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Impact of financial planning on market traders

Abstract.- This study analyzes the relationship between financial planning and the indebtedness of textile
merchants in popular markets in Ecuador. A quantitative approach is used with correlational design and non-
probabilistic convenience sampling with 40 merchants. The results revealed a strong positive correlation
(r=0.885, p<0.05) between financial planning and merchants' indebtedness. These findings suggest that
adequate financial planning is significantly associated with the indebtedness levels of textile traders in that
market. In addition, it was observed that training must be continuous and adaptive to contribute effectively and
efficiently to the financial improvements of these traders.

Keywords: financial planning, debt, third-party resources.

Resumen: En este estudio se analiza la relación entre la planificación financiera y el endeudamiento de
comerciantes textiles de mercados populares en Ecuador. Se utiliza un enfoque cuantitativo, con diseño
correlacional y muestreo no probabilístico por conveniencia, con 40 comerciantes. Los resultados revelaron
una fuerte correlación positiva (r=0,885, p<0,05) entre la planificación financiera y el endeudamiento de los
comerciantes. Estos hallazgos sugieren que una planificación financiera adecuada se asocia significativamente
con los niveles de endeudamiento de los comerciantes textiles en dicho mercado. Además, se observó que la
formación debe ser continua y adaptativa, para aportar de forma efectiva y eficaz en las mejoras financieras de
dichos comerciantes.

Palabras clave: planificación financiera, endeudamiento, recursos de terceros.  
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I. INTRODUCCIÓN

    En los países desarrollados, el entorno de financiamiento para los pequeños comerciantes y
emprendedores se encuentra con mayores facilidades que los observados en otras regiones, como
Latinoamérica o Europa oriental. No solo enfrentan menos obstáculos al momento de conseguir
financiamiento, sino que poseen condiciones de impuestos, acompañamiento, estabilidad legal y política que
les permite sortear los problemas inherentes al establecimiento de sus actividades según su rubro y tipo [1].

 En España, el nivel de endeudamiento [2] aumentó en las compañías españolas presentando un
comportamiento cíclico en los últimos tres años, en diciembre del 2021 llegó al 79,8% del PIB, ante el 84,1%
de diciembre del 2020 y el 71,7% en último trimestre del 2019, evidenciado que el endeudamiento afectó a la
mayoría de las empresas españolas producto de la crisis sanitaria y financiera que ocurrió a nivel global. En
Estados Unidos Según un informe de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), el financiamiento de las
PYMEs aumentó un 12,5% en 2023, hasta alcanzar los 1,7 billones de dólares. Este aumento se debió a una
serie de factores, incluyendo la recuperación económica de la pandemia de COVID-19, el aumento de las tasas
de interés y el aumento de la demanda de productos y servicios de las mismas. El informe de la SBA también
encontró que estas empresas tienen un nivel de endeudamiento relativamente bajo. La ratio de deuda neta a
capital de estas empresas fue del 29,5% en 2023, lo que es inferior a la media de las empresas grandes, que
es del 45,8% [2]. En otro contexto con el de México, según un estudio del Banco de México, el financiamiento
de las PYMEs aumentó un 10,9% en 2023, hasta alcanzar los 2,1 billones de pesos mexicanos. Este aumento
se debió a una serie de factores, incluyendo la recuperación económica de la pandemia de COVID-19, el
aumento de la demanda de productos y servicios de dicho tipo de empresas y la implementación de
programas gubernamentales para apoyarlas. El estudio del Banco de México también encontró que las PYMEs
mexicanas tienen un nivel de endeudamiento relativamente alto. La ratio de deuda neta a capital de dichas
empresas fue del 42,6% en 2023, lo que es superior a la media de las empresas grandes, que es del 37,2%. La
razón esto se encuentra en la falta de acceso formal a servicios financieros, a la volatilidad de los ingresos de
las empresas y al alto costo de los préstamos [3]. En un contexto latinoamericano, y según una investigación
realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Ecuador el financiamiento
destinado a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) experimentó un incremento del 12,7% en el año
2023, alcanzando la cifra de 12.000 millones de dólares. Este aumento se atribuye a diversos factores, entre
los cuales se incluyen la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19, el aumento en la demanda
de productos y servicios ofrecidos por las PYMEs, y la implementación de programas gubernamentales
destinados a respaldar a estas empresas. A la par con México, Ecuador exhiben un nivel de endeudamiento
considerablemente elevado. En el año 2023, el índice de deuda neta respecto al capital de las PYMEs
ecuatorianas alcanzó el 40,4%, superando la media observada en las empresas de mayor envergadura, que se
sitúa en el 35,6% [4].
 
  Como se puede evidenciar, salvo contadas excepciones como la de Estados Unidos, las pequeñas empresas
a menudo dependen en exceso de recursos como el patrimonio personal y deudas a corto plazo, por lo
general de terceros, para financiarse, lo que contribuye a la infra capitalización de sus negocios. A la falta de
fondos propios y a la presencia de deudas a largo plazo se atribuye comúnmente la barrera de oferta
crediticia y, en consecuencia, a la reticencia de las instituciones financieras a otorgar líneas de crédito a este
tipo de empresarios. Otro elemento del que carece la mayoría de los países en vías de desarrollo es de un
acompañamiento en asesoría financiera, donde la planificación de recursos juego un papel fundamental.
Entonces, Por una parte, está la planificación financiera de propietarios-directivos que suele ser escaza o
insuficiente, lo que conlleva a riesgos operativos importantes. Y, por otro lado, el financiamiento mediante
endeudamiento con terceros o con respaldo en su propio capital suele ser la única vía de apalancamiento
financiero de las que puede disponer [5].
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  En este contexto, en Ecuador [1] se observaron deficiencias en conocimiento financiero entre los pequeños
comerciantes, lo que conlleva a un aumento del riesgo financiero, a dificultades económicas tales como
impagos y deudas no gestionadas, menor rentabilidad en las inversiones, incapacidad para cumplir con
objetivos a largo plazo y la pérdida de oportunidades de crecimiento. La ausencia de una planificación
financiera ha generado deficiencias significativas. La carencia de objetivos y metas claras observada en los
pequeños comerciantes ha producido una gestión ineficiente en ventas, resintiendo la rentabilidad y
debilitando la salud financiera de los negocios. Con estas premisas, en este estudio se analizó el impacto de
un plan financiero en la salud económica de los pequeños comerciantes textiles, ubicados en mercados
populares de la ciudad de Jaén, Perú. Esto tendrá una fundamentación teórica y un desarrollo no
experimental, donde los resultados obtenidos nos brindan conclusiones sobre las acciones ejecutadas.

