
el bienestar de las personas y cómo la in-
clusión financiera puede ayudar a reducir 
algunos de sus impactos negativos, dado 
que “el mundo en desarrollo nunca antes 
había necesitado una aceleración más ur-
gente en el uso de la inclusión financiera 
como herramienta complementaria para re-
ducir la pobreza” (Gutiérrez-Romero y Aha-
med, 2020, p.49-50). 

Por tal motivo, en este trabajo se presenta un 
análisis de cómo la pandemia de COVID-19 
ha transformado el uso de internet, particu-
larmente en el tema de inclusión financiera, 
debido a que las restricciones a las activi-
dades económicas y sociales, obligaron a 
las personas a confinarse en sus hogares y 
desde ahí, en la medida de lo posible, reali-
zar sus actividades. Esto puso en evidencia 
las enormes desigualdades y disparidades 
que hay en México con respecto al acceso 
de internet, lo que indiscutiblemente se re-
laciona con las características socioeconó-
micas de la población e impacta en la inclu-
sión financiera. En base a ello, se expone 
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una serie de reflexiones para ser conside-
radas en la elaboración de los programas, 
acciones y estrategias de gobierno encami-
nadas a aumentar la inclusión financiera.

Metodología 

Respecto a la metodología aplicada, en 
primer lugar, se realizó una revisión de la 
literatura relevante en el tema de inclusión 
financiera y desarrollo económico en Améri-
ca Latina y en México. La segunda parte de 
la investigación consistió, en hacer segui-
miento puntual y minucioso de noticias en 
los principales diarios nacionales e interna-
cionales para conocer y analizar los datos 
que se fueron generando en relación con 
el tema de investigación. De igual manera, 
se examinaron documentos y estadísticas 
de instituciones públicas y privadas, tanto 
nacionales como internacionales, que han 
estado reportando información relacionada 
con el acceso de la población a internet y 
los niveles de pobreza.  

Resultados

Cambios en el uso y disponibilidad de in-
ternet y su impacto en el uso de servicios 
financiero a causa de la pandemia de CO-
VID-19

Cambios en el uso de los servicios finan-
cieros

En marzo de 2020, inició el confinamiento 
en México y ocurrió en un momento en el 
que tanto investigadores como gobiernos 
nacionales y estatales, tenían la noción de 
que ya se había dado un importante avance 
en el uso de internet. Sin embargo, la distri-
bución aún es desigual en términos socioe-
conómicos, culturales y geográficos. Ade-
más, los servicios de internet se encuentran 
subutilizados, puesto que la mayor parte de 
los usuarios se han limitado a emplearlos 
para comunicación y entretenimiento. (Fin-
quelievich, 2020).

En 2020, las instituciones bancarias reci-
bieron hasta un 30% menos de visitas en 
sus sucursales como consecuencia del CO-

VID-19 y registraron un aumento del 20% en 
el uso de la banca digital, así como un 87% 
de reducción de los gastos de los usuarios 
de la banca comercial. Como puede verse, 
el aumento de usuarios de la banca digital 
no es equivalente a la disminución de clien-
tes en las sucursales, esto puede estar li-
gado a la disminución de ingresos de los 
usuarios durante la pandemia, ya que un 
52% de ellos reconoció que puede tener 
atrasos en los pagos de sus tarjetas de cré-
dito, pero también se considera que las ins-
tituciones bancarias “deben utilizar distintos 
medios para instruir a los clientes sobre los 
beneficios y la practicidad de sus servicios 
digitales” (Expansión, 2020, p.4).

Por otra parte, de 2013 a 2018 las suscrip-
ciones de telefonía móvil por cada 100 ha-
bitantes en el país crecieron apenas 6%, a 
pesar de que México es el único país de 
América Latina que reconoce el acceso a 
las TIC como un derecho humano. En el 
mismo lapso, en Costa Rica crecieron 13%, 
en Colombia 20% y en Perú 23% (Bravo, 
2021: p 11). Cabe destacar que sin cam-
bios constitucionales, legales e institucio-
nales de la envergadura de los que tuvo 
el país en 2013-14, otros países crecieron 
mucho más que México en servicios de te-
lecomunicaciones. La diferencia radica en 
que varios de esos países diseñaron, imple-
mentaron y ejecutaron políticas públicas di-
gitales. Éstas les permitieron expandir la in-
fraestructura de banda ancha, conectarse y 
digitalizarse más que México (Bravo, 2021).

Los datos muestran que “La pandemia aca-
bó por exponenciar la importancia que la 
banca ha tenido en los espacios digitales. 
Esto simplemente nos habla de un tema 
tendencial, que se dio con la crisis, pero 
que llegó para quedarse” (Franco, 2021, p. 
4). También se registró un aumento en los 
dispositivos móviles con internet en México, 
lo que ha impulsado la inclusión financiera 
(Castañares y Morelos, 2021). El 61% de 
los usuarios mexicanos consideran que las 
principales ventajas del uso de plataformas 
digitales para realizar sus transacciones fi-
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nancieras son el ahorro de tiempo y la flexi-
bilidad de horarios. Por otro parte, también 
han encontrado debilidades o puntos en 
contra, por ejemplo, el requerimiento de in-
ternet (44%) o la falta de protección de los 
datos (38%) (Ochoa, 2020). Por lo tanto, se 
puede ver que la utilización de los servicios 
financieros, a través de la banca digital cre-
ció con la pandemia, pero aún existen millo-
nes de personas en México que no tienen 
acceso a los servicios financieros por este 
medio y se puede ver que se trata de una 
situación multicausal, debido a que está 
ligada a la falta de infraestructura, mínima 
educación financiera, bajos ingresos que 
les limitan o impiden el acceso a las TIC.

Disponibilidad y uso de internet en 2020

A partir de la Reforma en Telecomunica-
ciones, promulgada en 2013, México se 
convirtió en el octavo país en el que se ga-
rantiza a nivel constitucional el derecho a 
internet (Gobierno de México, 2016). Desde 
entonces se ha hecho un esfuerzo por con-
tar con un marco regulatorio para las activi-
dades financieras, no obstante, se carece 
de políticas públicas (digitales) que asegu-
ren la cobertura financiera de la población, 
principalmente de aquellos grupos que aún 
en la actualidad se encuentran excluidos. 
En relación con lo anterior, la Encuesta Na-
cional sobre Disponibilidad y Uso de Tec-
nologías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH) estimó que en el 2020 había en 
el país 84.1 millones de usuarios de internet 
de seis años o más, cifra que aumentó en 
1.95% con respecto al 2019. En cuanto a los 
hogares se encontró que hay 21.8 millones 
que disponen de internet, lo que representa 
60.6% del total nacional, 4.2% más que en 
2019 (INEGI, Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes [SCT] y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones [IFT], 2021).