II. DESARROLLO

El concepto de planificación financiera nace de la necesidad de gestionar eficientemente los recursos
económicos disponibles para alcanzar determinados objetivos financieros. Su origen se remonta a las
primeras formas de comercio y actividades económicas organizadas, donde los individuos y las comunidades
se dieron cuenta de la importancia de anticipar, organizar y dirigir sus recursos financieros de manera
estratégica. Sin embargo, el concepto moderno de planificación financiera como una disciplina estructurada y
formalizada surgió en el siglo XX. Durante la Gran Depresión y las dos guerras mundiales, se destacó la
importancia de una gestión financiera más cuidadosa y estratégica. Graham expresó la importancia de
establecer objetivos financieros, la creación de un presupuesto y la gestión del riesgo [6]. Markowitz
desarrollo el estudio de la eficiencia financiera introduciendo el análisis de varianza-covarianza y la tolerancia
a riesgos [7]. Del trabajo de Fama se puede concluir que una planificación financiera se centra en cumplir los
objetivos financieros sin entrar en la especulación de ganancias extraordinarias, recalibrando periódicamente
los objetivos planteados y los riesgos asumibles. La creciente complejidad de los mercados financieros, la
aparición de nuevos instrumentos financieros y la expansión de la planificación patrimonial contribuyeron al
desarrollo de esta disciplina.

Los efectos de esta problemática son evidentes en diversas dimensiones. La dependencia excesiva de
recursos de terceros propicia tasas de interés elevadas, incumplimiento de plazo en los préstamos e
incapacidad de pago de los propietarios de comercios en el citado centro de abastos. Este endeudamiento ha
repercutido directamente en las inversiones, limitando la adquisición de activos y afectando el capital de
trabajo. La situación ha llegado a un punto álgido, amenazando la estabilidad financiera de los negocios,
requiriendo con urgencia una revisión integral y la implementación de estrategias de planificación financiera
para minimizar el grado de endeudamiento de los comerciantes. Si esta situación persiste los negocios se
verán afectados financieramente, predisponiéndose a tener pérdidas significativas, lo cual conllevará a cerrar
sus puestos de ventas, impactando de forma adversa la economía familiar, las oportunidades de empleo y
generando mayor pobreza en el país [8]. En respuesta a la problemática identificada, se sugiere que los
comerciantes reciban formación en planificación financiera y gestión del endeudamiento como medida para
abordar la situación mencionada. En este sentido y como lo establece Apaza [9], la variable Planificación
financiera es factor primordial para lograr una gestión adecuada de los recursos financieros, lo que conlleva a
ejecutar diversas estrategias con la intención de lograr los objetivos y metas establecidos, asegurando la
aplicación de acciones de control pertinentes para su cumplimiento. 
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  Según Fajardo y Soto [10], los propósitos económico-financieros establecen una dirección clara de los
resultados deseados que se pretenden lograr en un tiempo definido, siendo medibles y cuantificables. Por su
parte, Cortés [11] define las estrategias financieras como planes y enfoques diseñados para alcanzar objetivos
financieros específicos, tanto a nivel organizacional como individual, con el fin de maximizar los recursos
financieros disponibles, optimizar el rendimiento financiero y gestionar los riesgos asociados. El control
financiero, según Paredes [12] , implica la comparación y medición de los hallazgos reales versus lo
establecido en los planes, programas y presupuestos a corto, mediano y largo plazo, requiriendo procesos de
control y ajustes para garantizar el seguimiento de los planes financieros del negocio. En relación con el
endeudamiento, Ducuara [13] lo define como la capacidad de una organización para asumir deudas y saldar
sus responsabilidades financieras, dependiendo de recursos proporcionados por entidades externas, como
préstamos, que respaldan las operaciones, proyectos o necesidades de financiamiento. Por otro lado, la
inversión, según Alipaz y Ademar [14], se refiere al gasto dirigido a la adquisición de bienes de capital para
generar otros bienes y no para consumo final, mientras que la deuda, según Reinhart y Rogoff [15],
representa la cantidad específica que una empresa debe devolver a los prestamistas como resultado del
endeudamiento, constituyendo una obligación financiera adquirida al recibir dinero, bienes o servicios con la
promesa de su devolución en el futuro, generalmente con intereses.
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III. METODOLOGÍA

  En esta investigación se buscó verificar si la planificación financiera incide de manera positiva en los niveles
de endeudamiento de los comerciantes objeto de estudio. Para ello, la investigación realizada fue cuantitativa,
de tipo no experimental y aplicada dentro del ámbito específico de los pequeños comerciantes del mercado
28 de Julio, en Jaén, Perú. La población de estudio estuvo conformada por 436 comerciantes de los cuales
fueron escogidos cuarenta (40), según los siguientes criterios de inclusión:

Comerciantes inscritos en el registro municipal.
Comerciantes del sector textil.
Comerciantes con más de dos años de actividad.

  Los criterios de exclusión fueron los siguientes

Comerciantes no inscritos en el registro municipal.
Comerciantes no textiles.
Comerciantes con cuyo inicio de actividades era reciente al momento del estudio.

  Se procedió a realizar una prueba previa (pretest) para conocer los conocimientos financieros que poseían
los comerciantes al momento de iniciar el estudio y de allí conocer los primeros valores cuantitativos de la
investigación, teniendo un primer acercamiento de validación o negación de la hipótesis inicial. Luego se
realiza una capacitación financiera a todos los participantes según la planificación observada en la tabla 1.
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Tabla 1.  Plan de aprendizaje financiero.

  Luego se realiza un postest para conocer si la correlación entre planificación financiera y endeudamiento se
mantienen. Para esto, se utilizó un cuestionario con 29 ítems; 15 para evaluar el nivel de endeudamiento de
los comerciantes estudiados, y 14 para evaluar su nivel de educación en planificación financiera, mediante una
escala de Likert en ambos casos. Los ítems del cuestionario fueron diseñados para medir su capacidad de
proyección y toma de decisiones en relación con las ventas, rentabilidad y análisis de mercado. Los
comerciantes son evaluados en su capacidad para planificar montos de ventas anuales, determinar
crecimientos porcentuales esperados, proyectar márgenes de rentabilidad y considerar la influencia
estacional en sus negocios. Además, se examina su práctica de evaluar alternativas de solución, intercambiar
información con otros comerciantes y analizar el impacto de factores externos, como la ubicación del
mercado y la competencia de centros comerciales cercanos. Estos ítems proporcionan una visión integral del
nivel de planificación financiera y estratégica de los comerciantes textiles en el mercado. Con respecto al
endeudamiento, el cuestionario indaga sobre el manejo de recursos financieros en los negocios textiles. Se
exploran diferentes aspectos relacionados con la obtención de financiamiento, la frecuencia de solicitud de
préstamos formales e informales, así como la gestión de líneas de crédito y la capacidad de pago. Se analiza
también la incidencia de las tasas de interés en los problemas de endeudamiento, la renegociación de
préstamos y la duración de los compromisos financieros. Además, se evalúa la puntualidad en los pagos y la
necesidad de refinanciamiento debido a la capacidad de pago de los comerciantes. Después de aplicado el
programa se realizó un seguimiento para conocer los resultados que corresponden a las actividades
posteriores a la capacitación.
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IV. RESULTADOS

        A. Resultados del pretest

  Se aplicó el cuestionario a los 40 comerciantes para conocer sus percepciones sobre la planificación
financiera, calificando seis aspectos fundamentales, los cuales fueron:

    Con respecto a la planificación financiera

Planificación de ventas y objetivos financieros. 
Análisis de rentabilidad y margen de beneficio.
Toma de decisiones informada y evaluación de alternativas.

   Con respecto al nivel de endeudamiento

Fuentes de financiamiento y gestión de préstamos.
Gestión de capital de trabajo y endeudamiento.
Gestión de la deuda a largo plazo y refinanciamiento

  Al aplicar el cuestionario con respecto a la planificación financiera a los comerciantes textiles se obtuvieron
los resultados mostrados en la tabla 2.
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Tabla 2. Resultado promedio del pretest.

  El análisis de correlación entre las variables presentadas revela patrones significativos en la relación entre la
planificación financiera y las decisiones de endeudamiento. Mediante el coeficiente de correlación de Pearson,
se ha establecido una conexión sólida entre la planificación de ventas y objetivos financieros, y las fuentes de
financiamiento y gestión de préstamos, con un coeficiente de correlación de 0,98. Esto sugiere una asociación
directa y altamente positiva entre estos aspectos clave de la gestión empresarial. Además, al comparar el
análisis de rentabilidad y margen de beneficio con la gestión de capital de trabajo y endeudamiento, se
observa una correlación de 0,91, indicando una relación robusta pero ligeramente menos pronunciada en
comparación con el primer par de variables. 
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  Al ampliar el espectro de análisis, se destaca que la toma de decisiones informada y la evaluación de
alternativas exhiben una correlación de 0,89 con la gestión de la deuda a largo plazo y refinanciamiento. Este
descubrimiento fortalece la idea de que una gestión financiera planificada y estratégica está intrínsecamente
vinculada a la gestión prudente de la deuda a largo plazo. Este patrón persistente de correlación positiva a lo
largo de las variables evaluadas subraya la coherencia en la relación entre la planificación financiera y el
endeudamiento empresarial. En conjunto, el promedio de correlación de aproximadamente 0,927 refleja una
correlación generalmente fuerte y coherente entre las variables examinadas. Este hallazgo no solo respalda la
idea de que una planificación financiera sólida influye en las decisiones de endeudamiento, sino que también
destaca la importancia de considerar estas interrelaciones al diseñar estrategias financieras efectivas en el
entorno empresarial.

        A. Resultados del Postest

  Una vez ejecutado el programa de capacitación financiera y aplicado el cuestionario correspondiente a los
participantes se obtuvieron los resultados mostrados en las tablas 3 y 4. 
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Tabla 2. Resultado promedio del postest.

  Al realizar el mismo proceso para calcular el coeficiente de correlación de Pearson, luego de la capacitación y
al hacerle un seguimiento de 6 meses, se obtiene que el promedio de correlación arroja un valor aproximado
de rt = -2,2104. Por otra parte, una correlación negativa significa que hay una relación inversa entre las dos
variables. En este caso, la correlación negativa entre la planificación financiera y el endeudamiento indica que a
medida que la planificación financiera aumenta (es decir, los valores representativos aumentan), el nivel de
endeudamiento tiende a disminuir (valores representativos más bajos) y viceversa. Es decir, los comerciantes
que tienen una mayor planificación financiera tienden a tener niveles de endeudamiento más bajos, y los que
tienen una menor planificación financiera tienden a tener niveles de endeudamiento más altos. Esta nueva
perspectiva sugiere que a medida que la planificación financiera aumenta, el nivel de endeudamiento tiende a
disminuir, y viceversa. Este hallazgo resalta la importancia de considerar no solo la correlación inicial entre las
variables, sino también la evolución de esta relación a lo largo del tiempo, lo que podría requerir ajustes en las
estrategias financieras y la toma de decisiones empresariales.
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  La presencia de una correlación negativa entre la planificación financiera y el endeudamiento recalca la
necesidad de explorar más a fondo las causas subyacentes de esta relación inversa. Este descubrimiento
plantea interrogantes sobre cómo la capacitación y el seguimiento continuo pueden influir en la gestión
financiera de las empresas, y cómo los comerciantes pueden adaptar sus prácticas para optimizar sus
resultados. Además, resalta la importancia de no limitarse a interpretaciones superficiales de los datos, sino de
profundizar en el análisis para comprender mejor la complejidad de las interacciones entre variables
financieras y estratégicas en el entorno empresarial.