Por sexo y edad en la misma encuesta se 
reportó que la utilización de internet es ape-
nas mayor en los hombres (72.7%) que en 
las mujeres (71.3%) y que por segmentos 
de edad el uso de este medio de comuni-

cación se concentra en las personas de 12 
a 34 años (90%) y en las de 35 a 44 años 
(73.7%), y las personas que menos lo utili-
zan son tanto los están entre 45 y 54 años 
(68.6%) como los de 55 años y más (37.5%). 
Es importante destacar que el mayor uso de 
internet lo hacen las personas que se en-
cuentra en áreas urbanas (76.6%), mientras 
que en las zonas rurales la proporción es 
menor (47.7%); sin embargo, aunque el au-
mento fue mayor en áreas rurales, los usua-
rios de este servicio apenas constituyen el 
50.4% de su población (Tabla 1). A pesar 
de que la penetración de internet en zonas 
rurales registró un aumento, este no fue 
muy significativo, porque solamente en 2 de 
cada 10 hogares de los deciles más bajos 
tienen acceso a esta tecnología. Estos da-
tos muestran que el país enfrenta una nueva 
pobreza: la digital (Bravo, 2021; INEGI, SCT 
y IFT, 2021).

En 2020 el 96% de las personas se conecta-
ron a internet por medio de un teléfono celu-
lar (Smarthphone) cifra que en 2019 fue de 
95.3%, otras lo hicieron a través de laptop 
o tableta (41.0% en 2019 y 33.7% en 2020) 
y unas más por computadora de escritorio 
(28.9% en 2019 y 16.5% en 2020), ver Tabla 
1 (INEGI, SCT y IFT, 2021), puede notarse 
que paulatinamente ha ido disminuyendo el 
uso de la computadora de escritorio y com-
putadora portátil, al mismo tiempo que los 
dispositivos móviles van ganando terreno. 
Esto probablemente se encuentra ligado al 
crecimiento del acceso a internet vía Wi-Fi, 
y a que para navegar en internet y hacer 
tareas o buscar información para asuntos 
relacionados con el trabajo, la computado-
ra era el medio más accesible, mientras que 
al tener que utilizar este medio para solven-
tar las necesidades actuales derivadas del 
confinamiento, ha sido forzoso contar con 
dispositivos con mayor velocidad que ade-
más se encuentren equipados con bocinas 
y micrófono, que antes de la pandemia no 
eran indispensables.

Las principales actividades que realiza-
ron los usuarios de internet en 2020 como 
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lo muestra la Tabla 1, fueron comunicarse 
(93.8%), buscar información (91.0%) y acce-
der a redes sociales (89.0%). Sin embargo, 
las actividades que están relacionadas con 
la inclusión financiera como las compras y 
ventas por internet o las operaciones de la 
banca en línea son menores. En el caso de 
estas últimas, se registró un aumento, pa-
sando del 16.8% en 2019 al 21.7% en 2020. 

Tabla 1. Usuarios, medios de conexión y tipo de uso de internet en México   

Nota. Elaborado con base en INEGI, SCT y IFT (2021).

Aunque es un aumento de tan solo 4.9%, 
como lo muestran los datos del Tabla 1, fue 
el segundo porcentaje más alto, luego del 
que se presentó en el uso para comprar 
productos o servicios, que fue en el que se 
mostró el mayor incremento (5.6%) (INEGI, 
SCT y IFT, 2021). 

En 2020, cuando llegó la pandemia de CO-
VID-19 a México, la tecnología de mayor 
uso y penetración en el país fue la telefonía 
celular a la que tenía acceso el 75.5% de 
la población de seis años y más, de ellos 
nueve de cada diez disponen de un Smar-
thphone, a través del cual pueden acceder 
a internet. Llama la atención que quienes 
usan este tipo de dispositivos para navegar 
en internet, el 13.7% accede solo por Wi-Fi, 
el 18.9% únicamente con datos y el 67.4% 
lo hace con ambas formas de conexión. En 

Primer trimestre

2019 2020

Población usuaria de internet (de seis años y más) 70.1% (80.6 millones) 72% (84.1 millones)
Hogares con disponibilidad de internet 56.4% (20.1 millones) 60.6% (21.8 millones)
Población que tiene acceso a internet en el hogar 62.6% (72.0 millones) 67.6% (78.9 millones)
Usuarios de internet (porcentaje de la población usuaria de internet)

En áreas urbanas 76.6% (68.2 millones) 78.3% (70.8 millones)
En áreas rurales 47.7% (12.4millones) 50.4% (13.4 millones)
Medio de conexión (porcentaje de la población usuaria de internet)

Celular inteligente (Smartphone) 95.3 96
 Laptop y/o tableta 41.0 33.7
 Computadora de escritorio 28.9 16.5
Tipo de uso (porcentaje de la población usuaria de internet)

Comunicarse 90.1 93.8
Buscar información 90.7 91.0
Acceder a redes sociales 87.8 89.0
Entretenimiento 91.5 88.8
Capacitación o educación 83.8 85.6
Compra de productos y servicios 22.1 27.7
Operaciones bancarias en línea 16.8 21.7
Ventas por internet 9.3 11.3

cuanto al uso de aplicaciones, por medio de 
Smartphones, se observa que el 90.9% usó 
las de mensajería instantánea, el 78.1% las 
de redes sociales, el 77.6% las de conteni-
dos de audio y video, y únicamente el 22% 
utilizó las de la banca móvil (INEGI, SCT y 
IFT, 2021).

El uso y la disponibilidad de internet se rela-
cionan con otra problemática que quedó al 
descubierto con la pandemia de COVID-19, 
que es la baja velocidad de conexión que 
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existe en el país y que aumenta la exclu-
sión, pues pone en desventaja a los habi-
tantes de comunidades rurales, entre los 
que se encuentran, por una parte, los pue-
blos indígenas, y por otra, a la población de 
zonas urbanas marginadas. La repercusión 
de la lentitud en la velocidad de conexión 
se manifiesta en obstáculos para realizar 
un trabajo a distancia o recibir educación, 
máxime cuando varias personas en un ho-
gar necesitan conectarse simultáneamente, 
porque es posible que los integrantes ten-
gan que decidir, por ejemplo, si el acceso al 
servicio de banda ancha será utilizado para 
trabajar o para asistir a clases a distancia. 
La empresa Nokia calculó la velocidad mí-
nima para trabajar, estudiar y jugar sin com-
plicaciones durante el periodo de cierre de 
actividades y determinó que esta debía ser 
de 50 mega bites por segundo (Mbps) de 
velocidad de descarga (García, et al, 2020). 
Al respecto, un estudio con datos de 2020 
de Cable.co.uk, un sitio británico de análisis 
global de internet de banda ancha, seña-
lo que en México la velocidad de descarga 
promedio es de 16.19 Mbps, cifra que ubi-
ca al país en el lugar 84 de 221. Esto puede 
dimensionarse con más claridad al consi-
dera que la velocidad de descarga en Esta-
dos Unidos es de 71.30 Mbps que lo coloca 
en el lugar 20 y Canadá con 52.60 Mbps 
ocupa el lugar 43, el análisis concluye que 
entre más grande y menos desarrollado sea 
un país, tendrá más dificultades para me-
jorar la cobertura y la velocidad de internet 
(Alfaro, 2021).