CONCLUSIONES

  Desde una perspectiva financiera, tiene sentido que una mayor planificación financiera esté asociada con
niveles de endeudamiento más bajos. La planificación financiera implica una gestión más cuidadosa de los
recursos y una mejor comprensión de las necesidades financieras futuras de la empresa. Cuando una
empresa planifica sus ventas, analiza su rentabilidad y toma decisiones informadas, es más probable que
tenga una visión clara de sus necesidades de financiamiento y pueda gestionar su capital de manera más
eficiente. Por otra parte, la alta correlación de Pearson de 0,927 antes de la capacitación financiera sugiere
una fuerte relación positiva entre la planificación financiera y la gestión del endeudamiento. Esto indica que los
comerciantes que tenían una mejor comprensión financiera también tendían a manejar mejor su
endeudamiento antes de la capacitación.

  Después de la capacitación financiera, el cambio en la correlación de Pearson a -2,2104 sugiere un cambio
significativo en la relación entre la planificación financiera y el endeudamiento. Esta disminución drástica en la
correlación puede deberse a un período de ajuste o implementación de nuevas prácticas financieras
aprendidas durante la capacitación. Además, la discrepancia entre la correlación inicial alta y la correlación
negativa posterior también indica que los comerciantes enfrentaron dificultades para implementar los
conocimientos adquiridos en la capacitación en sus operaciones diarias de manera efectiva durante los
primeros seis meses posteriores a la capacitación. Otro factor que puede incidir en los resultados fue la falta
de comprensión completa de los conceptos aprendidos, obstáculos operativos o cambios en el entorno
comercial que dificultan la aplicación efectiva de las prácticas financieras recién adquiridas.

  La disminución significativa en la correlación resalta la importancia de un seguimiento continuo y refuerzo de
la capacitación financiera para garantizar que los comerciantes puedan aplicar de manera efectiva los
conocimientos adquiridos en su gestión financiera diaria. Esto podría incluir sesiones de actualización, tutorías
adicionales o herramientas de apoyo para ayudar a los comerciantes a implementar y mantener prácticas
financieras sólidas a largo plazo.
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The ISO 45001 standard and its relationship with the Occupational Health and Safety Law,
Peruvian case.

Abstract.- The implementation of an Occupational Health and Safety Management System is essential in
organizations to take care of the integrity of people and avoid illnesses. The objective of the study is to relate
the international standard ISO 45001 with an Occupational Health and Safety Law, with the aim that
organizations that are currently complying with the regulations of their country can know which provisions they
are complying with link to the standard. ISO 45001 and which ones are still pending, and in this way, they have
an input for compliance with the international standard. For this analysis, the Occupational Health and Safety
Law of Peru will be used as a guideline, which will provide a guide so that this analysis can be replicated with
the laws of other countries. From the results obtained, it is concluded that the Peruvian OSH Law partially
complies with the ISO 45001 standard.

Keywords: ISO 45001, management systems, OSH.

Resumen: La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es indispensable
en las organizaciones, para cuidar la integridad de las personas y evitar enfermedades. El objetivo del estudio
fue relacionar el estándar internacional ISO 45001 con una Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
finalidad de que las organizaciones que estén cumpliendo actualmente con la normativa de su país, puedan
conocer cuáles disposiciones están acatando vinculadas a la norma ISO 45001 y cuáles son las que aun
estarían pendientes, y de esta manera cuenten con un insumo para el cumplimiento del estándar
internacional. Para el presente análisis se utilizó como pauta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Perú, el cual brindó una guía para que el presente análisis pueda ser replicado con las leyes de otros países.
De los resultados obtenidos se concluye que la Ley de SST del Perú cumple parcialmente la norma ISO 45001.
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I. INTRODUCCIÓN

  La seguridad y salud en el trabajo son elementos fundamentales para el bienestar de los trabajadores y el
correcto funcionamiento de las empresas, debido a que asegura la continuidad de las operaciones evitando
las lesiones personales y las enfermedades relacionadas al trabajo. Al respecto, de acuerdo con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), se calcula que mil personas mueren cada día en el mundo
debido a accidentes del trabajo y otras 6500 de enfermedades profesionales, y se tiene un aumento general
en el número de personas fallecidas por causas atribuibles al trabajo de 2,33 millones en 2014 a 2,78 millones
en 2017 [1].

  Asimismo, es importante señalar que el 91% de los Estados Miembros de la OIT han desarrollado sistemas
de registro y notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las cuales son esenciales
para identificar sus causas, detectar nuevos peligros y riesgos emergentes y desarrollar medidas de
prevención adaptadas y focalizadas [2]. En este contexto, las normativas nacionales mejoran estos aspectos y
han desempeñado un papel crucial, estableciendo estándares y directrices para garantizar condiciones
laborales seguras y saludables, las cuales mediante organismos públicos de fiscalización van teniendo
resultados positivos en la sociedad laboral.

  Sin embargo, dentro de la era de la globalización que vivimos en nuestros días, las empresas y por lo tanto
las actividades productivas que estas desarrollan no solo se ejecutan en un país, sino que por el contrario
estas empresas pueden tener relaciones comerciales con otros países o realizar las actividades productivas
en estos, en los cuales también se cuentan con normativas de seguridad y salud en el trabajo. Por lo cual será
necesario que estas empresas puedan cumplir con estas normas para poder realizar sus operaciones y así
logren expandirse y competir en un mundo empresarial sin fronteras. Es por ello necesario que las empresas
de ahora no solo buscan que las gestiones de seguridad y salud en el trabajo cumplan con la normativa
nacional, sino que opten por una mirada a nivel mundial a través de certificar su sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo a una norma ISO para tener una relación más fluida y garantizar el
cumplimiento de un estándar común. Para el presente caso la norma ISO 45001.

 Las normas de la Organización Internacional para la Normalización (ISO), están basadas en un consenso
internacional conseguido de la base más amplia de grupos de partes de interesadas. De esta manera, aunque
voluntarias, son muy respetadas y aceptadas a nivel internacional por sectores públicos y privados. Asimismo,
ISO, una organización no gubernamental, es una federación de organismos de normalización nacional
provenientes de todas las regiones del mundo; uno por país, incluyendo países desarrollados y en vías de
desarrollo, así como países con economías en proceso de transición. Cada miembro de la ISO es el principal
organismo de normalización de su país. Los miembros proponen las nuevas normas, participan en su
desarrollo y ofrecen el apoyo, conjuntamente con la Secretaría General de la ISO, a los 3000 grupos técnicos
que actualmente desarrollan las normas [3]. Por otro lado, la norma ISO 45001:2018 es la primera Norma
Internacional del mundo dedicada a la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SST) y contiene buenas
prácticas acordadas que provienen de todo el mundo [4]. Esta norma fue publicada en 2018 para reemplazar
a la norma OHSAS 18001:2007 [5]. En este trabajo se presenta el desarrollo de una metodología que permita
integrar la ley de seguridad y salud en el trabajo, con la norma ISO 45001 con el objetivo de que las
organizaciones que estén cumpliendo actualmente con la normativa de su país, conozcan cuáles
requerimientos se están cumpliendo en relación con la norma ISO 45001 y cuáles son las que aun estarían
pendientes, y de esta manera cuenten con un insumo para el cumplimiento del estándar internacional.
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II. DESARROLLO

   Las normativas de seguridad y salud en el trabajo (SST) pueden ser nacionales o internacionales, voluntarias
u obligatorias, en ese contexto se detalla la norma ISO 45001 y la normativa de seguridad y salud en el trabajo
relacionada:

        A. ISO 45001
 

 La Norma ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los requisitos básicos para
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite a las empresas
desarrollarlo de forma integrada con los requisitos establecidos en otras normas como la Norma ISO 9001
(certificación de los Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 (certificación de Sistemas de
Gestión Ambiental) [6]. De tal manera que, la Norma se ha desarrollado con objeto de ayudar a las
organizaciones a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, así como al resto
de personas (proveedores, contratistas, vecinos, etc.) y, de este modo, contribuir en la prevención de lesiones
y problemas de salud relacionados con el trabajo, además de la mejora de manera continua del desempeño
de la seguridad y salud [6].

  Entre los beneficios que aporta la implementación de la Norma ISO 45001 [6] destacan:

Disponer de una norma internacional de reconocido prestigio, que permite al empresario acogerse a un
marco organizado.
Estructurar un modelo para facilitar al empresario el cumplimiento del deber de protección de los
trabajadores.
Conseguir una mayor optimización en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Desarrollar e implementar las políticas y los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud, y
facilitar su consecución mediante el liderazgo y el compromiso de la dirección.
Motivar y comprometer a los trabajadores mediante la consulta y la participación.
Mejora continua de las condiciones de trabajo.
Facilitar las relaciones con proveedores, clientes y colaboradores tanto nacionales como internacionales.
Integración con otros sistemas de gestión, fomentando la cultura preventiva.
Facilitar el cumplimiento normativo.
Mejorar la imagen de la empresa al demostrar a sus partes interesadas, su responsabilidad y compromiso
de seguridad y salud.
Puede ser utilizada como herramienta de mejora del sistema de gestión, sin ser precisa su certificación.

  Para facilitar la interpretación de la estructura de la Norma ISO 45001, en la siguiente tabla 1 se indican, para
cada una de las cláusulas, los aspectos destacables que la Norma establece para la implementación del
sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores [6]:
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Tabla 1.  Plan de aprendizaje financiero.

  Todas las normas ISO de sistemas de gestión usan el mismo y sencillo concepto: Planificar, Hacer, Verificar,
Actuar. Esto se conoce a menudo como el “ciclo PHVA (conocido también como PDCA en inglés) [4]”, tal como
se describe en la figura 1.

Fig 1.  Ciclo PHVA.
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        B. Ley de SST

  Las normas internacionales del trabajo se desarrollan a partir de una creciente preocupación internacional
en torno a la necesidad de abordar determinados problemas, como, por ejemplo, proporcionar protección
durante la maternidad a las trabajadoras, o garantizar condiciones seguras de trabajo a los trabajadores
agrícolas. Son muchos los países en los que los tratados internacionales ratificados se aplican
automáticamente en el ámbito nacional. Así, sus tribunales pueden valerse de las normas internacionales del
trabajo para dirimir casos en los que la legislación nacional es inadecuada o no se pronuncia en esa materia, o
recurrir a definiciones establecidas en las normas, como la de trabajo forzoso o la de discriminación. [7].

  La seguridad y salud en el trabajo han recibido poca atención en América Latina y el Caribe, debido a la falta
de conciencia generalizada en cuanto a la importancia de un ámbito de trabajo seguro y sano y a la debilidad
de las instituciones responsables de promover y hacer cumplir mejores condiciones de trabajo [8]. En el caso
de Perú, se cuenta con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783), dicha ley tiene como objetivo
promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, es aplicable a todos los sectores
económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de
la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia y establece las
normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores
establecer libremente niveles de protección que las mejoren [9].

III. METODOLOGÍA

 En este trabajo se aplicó una comparación cualitativa de la ley de SST del Perú con respecto a la norma ISO
45001, identificando las similitudes y diferencias. La estrategia busca identificar lo que se requiere en la norma
ISO 45001 a través de la palabra “debe”, para verificar si en la ley de SST se satisface esta exigencia. A
continuación, se detalla la secuencia:

Primero: se identifican los requisitos solicitados en la norma ISO 45001 que pueden generar un registro o
documento.