Análisis del uso de internet en relación 
con el nivel de pobreza en México 

En 2020 de los 126 millones de personas 
que residen en México, 51.2% son mujeres 
y 48.8% hombres, el promedio de edad en 
el país es de 29 años y el de escolaridad es 
de 9.6 años. Esto último se ve reflejado en 
que únicamente el 45.3% de la población 
que se encuentra entre 15 y 24 años asiste 
a la escuela, mientras que en el grupo de 
edad que va de los 6 a 14 años, el 94.1% 
asiste a la escuela, es decir que, el aban-

dono escolar se agudiza cuando los jóve-
nes se encuentran finalizando la secunda-
ria (INEGI, 2020c). Ahora bien, en términos 
laborales se tiene que las condiciones pre-
carias que enfrentaba la Población Econó-
micamente Activa (PEA) antes de la pande-
mia se vieron acentuadas como resultado 
de la crisis sanitaria mundial. Para el primer 
trimestre de 2021 la PEA fue de 55.4 millo-
nes, 1.6 millones menos que en el mismo 
período de 2020, tomando como referencia 
estos dos lapsos de tiempo, se encontró 
que el paro parcial de actividades econó-
micas se vio reflejado en un incremento en 
el desempleo que para el primer trimestre 
del 2021 se ubicó en 4.4% (2.4 millones de 
personas). Además, la población que más 
se ha visto afecta por el desempleo es la 
que se encuentra entre los 25 y 44 años, 
seguida de los que están entre los 15 y 24 
años (INEGI, 2021b).

Esta situación a su vez repercutió de mane-
ra negativa en las condiciones de la pobla-
ción trabajadora, dado que se registraron 
aumentos de la población que, aunque se 
encontraba laborando, buscó un empleo 
adicional u ofertó más horas para trabajar. 
Por otra parte, la subutilización de la fuerza 
de trabajo se incrementó de manera impor-
tante y en lo que respecta a la informalidad 
laboral, se registró una leve diminución, pero 
esta variable sigue siendo relevante en los 
datos laborales y refleja la alta vulnerabili-
dad en la que se encuentra un gran número 
de trabajadores (INEGI, 2021b). Estas con-
diciones de fragilidad laboral se manifiestan 
en lo que el CONEVAL (2021a, p.3) llama 
pobreza laboral que la define como “el por-
centaje de población que tiene un nivel de 
ingreso inferior al valor de la canasta básica 
alimentaria”, que para el primer trimestre de 
2021 se ubicó en 39.4% (3.8% más respec-
to del mismo periodo del año anterior) esto 
debido a la disminución del ingreso laboral 
real promedio por persona, el cual tuvo una 
caída del 4.8%, que se concentró en el pri-
mer y segundo quintil  de ingreso, donde el 
desplome fue de 40.8% y de 11.5% respec-
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tivamente en contraste  con lo ocurrido en 
el quinto quintil en el que esa disminución 
fue de solo 1.5% (CONEVAL, 2021a). Esto 
se debe a diversas causas entre las que se 
encuentran las siguientes: el incremento en 
los precios, debido a que en el primer tri-
mestre de 2021 la inflación se ubicó en 4%; 
el aumento del desempleo, y el hecho de 
que entre las personas ocupadas predomi-
nan los asalariados con ingresos muy ba-
jos, ya que para el primer trimestre de 2021 
el ingreso del 72.9% de los trabajadores se 
encontraba en un rango que va de menos 
un salario mínimo hasta dos salarios míni-
mos, ver Cuadro 2. Por lo tanto, no sorpren-
de que el 38.5% de los hogares reciban 
ingresos monetarios de fuentes distintas al 
trabajo, como son, programas de gobierno 
(25%), pensión o jubilación (13%), apoyos 
de otra persona que vive en otro hogar den-
tro del país (6.1%) e ingresos de personas 
que se encuentran en otro país (5.1%) (CO-
NEVAL 2021a; INEGI, 2020d).  

También se debe destacar que las condi-
ciones críticas laborales que imperan en 
el país se acentúan en el 21% de la pobla-
ción que se encuentra en las zonas rurales 
(INEGI, 2020b) que por cuestiones geo-
gráficas y económicas carecen de fuentes 
de empleo y de otros servicios básicos y 
tienen un ingreso laboral inferior al costo 
de la canasta alimentaria que aumento en 
0.9%, en el periodo que comprende del pri-
mer trimestre de 2020 al primero del 2021, 
mientras que en las localidades urbanas el 
incremento fue de 4.8% (CONEVAL 2021a). 
Además, la tasa de informalidad es mucho 
mayor en las zonas urbanas que en la rura-
les, 77.3% y 42.5% respectivamente en el 
primer trimestre de 2021 (CONEVAL 2021a). 
Por otro lado, se debe señalar que las con-
diciones de pobreza laboral se acentúan 
más en algunos estados del país, lo que 
sigue poniendo en evidencia la persistente 
desigualdad en la distribución del ingreso 
entre la población. En el primer trimestre de 
2021 en 26 de las 32 entidades federativas 
incremento (respecto del primer trimestre 

de 2020) el porcentaje de personas cuyo 
ingreso por trabajo no les permitió adqui-
rir la canasta alimentaria, destacándose la 
Ciudad de México con un incremento del 
14.9%; Quintana Roo con 10.1% y Baja Ca-
lifornia Sur con 8.3% (CONEVAL 2021a). En 
términos de pobreza, de acuerdo con datos 
del CONEVAL en 2020 había 55.6 millones 
de pobres en el país, lo que representa el 
43.9% de la población total, siendo Chia-
pas, Guerrero, Puebla y Oaxaca las entida-
des con más del 60% de su población en 
esta condición de vulnerabilidad (CONE-
VAL, 2021b). 

La desigualdad en la distribución del ingre-
so que impera en el país tiene una relación 
muy estrecha con la penetración que hay 
en el uso de internet, tanto a nivel nacio-
nal como por entidad federativa, ya que en 
aquellas donde más del 40% de la pobla-
ción tiene un ingreso laboral inferior al costo 
de la canasta alimentaria como es Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, 
Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Poto-
sí, Puebla y Campeche, se registra también 
un menor porcentaje de usuarios de inter-
net (menos del 74% de la población), y los 
estados donde tienen los menores niveles 
de pobreza laboral son los mismos donde 
la proporción de usuarios de internet tienen 
los niveles más altos del país (más del 80% 
de su población), como lo es el caso de 
Nuevo León, Baja California, Sonora, Coli-
ma, Baja California Sur y Quintana Roo (CO-
NEVAL, 2021a; INEGI, SCT y IFT, 2021). De 
esta forma, en términos geográficos se pue-
de distinguir una notoria diferencia entre el 
norte, el centro y el sur del país en cuan-
to a estos rubros (ver Figura 1). Tanto en el 
hogar como fuera de él, debido a que, en 
las zonas marginadas del país, se carece 
de ingresos suficientes para cubrir las ne-
cesidades más básicas, por lo que adquirir 
bienes y servicios tecnológicos pasa a se-
gundo término, además, en estas mismas 
zonas la infraestructura y las condiciones 
generales para tener acceso a las TIC son 
insuficientes.
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Reflexiones para impulsar la inclusión fi-
nanciera 

A continuación, se presentan algunas re-
flexiones para el diseño de políticas públi-
cas a partir de los factores que el CONEVAL 
(2018) identifica como elementos que pro-
pician la exclusión financiera y que con la 
pandemia de COVID-19 se han modificado.