22

Segundo: se identifica el apartado o subapartado de la norma ISO 45001 colocándolos en forma resumida
y enumerada. No se considerará la información de la norma ISO 45001 que a juicio del equipo evaluador
no permita obtener un requisito explicito y verificable en documentación o registros que normalmente se
desarrollan en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, los requisitos que
se presentan en este análisis pueden ser reevaluados modificados y complementados en próximas
evaluaciones.
Tercero: A partir de las leyes de SST que se han desarrollado en diferentes países, se optó por tomar como
modelo a la ley peruana por estar en el entorno próximo de los investigadores.
Cuarto: Se evaluó la ley de SST del Perú para identificar si los requisitos de la norma ISO 45001 son
cumplidos, colocando un análisis de las deficiencias encontradas.

IV. RESULTADOS

  En la tabla 2 se presenta la comparación entre ambas normativas, y se describe un análisis de las deficiencias
encontradas en la ley de SST del Perú si fuera el caso:
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Tabla 2.  Plan de aprendizaje financiero.

Tabla 3. Comparación entre la Norma ISO 45001 y la ley de SST de Perú (Capítulos 4 y 5.1).
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Tabla 4. Comparación entre la Norma ISO 45001 y la ley de SST de Perú (Capítulos 4 y 5.1).
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Tabla 5. Comparación entre la Norma ISO 45001 y la ley de SST de Perú (Capítulo 6).
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Tabla 6. Comparación entre la Norma ISO 45001 y la ley de SST de Perú (Capítulo 7).
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Tabla 7. Comparación entre la Norma ISO 45001 y la ley de SST de Perú (Capítulos 8 y 9.1).
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Tabla 8. Comparación entre la Norma ISO 45001 y la ley de SST de Perú (Capítulos 9.2, 9.3 y 10).
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CONCLUSIONES
  Se deben usar referencialmente los términos de la norma ISO 45001 para que las organizaciones que estén
cumpliendo con ley de SST puedan implementar adecuadamente la normativa internacional. Además, las
empresas que estén cumpliendo con la ley de SST del Perú pueden delimitar partes de su organización para el
cumplimiento de la norma ISO 45001. Sin embargo, respecto al capítulo de Liderazgo y participación de los
trabajadores, la ley de SST cumple parcialmente con la normativa ISO 45001, debiéndose implementar la
protección a los trabajadores al informar de incidentes, realizar cambios en la política de SST y mejorar la
comunicación y consulta. Por otra parte, respecto al capítulo de la Planificación, la ley de SST no exige que la
organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la identificación de los peligros, la
evaluación de los riesgos, la evaluación de oportunidades, ni la determinación de los requisitos legales.
Asimismo, la ley de SST no exige requisitos para los objetivos de la SST, ni la planificación para lograr los
objetivos.

  Es importante recalcar que, al capítulo de Apoyo, la ley de SST no exige la sensibilización y toma de
conciencia, ni procesos de comunicaciones internas y externas. Además, respecto al capítulo de Operación, la
ley de SST no exige procesos para la planificación y control operacional, para la eliminación de los peligros y la
reducción de los riesgos para la SST, para la implementación y el control de los cambios, para controlar la
compra de productos y servicios, ni para preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. Asimismo,
respecto al capítulo de Evaluación del desempeño, La ley de SST no exige procesos para para el seguimiento,
la medición, el análisis y la evaluación del desempeño, ni para evaluar el cumplimiento con los requisitos
legales y otros requisitos. Asimismo, la ley de SST no refiere de un programa de auditoría interna, tampoco
una revisión por la dirección a intervalos planificados. También, en relación con el capítulo de Mejora, la ley de
SST no exige determinar oportunidades de mejora. Asimismo, la ley de SST no exige establecer, implementar y
mantener procesos para informar, investigar y tomar acciones relacionados a los incidentes ni las no
conformidades.
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Abstract.-  Teaching a second language requires developing appropriate listening skills. In this sense, this
work was focused on analyzing these skills using rhymes and minimal consonant pairs in 5-year-old children
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I. INTRODUCCIÓN

 Comúnmente los niños tienden a confundir información y pronunciar mal las palabras, por lo que las
instituciones deben fomentar aún más las habilidades de escucha a través de rimas y pares mínimos con
sonidos consonánticos. La escucha activa se basa en enseñar al individuo a pensar antes de hablar y actuar,
permitiéndole el desarrollo de las relaciones personales y ayudándole a que descubra las preferencias,
inquietudes y necesidades de las otras personas, a que incremente su seguridad y la capacidad de hacer
amigos, también fomenta el adecuado desempeño en equipos incentivando el liderazgo. Hernández y Lesmes
consideran la escucha activa como componente relevante para el diálogo, lo que significa que cuando el niño
escucha de forma activa existe un dominio para dominar la conversación hacia el objetivo propuesto,
logrando que tenga la capacidad para influir sobre los demás [1].

  Por su parte, Miguens [2], indica que el saber escuchar corresponde a la habilidad principal en el proceso de
enseñanza y aprendizaje; así también, el autor considera que la escucha, es aquel elemento esencial de la
comunicación y la democracia en el salón de clases, puesto que si no hay una actitud de escucha activa
respecto a todo lo que se realiza dentro del aula, resultará inútil para los objetivos educacionales en el
desarrollo humano y social del niño. Por lo tanto, la escucha activa se refiere a escuchar y entender la
comunicación desde la perspectiva de quien habla; el logro de dicho entendimiento – desde la posición del
receptor del mensaje – constituye el desarrollo de la empatía, como la habilidad de colocarse en el lugar del
otro, asimismo, es considerada como la actitud esencial de las relaciones interpersonales, puesto que al
escuchar con empatía se establece el empeño por comprender lo que siente la persona que habla en cada
momento.

  Considerando lo anterior, la escucha activa es aquel esfuerzo mental y físico para recibir con atención el
mensaje completo a través de la comunicación verbal. Contar con esta habilidad hace posible que se detecten
los estados de ánimos, valoraciones, emociones y actitudes que posee el individuo  con el que se está
estableciendo la comunicación, es decir, es posible detectar inconvenientes a tiempo y disminuir los
malentendidos. Por otra parte, una buena escucha activa le permite al niño una correcta pronunciación, y
para que ésta sea eficaz, es necesario repetir cada palabra reiteradas veces, de forma que se imite la
pronunciación ejemplo que da el docente, dividiéndola en sílabas cuando lo amerite [3]. Luego de que se haya
repetido la palabra, es crucial que se incluya dentro de una frase a fin de que se practique tanto la entonación
como la unión de sílabas, finalmente cuando exista el hábito de pronunciar las palabras apropiadamente, los
sonidos se podrán reproducir correctamente. 

  En el trabajo de Setter [4] se indica que la pronunciación es uno de los elementos lingüísticos más relevantes
en el aprendizaje ya que a través de él se obtiene una comunicación oral exitosa, de manera que la
pronunciación es clave en la vida social y personal de cualquier persona. Incluso, es el aspecto lingüístico que
más asociado está a los conceptos de pertenencia al grupo e identidad personal. Beebe citado en [5], afirma
que el sencillo acto de pronunciar implica una parte fundamental de aquello que expresamos a otros sobre
los demás y sobre nosotros mismos. De modo que, una persona con una deficiente pronunciación, no
importando si su gramática es excelente, no puede ser considerada un buena aprendiz, puesto que tenderá a
desviar la atención de quien escucha el mensaje hacia la forma en que tal mensaje es emitido, debido a que lo
que dice puede escucharse poco serio. Por ello, es importante que el maestro cuente con un conocimiento
general respecto a las teorías del aprendizaje en general, y también en cuanto al aprendizaje de lenguas,
especialmente todo lo que tenga que ver con la fonética y la fonología.
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  En la actualidad, existe una actitud de des-escucha por parte de los estudiantes cuando los docentes se
disponen a establecer una conversación pedagógica de aula, además según se plantea en la investigación de
Marco [6], no es una prioridad del personal educativo el establecimiento de una conversación pedagógica en
el aula, de modo que, el docente ha tenido que adaptarse a los cambios inevitables y traza otros horizontes a
su compromiso laboral, todo ello como consecuencia de las nuevas dinámicas que la tecnología ha creado en
los niños y jóvenes dentro y fuera del aula de clase. Todo esto conlleva a que se obtenga como resultado que
la conversación pedagógica y la experiencia de la democracia en el aula no se den de manera adecuada.

  Lo anterior, conlleva a que existan niños de edades entre 2 a 4 años que mezclen la información debido a la
falta de una adecuada pronunciación, incrementándose los malentendidos a la hora de comunicarse con su
maestro, por esta razón la importancia de este trabajo radica en poner énfasis en las habilidades de escucha
activa a través de rimas y pares mínimos con sonidos consonánticos, esto con el propósito de que los niños
puedan contar con una eficiente comprensión auditiva y comunicarse de manera adecuada pronunciando
correctamente las palabras.

II. DESARROLLO

        A. Rima

  La rima constituye una técnica que se basa en la reiteración de una serie de sonidos, muchas veces son
empleadas en la poesía, donde se visualiza generalmente en la última parte de un verso y comienza con la
última vocal acentuada. Cabe acotar que, la rima hace referencia a versos del género poético, al conjunto de
consonantes que implican una lengua y a la mezcla de consonantes y asonancias que se utilizan en una
redacción [7]. Para Huaman [8], la rima consiste en la secuencia de sonidos que se repiten en 2 o más líneas,
empezando desde la última vocal, además es una técnica se usa mucho en poemas, canciones, poesías,
adivinanzas, etc. El uso frecuente de rimas en los niños permite que puedan desarrollar su habilidad de
expresión, despertando sus sensaciones más significativas si presta una mayor atención a estas repeticiones.
El referido autor complementa su definición haciendo la acotación de que las rimas contribuyen a la
interiorización del nivel del lenguaje en los niños, por lo que ayuda a promover la comunicación oral a través
de los juegos, canciones, y poemas a fin de que el niño aprenda los diversos sonidos que posee el lenguaje.
Básicamente, una rima es un conjunto de líneas conectadas a una estrofa de un poema mediante la
alternación de fonemas, comenzando por la última vocal acentuada.

        B. Pares mínimos

  Corresponden a dos palabras que encajan en todos los fonemas, menos en uno que hace posible
distinguirlas entre sí, por ejemplo: /lío - río/. Viene del binarismo propio de la fonología, es decir de la
estructuralista como de la generativa,  en estos 2 casos se establecen oposiciones fonológicas entre cualquier
unidad de la misma categoría; por ejemplo, una sílaba acentuada y una inacentuada /saltó - salto/ (tomando
en cuenta el acento prosódico y no el gráfico), una curva melódica interrogativa y declarativa: /¿Catalina? -
Catalina./, una vocal anterior y una posterior:/i - u/, una consonante sorda (tensa) y una sonora (laxa): /p - b /,
etc. [9].

  Por otra parte, cabe señalar que los nombres de las letras y sus sonidos son claves para la formación de una
conciencia fonológica y el lenguaje oral, de forma que se trata de una serie de palabras que se diferencian por
un solo fonema y ésta es más que suficiente para especificar un cambio en su significado. Burgess y Lonigan
también manifiestan que este tipo de aprendizaje debe llevarse a cabo a una temprana edad ya que si los
niños tienen poco conocimiento de los nombres y sonidos de las letras existe una mayor probabilidad de que
tenga problemas a la hora de aprender [10].
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        C. Conciencia fonológica

 De acuerdo con Jiménez [11], la conciencia fonológica corresponde a la toma de conciencia de cualquier
entidad fonológica del lenguaje hablado, sin embargo, el autor añade que consiste en la capacidad que puede
ser medida ya en preescolar y hace posible pronosticar las habilidades de lectura que pueden tener los niños
en un futuro. Es importante acotar que la conciencia fonológica con el tiempo se va desarrollando, y esto se
evidencia ya que al inicio los niños van teniendo conciencia de que el habla está conformada por sonidos que
son cada vez más pequeños como, palabras, sílabas y rimas; más adelante comienzan a observar que existen
palabras que comparten sonidos; finalmente, al pasar el tiempo sus experiencias con el lenguaje aumentan,
puesto que los niños ya pueden manejar los sonidos que constituyen el habla, es decir, los fonemas.