Insuficiente infraestructura

En México, aún existe un rezago en cuanto 
a la disponibilidad de infraestructura y ac-
ceso a las TIC, “mientras que el promedio 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 
27 sucursales bancarias por cada 100,000 
adultos; en todo el territorio nacional sólo 
se tienen 14 sucursales por cada 100,000 
adultos” (García, 2019, párr.4) y si bien “los 
corresponsales como OXXO, Seven Eleven 
y tiendas de conveniencia han acelerado la 
digitalización y facilitado a los clientes de 
banca a hacer transacciones” sin tener que 
acudir hasta una sucursal  (Castañares y 
Morelos, 2021, párr.33), estos servicios aún 
son insuficientes y su distribución es des-
igual (García, 2019). 

A partir de la pandemia, se reconoció que 
la conectividad y el acceso a las TIC puede 
otorgar importantes beneficios sociales, sin 
embargo, esto no ha sido suficiente, puesto 
que se carece de políticas públicas integra-
les que consideren acciones específicas 
para atender a los sectores de la sociedad 
que aún se encuentran excluidos a su utili-
zación y “sin infraestructura de banda an-
cha, sin servicios de telecomunicaciones y 
sin un ecosistema digital desarrollado”, por 
lo que no pueden ejercer su derecho de ac-
ceso a la información, a la educación o a la 
salud (Bravo, 2021, p.8). Estas políticas de-
berán contribuir a que la población cuente 
con la infraestructura necesaria, distribuida 
equitativamente para que puedan satisfa-
cer sus necesidades y ejercer sus derechos 
evitando que esto se convierta en una limi-
tante. Una estrategia para lograr es la co-
laboración entre el gobierno y la iniciativa 

privada que permita aumentar la inversión 
en infraestructura tanto de sucursales como 
de aquella que permita un mayor acceso a 
internet para que más población de zonas 
apartadas tenga al menos una sucursal re-
lativamente cerca. Además, y se debe am-
pliar la cobertura de internet, para otorgar la 
posibilidad de que las personas se sumen a 
la inclusión financiera.

Altos niveles de concentración y defi-
ciente regulación

México ocupa el primer lugar entre 79 paí-
ses en los que los bancos tienen mayor po-
der de mercado, esto debido a que “cinco 
instituciones financieras (las más podero-
sas en el país) operan a más del 70% del 
total de cuentas, créditos, sucursales, ca-
jeros automáticos y módulos de atención” 
(García, 2019, párr.7). Esta concentración 
de los activos financieros limita la inclusión 
y produce mayor control sobre el mercado 
financiero (Castañares y Morelos, 2021). 
Estas mismas instituciones también son las 
que cuentan con más herramientas de ban-
ca digital desarrolladas y a pesar de eso, 
en México aún existe una deficiente regu-
lación de los servicios financieros, por ello, 
en “2009 la tasa de acciones de defensa 
era de 123 por cada 100,000 y para el 2017 
pasó a 194 por cada 100,000 habitantes” 
(García, 2019, párr.8).  

El Estado tiene un papel fundamental para 
incentivar una mayor participación de los 
agentes económicos en el sistema finan-
ciero formal. Por lo que es necesario que 
se combine el mercado con un Estado que 
sea capaz de identificar los límites de su 
intervención en las actividades del sector 
financiero pero que también pueda aplicar 
la legislación que ya existe para el control y 
supervisión del sector, lo que debería con-
ducir a una verdadera competencia entre 
las empresas. Además, la alta concentra-
ción en los bancos comerciales es un obs-
táculo a una mayor inclusión financiera por-
que las características y las condiciones de 
la oferta de servicios financieros no están 
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acordes con el contexto económico y social 
de la población en general. 

Por lo tanto, se deben eliminar las prácticas 
oligopólicas en este sector porque favore-
cen la aplicación de tasas de interés que 
llegan al nivel de la usura, y además apli-
can comisiones y cláusulas abusivas. No 
se trata solo de repartirse (y disputarse) a 
los clientes cautivos, las empresas deben 
de competir por ganar clientes potenciales, 
aquellos que están fuera del sistema finan-
ciero, pero necesitan de sus servicios. La 
competencia real en el mercado debe obli-
gar a las empresas a aplicar mecanismos 
para incluirlos y obtener beneficio mutuo.

Barreras requisitorias

La Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN), mostró que ante la emergencia 
resultante de la pandemia de COVID-19, 

“entre 15 países de la región al menos el 
82% declaró los servicios financieros como 
una actividad esencial para la población 
en medio de los confinamientos que se 
han seguido extendiendo en 2021” (Grupo 
Sura, 2021: párr.12), por ello es importan-
te que más personas tengan acceso a es-
tos servicios.  Desafortunadamente, aún se 
solicitan muchos requisitos para abrir una 
cuenta bancaria, o tener acceso a un prés-
tamo personal, que grandes sectores de la 
población no pueden cumplir, por ejemplo: 
tener saldos mínimos en las cuentas ban-
carias para no pagar comisiones o tener un 
monto de ingreso mínimo establecido por 
las instituciones financieras. Ante esta situa-
ción, “menos de la mitad de la población de 
entre 18 y 70 años tiene una cuenta banca-
ria y solo 31% tiene algún crédito” (Cohen, 
2019, párr.6).

Figura 1. Usuarios de internet y población con ingresos laboral inferir al costo de la ca-
nasta alimentaria por entidad federativa en México.

Nota. Realizado con base en CONEVAL (2021a); INEGI, SCT y IFT (2021).
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Atendiendo a la realidad que vive México en 
términos de pobreza, informalidad y bajo ni-
vel educativo, se deben diseñar esquemas 
financieros que contemplen a la población 
que no cuenta con un respaldo formal en 
términos laborales o materiales, pero cuen-
tan con flujos de efectivo constantes que 
les pueden permitir hacer frente a un com-
promiso financiero. En la medida en que el 
sistema financiero ponga en práctica alter-
nativas que incluyan a una mayor parte de 
la población se evitará la proliferación de 
negocios formales o informales que brindan 
opciones financieras rápidas, pero con con-
diciones ventajosas que únicamente bene-
fician a quienes los ofrecen, resultandos la-
cerantes para los usuarios y agravando a 
futuro las condiciones precarias en las que 
se encuentran.

Escasa educación financiera

Uno de los factores más importantes que 
obstaculizan la expansión de los instru-
mentos financieros, es la escasa educación 
financiera, puesto que “al 60% de las per-
sonas se les enseñó a ahorrar en alcancía 
y sólo al 8% se le indicó la importancia de 
ahorrar en alguna cuenta bancaria” (Gar-
cía, 2019, p.12). Además, la mayoría de los 
mexicanos no tienen una cuenta para su re-
tiro a causa de que no saben qué es una 
Afore, dónde solicitarla o cómo funciona. In-
cluso las personas que efectivamente cuen-
tan con al menos un producto financiero 
presentan rasgos de desinformación finan-
ciera. Ejemplo de ello, es que “en México 
53 de cada 100 habitantes que reciben su 
nómina en tarjeta, no saben si se les cobra 
alguna comisión por el manejo de cuenta y 
90 de cada 100 mexicanos que tienen una 
cuenta de banco, no tienen contratado el 
servicio de cuenta por celular”, según cifras 
de la CNBV (García, 2019, p.15).

Será necesario identificar aquellos segmen-
tos poblacionales que están al margen de 
los servicios financieros aun en la pandemia 
y corren peligro de mantenerse en tales cir-
cunstancias incluso cuando esta vaya que-

dando atrás, por ello, será necesario llevar a 
cabo un diseño de políticas públicas capa-
ces de implementar nuevas “herramientas 
digitales de educación, teletrabajo, e-co-
mercio, telesalud y e-gobierno dirigidas a 
un contexto de baja conectividad y al uso 
de dispositivos móviles básicos” (Finquelie-
vich, 2020, p.3). Por ello, se propone reali-
zar y promocionar campañas nacionales de 
alfabetización financiera para contribuir al 
conocimiento de temas financieros básicos 
para población en general, esto se pude 
realizar a través de talleres, cursos, confe-
rencias y entrevistas con especialistas, di-
rigidos a diferentes segmentos de la pobla-
ción como son los jóvenes, amas de casa, 
emprendedores y empresarios, tanto del 
ámbito formal como informal porque cada 
grupo tiene distintas necesidades financie-
ras pero todos pueden beneficiarse de este 
conocimiento. 

También se debe incluir como parte de la 
formación educativa de los mexicanos asig-
naturas o actividades escolares y extraes-
colares, que garanticen la comprensión 
de los elementos básicos de los servicios 
financieros y sus beneficios desde edades 
tempranas. La implementación de una po-
lítica que haga realidad este punto será la 
base para generar un cambio a nivel social 
y económico en la población mexicana.

Estas políticas públicas tienen que ser 
transparentes y estar adecuadas a las dis-
tintas condiciones de vida, y en particular a 
las de las poblaciones que sobreviven con 
mayores dificultades tanto en zonas urba-
nas como rurales. Esto será fundamental, 
puesto que, de otra manera, los avances 
que se había registrado en México en tér-
minos de desarrollo social hasta antes de 
la pandemia, corren el riesgo de perderse 
debido los obstáculos resultantes de esta y 
a la falta de ingresos, infraestructura o ac-
ceso a la tecnología. Es indiscutible que la 
intervención del Estado en la promoción de 
la inclusión financiera es determínate para 
lograr incrementarla. 
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Conclusiones

A partir de esta investigación fue posible 
identificar diferentes aspectos por los que 
aún no se ha logrado que los servicios fi-
nancieros sean accesibles a toda la pobla-
ción y se plantean algunas reflexiones para 
superarlos, que se espera sean útiles para 
la formulación de políticas públicas que 
contribuyan a mejorar la inclusión financie-
ra.  En México la existencia de leyes por sí 
misma no ha podido apoyar la inclusión fi-
nanciera, ya que a pesar de que en México 
desde el 2013 se reconoció el derecho al 
acceso público a internet, aún hay impor-
tantes rezagos para promover la disponi-
bilidad de este servicio de manera general 
y gratuita. Además, hay evidencia de que, 
en otros países de América Latina, aunque 
no hicieron cambios a su constitución, no 
publicaron leyes sobre telecomunicaciones 
ni tienen un organismo constitucional autó-
nomo como en México, son varios los que 
tuvieron un mejor desempeño en servicios 
como telefonía y banda ancha móvil y fija, 
televisión de paga y usuarios de internet. 
Por ello, se propone el diseño de políticas 
públicas (digitales) que ayuden a garantizar 
el cumplimiento de las leyes ya estableci-
das y con ello ampliar la cobertura financie-
ra de la población, principalmente de aque-
llos grupos que se encuentran actualmente 
excluidos. 

Uno de los aspectos identificados, fue que 
existe un escaso conocimiento entre la po-
blación sobre lo que son los servicios finan-
cieros, así como la amplitud de productos 
y servicios que están disponibles para los 
usuarios o los beneficios que estos ofre-
cen. Actualmente, el 90% de los usuarios 
que más utilizan internet se encuentran en 
un rango de edad de entre los de 12 y los 
34 años, lo que explica que se utilice más 
como medio de entretenimiento, o simple-
mente como otro medio de comunicación. 
Se encontró que la mayor parte de los usua-
rios utilizaron Smartphones para acceder a 
la banca digital a través de aplicaciones 
que en su mayoría fueron diseñadas por las 

cinco instituciones financieras que concen-
tran la mayor parte de la oferta de servicios 
financieros en México, y que fueron impor-
tantes para impulsar la inclusión financiera. 
Se debe considerar por ejemplo que, en las 
zonas urbanas, aunque se tiene la infraes-
tructura para hacer uso de los servicios de 
internet, no es accesibles para todos los es-
tratos sociales, porque los niveles de pobre-
za muestran que en las zonas donde hay un 
importante porcentaje de la población que 
no tiene acceso a la canasta básica, tam-
poco se hace un uso intensivo de internet, 
pero también eso se encuentra relacionado 
con la falta de educación financiera, debido 
a que hay quienes no están habituados a 
utilizar estos medios y tienen la impresión 
de que es algo complicado o inseguro. En 
otros casos, las personas no cuentan con 
los medios necesarios para adquirir los dis-
positivos o la tecnología que les permita ac-
ceder a los servicios financieros.

Por otra parte, en las zonas rurales, hace 
falta mejorar la infraestructura física, ya que 
algunas poblaciones se encuentran aisla-
das y han sido marginadas para acceder a 
servicios de educación, asesoría de salud, 
información o entretenimiento y por ende 
tampoco han podido acceder a los servicios 
financieros de forma digital. Por esta razón, 
han tenido que seguirse trasladando a po-
blaciones más grandes que cuentan con 
sucursales bancarias u otras instituciones a 
las que han recurrido para recibir remesas, 
hacer pagos, cobrar apoyos públicos, soli-
citar o pagar préstamos. 

La inclusión financiera es una herramienta 
complementaria para combatir la pobreza, 
pero es necesario que las políticas públicas 
encaminadas a ampliar la cobertura finan-
ciera de la población vayan acompañadas 
de una política económica que tenga como 
objetivo la generación de empleos formales, 
el incremento en la productividad, la mejora 
en las condiciones laborales, la disminución 
de la informalidad y el incremento en el nivel 
educativo, para que se aumente el bienes-
tar de la población.
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RESUMEN

La interculturalidad demanda de estrategias que permitan una formación integral en los estudiantes, y que 
estos a su vez sean capaces de orientar a la sociedad a una transformación permanente en busca de un 
bienestar personal, social y cultural. Una de las principales líneas que permitan el logro de los objetivos es 
la búsqueda de estrategias didácticas en el aprendizaje de la interculturalidad, aunque existe un déficit de 
estrategias didácticas en educación intercultural. Un estudio de estas características puede colaborar y servir 
de experiencia como forma de implementación de contenidos de educación intercultural en los sistemas edu-
cativos. El objetivo de este artículo fue de realizar un análisis de los fundamentos teóricos sobre el desarrollo 
de la interculturalidad, para lograr una convivencia. Bajo este contexto, la metodología empleada consistió en 
la aplicación de la técnica de análisis de contenido para realizar la revisión bibliográfica proveniente de fuen-
tes primarias y secundarias. Los resultados sugieren que la interculturalidad no es un tema tratado con fre-
cuencia en el aula de clase. A pesar de que las tecnologías de la información y la comunicación han permitido 
la interacción con personas de diferentes contextos culturales, los estudiantes no están del todo preparados 
para afrontar el reto de interactuar con otros interlocutores. 

Palabras clave: Interculturalidad, estrategias didácticas, aprendizaje, educación.

ABSTRACT

Interculturality demands strategies that allow comprehensive training in students, and that these in turn are 
capable of guiding society towards and permanent transformation in search of personal, social and cultural 
well- being. One of the main that allow the achievement of the objectives is the search for didactic strategies 
in intercultural education. A study of these characteristics can collaborate and serve as an experience as a 
wey of implementing intercultural education content in educational systems. The objective of this article was 
to carry out an analysis of the theoretical foundations on the development of Interculturality, to achieve a har-
monious coexistence between students. In this context, the methodology used consisted in the application of 
the content analysis technique to carry out the bibliography review from primary and secondary sources. The 
results suggest that Interculturality is not a frequently discussed topic in the classroom. Although information 
and communication technologies have allowed interaction with people from different cultural backgrounds, 
students are not fully prepared to face the challenge of interacting with other interlocutors.
 
Keywords: Interculturality; Didactic Strategies; Learning; Education.
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Introducción

La interculturalidad, de acuerdo a Gunther, 
(2017) refiere a las relaciones que existen 
dentro de la sociedad entre diversas cons-
telaciones de mayoría-minoría, y que se de-
finen no sólo en términos de cultura, sino 
también en términos de etnicidad, lengua, 
denominación religiosa y/o nacionalidad. 
Por esa razón se hace imprescindible la 
aplicación de estrategias grupales inter-
culturales en el aula para que el estudiante 
pueda construir un camino de paz y forta-
lecer la unidad en el aula por medio de la 
conducta fraternal entre sí de todos los es-
tudiantes.

Los estudiantes que tienen noción de lo que 
es la aplicación de la interculturalidad en el 
aula, serán capaces de comprender y ser 
recíprocos unos con otros, respetando las 
costumbres, diversidad cultural, etnicidad, 
lengua y costumbres de sus compañeros 
de clase. Por eso, se defiende la importan-
cia que tiene la innovación educativa para 
el desarrollo de la Interculturalidad, a través 
de la aplicación de estrategias grupales di-
reccionadas hacia el estudiante.

El educando que esté enfocado en la impor-
tancia de la interculturalidad se caracteriza 
por darle el respectivo valor al respeto por 
la diversidad cultural, costumbres y tradi-
ciones de sus raíces. Es así, que, de acuer-
do a lo que menciona Deusdad (2013), el 
respeto a la diversidad permitirá la partici-
pación solidaria evitando toda clase de pre-
juicios. Además,  Sánchez (2020) resalta la 
importancia del sentido de pertinencia que 
se da cuando podemos sentir la necesidad 
que hay en un individuo o en una sociedad; 
estos dos elementos se basan en la empa-
tía y la equidad para poder construir la edu-
cación inclusiva.

Se deduce de esta forma que el estudian-
te que le da importancia al desarrollo de 
la interculturalidad tendrá la posibilidad de 
ser un sujeto enfatizado en la interacción y 
comunicación entre las culturas que exis-
ten en una sociedad. Delors en el congreso 

mundial de Ministros de Educación realiza-
do por la UNESCO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
Cultura), propone estrategias de cinco pila-
res epistemológicos: Saber aprender, saber 
hacer, saber convivir o compartir, saber ser 
y saber emprender.

Es trascendental mencionar que, en el ni-
vel meso se hace énfasis al constructivis-
mo educativo como paradigma sustentado 
en la teoría de Vygotsky, Ausubel, Bruner y 
Dewey, mismo que adopte el Ministerio de 
Educación del Ecuador en su vigente polí-
tica educativa, sin embargo, en determina-
das ocasiones se les ha dado poca impor-
tancia a las estrategias didácticas para el 
proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

Lo descrito demuestra la importancia de 
aplicar estrategias en el proceso de aprendi-
zaje de la Interculturalidad, haciendo mayor 
énfasis en la preparación del docente para 
que pueda implementar dichas estrategias 
en el aula de clases. Por lo consiguiente, 
se origina la idea de realizar un proceso de 
investigación que facilite la recopilación de 
datos confiables para la elección oportuna 
de estrategias grupales en el aprendizaje 
de la Interculturalidad.

La problemática que motivó a plantear el 
tema de investigación ha sido la falta de 
estrategias grupales en el aprendizaje de 
la interculturalidad que se evidencia en la 
Unidad Educativa San Isidro, ubicada en la 
parroquia San Isidro del cantón Sucre, pro-
vincia de Manabí, ya que el componente de 
significación curricular no es evidente en el 
proceso de aprendizaje ni de enseñanza. 
La causa del problema puede ser el poco 
conocimiento de estrategias grupales por 
parte de los docentes para la aplicación de 
estrategias grupales que motiven al estu-
diante a relacionarse en un ambiente armó-
nico en el aula. Los efectos se evidencian 
en la discriminación que ha dado como re-
sultado la falta de autoestima y desvaloriza-
ción de la identidad cultural.
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Por consiguiente, la problemática requiere 
de intervención oportuna para una mejor 
solución. En este sentido, se desarrolla un 
estudio de investigación con el objetivo de 
este artículo fue de realizar un análisis de 
los fundamentos teóricos sobre el desarro-
llo de la interculturalidad, para lograr una 
convivencia armónica en los estudiantes 
de la Unidad Educativa San Isidro. Por lo 
antes mencionado, es importante describir 
y analizar contenidos que permitan innovar 
los conocimientos para el mejoramiento de 
las estrategias grupales en el aprendizaje 
de la Interculturalidad. 

Metodología

La metodología utilizada fue la cualitativa. 
El tipo de investigación fue el predictivo. 
La técnica aplicada fue la de análisis de 
contenido para realizar la revisión biblio-
gráfica proveniente de fuentes primarias y 
secundarias. Los métodos teóricos fueron 
el inductivo que permitió el desarrollo del 
razonamiento partiendo de indicios particu-
lares para generar conclusiones generales. 
El analítico- sintético: para procesar la in-
formación obtenida al revisar la bibliografía 
sobre la temática. Y el histórico- lógico que 
permitió dejar en evidencia contenidos que 
demuestran la validez mediante la historia 
con una secuencia lógica.

Los artículos seleccionados fueron desde el 
año 2012 hasta el 2020. La búsqueda de 
información se efectuó mediante temas cla-
ves para avalar la efectividad de los conte-
nidos. Las bases de datos utilizadas para 
la investigación fueron: Redalyc, Scielo y 
Google académico de donde se obtuvieron 
contenidos para dar a conocer los argu-
mentos teóricos.

Resultados

A continuación se presentan los resultados 
provenientes del análisis de contenido rea-
lizado a los documento provenientes de las 
bases de datos mencionadas anteriormen-
te. 

1. Interculturalidad

La interculturalidad es un proceso comple-
jo, entre los que se destacan los procesos 
políticos, sociales, jurídicos y educativos. 
Etimológicamente viene del prefijo latín inter 
que significa “entre” o “en el medio”, junto 
al concepto de cultura “relación entre cul-
turas”.

Para Gunther (2017) que define la intercul-
turalidad como las relaciones que existen 
dentro de la sociedad entre diversas cons-
telaciones de mayoría a minoría, y que se 
definen no sólo en términos de cultura, sino 
también en términos de etnicidad, lengua, 
denominación religiosa y nacionalidad. Re-
saltando que la etnicidad se refiere a las 
prácticas culturales y perspectivas que dis-
tinguen a una comunidad. Donde se decla-
ra que la lengua es el conjunto o sistema de 
formas orales o escritos que sirven para la 
comunicación entre personas de una mis-
ma comunidad lingüística. Una denomina-
ción religiosa se refiere a una religión que 
funciona con un nombre, una estructura o 
una doctrina en común. De esta manera se 
aborda el término de interculturalidad en el 
contexto social.

De igual manera se aprecia la perspecti-
va de Medina (2017) quien expresa que el 
término intercultural se funda en el terreno 
de los  procesos comunicacionales, de la 
mediación social y de los modelos de con-
vivencia social; donde se encuentra  ínti-
mamente relacionado con el concepto de 
pedagogía de la diversidad, dado que com-
parten el hecho de asumir la diferencia, la 
pluralidad, diversidad y la igualdad. De esta 
manera con estos elementos se aborda la 
interculturalidad, estableciendo una figura 
dinámica. Este elemento se centra en las 
variadas formas de interacción socio-cul-
tural hecho de asumir la diferencia, la plu-
ralidad, la diversidad y la igualdad. Es por 
ello que con estos elementos se aborda la 
interculturalidad, estableciendo una figura 
dinámica donde centra en las variadas for-
mas de interacción sociocultural.
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Por otro lado “la educación intercultural es 
la propuesta educativa inclusiva que favore-
ce el conocimiento y el intercambio cultural 
como la valoración positiva de la diversidad 
cultural en términos de convivencia, innova-
ción curricular y fomento de la participación 
comunitaria”. La educación inclusiva es el 
modelo que busca atender las necesidades 
de aprendizaje de todos los niños, niñas, 
jóvenes y adultos con especial énfasis en 
aquellos que son vulnerables a la margina-
lidad y la exclusión social. El intercambio 
cultural es una herramienta que permite es-
trechar lazos y profundizar la comunicación 
entre culturas. La diversidad cultural es la 
existencia de diferentes culturas dentro de 
una organización o empresa, donde tam-
bién se logra considerar  a la inclusión de 
diferentes perspectivas culturales en una 
organización o sociedad (Espinoza, 2020).

Por consiguiente, la interculturalidad está 
enfocada en la interacción y el diálogo entre 
culturas, conseguir la convivencia y las re-
laciones equitativas entre ellas. Resaltando 
que todas las comunidades del mundo se 
observan diversidad de grupos culturales y 
América latina no es la excepción, que en 
su convivencia social interaccionan con sus 
valores, creencias, estilos de vida e iden-
tidad, es decir, con caracteres culturales 
diferentes en el mismo espacio geográfico.

Como investigador se considera que el sis-
tema educativo a través de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, es el espacio 
donde se puede reconstruir los preconcep-
tos, conocimientos y la información correcta 
e idónea para alcanzar una mejor compre-
sión a la luz de la interculturalidad.

Autores como Cárdenas et al (2014) des-
tacan que “la interculturalidad se refiere a 
la interacción entre culturas, de una forma 
respetuosa, horizontal y sinérgica, donde 
se concibe que ningún grupo cultural esté 
por encima del otro, favoreciendo en todo 
momento la integración y convivencia de 
ambas partes”. Es por ello que cuando se 
habla de horizontal se refiere a una posición 

paralela a la línea del horizonte, es aque-
lla que visualmente se nos aparece como 
juntándose el cielo con la tierra. La siner-
gia significa cooperación, y es un término 
de origen griego “synergía”, que significa 
trabajando en conjunto. Así pues, la inter-
culturalidad es una condición que favorece 
la integración y la convivencia armónica de 
todos los individuos.

Concretamente la Interculturalidad se ca-
racteriza por poseer horizontalidad, esta 
exige un trato igualitario ante cualquier cul-
tura, comprendiendo el respeto mutuo que 
permite fomentar el compañerismo, trabajo 
en equipo, solidaridad y reflexión.

En relación con lo antes mencionado se de-
terminan las siguientes características de la 
interculturalidad:

El respeto a la diversidad y la cohesión so-
cial: son considerados la base de los desa-
fíos de las sociedades postmodernas don-
de la convivencia pacífica y el respeto a la 
diferencia no son elementos que se den por 
sentado, sino que parece necesaria una la-
bor social y política al respecto. Donde la 
diversidad es un conjunto de cosas diferen-
tes, de ahí que la diversidad cultural es la 
existencia de diferentes culturas dentro de 
una organización o empresa, en concreto 
se refiere a la inclusión de diferentes pers-
pectivas culturales en una organización o 
sociedad. La cohesión social es el grado 
de integración de la ciudadanía a su co-
munidad, es decir cuanto más unida, soli-
daria y cohesionada esté esa sociedad, la 
convivencia entre sus miembros será más 
armónica. En conclusión, el respeto a la di-
versidad permitirá la participación solidaria 
evitando toda clase de prejuicios (Deusdad, 
2013).

Diálogo Horizontal: donde Felix (2012), de-
clara que se basa en la propuesta denomi-
nada Sumak Kawsay o el vivir bien, hecha 
por los líderes indígenas de Ecuador y Bo-
livia, dicha propuesta que viene desde las 
profundidades de las culturas indígenas y 
que ha sido retomada por intelectuales la-
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tinoamericanos y europeos solo puede en-
tenderse desde una perspectiva Intercultu-
ral. El Sumak Kawsay es un neologismo en 
quechua creado en la década de 1990.  Su-
mak se traduce como: plena, bella, hermo-
sa, espléndida, excelente y Kawsay, como: 
vida, existencia, incluso como cultura. Esta 
propuesta destaca el buen vivir como un 
diálogo horizontal que permite vivir plena-
mente.

Inclusividad: el currículum intercultural, si 
de verdad pretende ser inclusivo, debe ser 
para todos, no sólo para los extranjeros o 
inmigrantes; cuando hablamos de planes o 
proyectos educativos interculturales habla-
mos también de una comunidad escolar co-
laboradora, de cultura escolar inclusiva y de 
prácticas en las aulas y fuera de ellas. El cu-
rrículo intercultural organizará los procesos 
de enseñanza- aprendizaje. Los proyectos 
educativos interculturales promoverán las 
dinámicas inclusivas en contexto educativo. 
Con estos elementos se estará implicando 
la elaboración de un currículum que no me-
nosprecie ninguna cultura ni ninguna clase 
social (Frutos, 2014).

La educación inclusiva surge como un mo-
vimiento internacional para valorar la diver-
sidad de los estudiantes, eliminar la exclu-
sión y transformar las escuelas para que 
todos los estudiantes, independientemente 
de su raza, etnia, discapacidad, género y 
lengua materna, experimenten un sentido 
de pertinencia. Al valorar la diversidad se 
podrá garantizar una escuela inclusiva. El 
sentido de pertinencia se da cuando po-
demos sentir la necesidad que hay en un 
individuo o en una sociedad. Estos dos ele-
mentos se basan en la empatía y la equidad 
para poder construir la educación inclusiva 
(Sánchez, 2020).

En el proceso de investigación se aprecia 
como base primordial de la interculturalidad 
es el respeto hacia sí mismo y hacia los de-
más, gracias a este se puede entablar un 
diálogo pacífico donde se produzca el in-
tercambio de conocimientos, costumbres, 

tradiciones, valores para fortalecer el desa-
rrollo de habilidades cognitivas, sociales y 
afectivas. El reconocimiento de la identidad 
cultural hace que la persona acepte, res-
pete y valore su forma de vida, para poder 
enfrentarse a un reconocimiento mutuo; de 
manera que prejuicios y estereotipos cultu-
rales se evidencien lo menos posible.

Según Estrada et al (2019), el discurso de 
la interculturalidad ha sido insertado en las 
políticas educativas del Ecuador y en el 
marco jurídico normativo, desde la propia 
Constitución de la República proclamada 
en el 2008 y sistematizada en códigos y 
leyes como la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural (LOEI) de 2011 y la Ley Or-
gánica de la Educación Superior (LOES) 
de 2010. Estas políticas han venido a dar 
respuesta desde un nivel teórico a algunas 
de las demandas históricas de los pueblos 
originarios que pueblan la geografía ecua-
toriana, entre ellas, la necesidad de una 
educación intercultural bilingüe, tributaria a 
la conservación y protección de las culturas 
y lenguas ancestrales como contribución 
a una sociedad intercultural democrática. 
Sin embargo, se mantiene, a nivel factual, 
la asimetría sociocultural y económica entre 
la población indígena y la blanco-mestiza, 
que niega el discurso teórico intercultural 
de la Ley.

Una de las estrategias de la educación in-
tercultural es el desarrollo de la dimensión 
afectiva que supone propiciar y trabajar 
emociones que sean positivas para los 
participantes y que permitan comprender 
la realidad cultural. Y todo ello desde una 
comunicación que nos permita gestionar 
como equipo educativo la diversidad de 
emociones y visiones propias de un contex-
to, que por naturaleza es diverso (Iglesias, 
2014). 

Por otro lado, el trabajo colaborativo inter-
cultural es una propuesta entre el aprendi-
zaje y la construcción de conocimiento. El 
trabajo colaborativo intercultural favorecerá 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. La 
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colaboración dará una duración más amplia 
al trabajo en equipo, porque cada miembro 
será capaz de dar aportaciones y experien-
cias. El trabajo será más dinámico e inte-
ractivo logrando así la construcción de un 
nuevo conocimiento (Frutos, 2016).

Otra estrategia es el desarrollo de la dimen-
sión cognitiva que supone un doble ejer-
cicio. Por un lado, se orienta hacia el co-
nocimiento que tenemos de la diversidad 
cultural en su conjunto, o en algunas de sus 
comunidades o expresiones en particular. 
Por otro aborda distintas cuestiones rela-
tivas a uno/a mismo (por ejemplo, la auto-
percepción, o el conocimiento de los pro-
pios valores). Estas dos esferas se asocian 
para poder tener una mejor comprensión de 
las propias identificaciones culturales y así 
evitar estereotipos y actitudes que influyen 
en las interacciones personales (Iglesias, 
2014).

Resaltando que las interacciones personales 
son estrategias de intervención entre los in-
dividuos que pertenecen a diferentes grupos 
culturales para poder innovar y fortalecer los 
lazos comunicativos. Para que dichas estra-
tegias se lleven a cabo es necesario que los 
docentes reciban formación en temas de in-
terculturalidad ya que existe gran demanda 
de estudiantes provenientes de culturas dife-
rentes y en la mayoría de los casos el profe-
sorado no está preparado para intervenir en 
temas de interculturalidad.

En base a eso a la diversidad de alumna-
do que abarcan las escuelas hay que darle 
una respuesta heterogénea, pues las nece-
sidades y los intereses de las minorías no 
son homogéneos ni unitarios. La heteroge-
neidad es muy común en las escuelas y 
colegios y se debe atender de tal manera 
que se puedan diseñar distintos modos de 
organización como: el tiempo, el espacio, 
los grupos de estudiantes y el uso de recur-
sos (Gómez & González, 2014). Es por ello 
que para poder dar cumplimiento a dichas 
estrategias las autoridades competentes 
deben poner en marcha las políticas edu-

cativas basadas en la diversidad cultural y 
el derecho a la identidad cultural de las per-
sonas que conforman un grupo social.

Conclusiones

En conclusión, la interculturalidad es un 
proceso que va más allá de la existencia de 
varias culturas, sino que abarca una verda-
dera interacción mediante la valoración, re-
conocimiento y respeto de todas las mani-
festaciones culturales, sociales, religiosas, 
nacionalidades, etc.; es decir abarca todas 
las realidades existentes en contextos rela-
cionados.

El estudiante es el centro del proceso edu-
cativo, con una gama de intereses, nece-
sidades y afinidades que deben ser con-
siderados en todo momento. Durante su 
proceso de aprendizaje comparte vivencias 
y experiencias desde diferentes realidades, 
los cuales conciben reflexiones que permi-
ten potenciar su actitud crítica y de empatía 
para generar una convivencia armónica.

Para el fortalecimiento de la interculturali-
dad es necesario que el docente tenga pre-
sente en su concepción que ninguna cultu-
ra es perfecta ni superior a la otra. Así, se 
logra garantizar una educación de calidad 
y calidez sin ningún tipo de discriminación 
en el aula.
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