   C.1. Elementos de la conciencia fonológica.

  De acuerdo con Ojeda [12] es fundamental que se tome en cuenta cada elemento (figura 1) ya que son clave
para el desarrollo de la pronunciación de los niños:

Figura 1. Elementos de la conciencia fonológica.
Fuente: Adaptado de [12].

Segmentación silábica: En este componente se hace referencia a la capacidad de separar las palabras en
las sílabas que la componen, logrando descubrir por cuántas sílabas están compuestas las palabras.
Supresión silábica: tiene que ver con la habilidad de eliminar la primera sílaba de una palabra, para luego
decir solamente las sílabas restantes.
Rimas: corresponde a un juego que se basa en enlazar dos o más palabras que rimen, pero considerando
las primeras sílabas de cada palabra.
Adiciones silábicas: a través de este elemento, se trata de averiguar qué palabra se forma después de oír
las sílabas que la componen. Más adelante, deberá de añadirlas de manera mental en un intervalo de
tiempo determinado para después ser pronunciadas oralmente.
Aislar fonemas: se trata de separar fonemas a fin de determinar cuáles están en las palabras, ya sean al
comienzo, en medio o al final de la palabra. Cabe señalar que esta tarea se debe efectuar de forma
mental, de modo que el niño descubra qué palabra tiene el fonema.
Unir fonemas: se basa en el desarrollo de habilidades de síntesis a fin de enlazar fonemas que escucha el
niño y que pueda incorporarlos para construir palabras.
Contar fonemas: se refiere al conteo de los fonemas de las palabras que el maestro o representante le
proporcione. Una vez que los escuche, podrá procesarlos y de manera mental deberá analizar a fin de
que pueda descubrir el número de fonemas que posee la palabra.
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        D. Habilidades de pronunciación

  La pronunciación corresponde a la música de lenguaje, es decir, a la manera en que la voz sube y baja
mientras el sujeto habla. Así también, la pronunciación implica un elemento clave para el logro exitoso de un
discurso oral, por lo que esta habilidad de comunicación es para muchos alumnos una de las más complejas.
Aunado a ello, autoras como Nieves y Remedio [13] manifiestan que la enseñanza de la pronunciación debe ir
enfocada hacia las necesidades específicas de cada estudiante, es decir, poner en práctica un proceso
personológico, aspecto que hoy en día en las aulas no se aplica. Por su parte, Ellis [14] se afirma que no todos
los alumnos tienen la capacidad de entender la información fónica de la misma forma, para luego
reproducirla, por ello, considera que la enseñanza de la pronunciación debe pasar por las fases descritas en la
figura 2.
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Figura 2. Fases de la pronunciación.
Fuente: Adaptado de [14].

  De este modo, la finalidad de este trabajo fue analizar las habilidades de escucha a través de rimas y pares
mínimos con sonidos consonánticos en niños de 5 años, siendo necesario la aplicación de actividades
interactivas para evaluar el grado de dificultad que poseen los niños para aprender los símbolos IPA y sus
sonidos. 

        E. Alfabeto Fonético Internacional

  El Alfabeto Fonético Internacional (AFI o IPA por sus siglas en inglés) es un sistema de notación fonética que
representa los sonidos del habla de cualquier lengua. Es el sistema de transcripción fonética más antiguo y
ampliamente usado en el mundo. EL IPA se compone de conjunto de símbolos y cada uno de ellos representa
un sonido de la lengua oral, por lo tanto, gracias a este alfabeto se puede transcribir cualquier palabra o frase
tal y como suena [15].

  El IPA es ampliamente usado en el mundo debido a que rompe las barreras lingüísticas y es comprensible
para el hablante de cualquier idioma. No obstante, es contradictorio que no se recurra a dicho alfabeto en la
enseñanza del idioma, en otras palabras, cuando se aprende una lengua se suele descuidar la pronunciación,
y existe mayor enfoque en otros aspectos de la lengua, como la gramática o vocabulario. Sin embargo,
aprender fonética es igual de importante en dicho proceso, y en el caso específico de los niños, es sabido que
ellos aprenden la lengua antes de aprender gramática gracias a la repetición, pero se debe tener en cuenta
que la pronunciación que se escucha en el hogar – en algunos casos – puede no ser la correcta, lo que podría
influenciar en las habilidades fonéticas que el niño desarrolle.
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III. METODOLOGÍA

        A. Tipo de investigación

  La investigación es experimental, ya que era necesaria la realización de actividades interactivas para llevar a
cabo el análisis de las habilidades de escucha a través de rimas y pares mínimos con sonidos consonánticos
en la población de estudio.
 

        B. Enfoque de la investigación

El enfoque que direcciona el presente trabajo de investigación es mixto. Bajo este enfoque se hizo posible el
desarrollo eficaz del estudio ya que se pudo obtener perspectivas más amplias, así como la indagación de
forma más dinámica y profunda de la información recabada.

        C. Unidad de observación

  Verificar la repetición de las rimas de forma individual.

        D. Muestra a estudiar

  Las actividades de interacción fueron aplicadas a siete (7) niños con una edad comprendida de cinco años. El
criterio a evaluar fueron las habilidades de alfabetización temprana a fin de poder detectar si contaban con el
reconocimiento de palabras a través de imágenes. Asimismo, se contó con la participación de siete (7)
docentes con el objetivo de validar la experiencia. Sin embargo, es pertinente indicar que la población de
enfoque son los niños a quienes se les aplicó la hoja de observación.

        E. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos

     E.1. Encuesta

  Se llevó a cabo para determinar la percepción de los docentes que conforman el Departamento de Idiomas
sobre el tema en estudio. Dicha encuesta se realizó de manera virtual a través de Google form, la cual tuvo un
límite de tiempo de 5 a 8 minutos para realizarla.

    E.2. Hoja de observación

  La hoja de observación estaba compuesta por una lista de diez (10) afirmaciones, la cual fue dividida en dos
partes. Dichas afirmaciones estaban relacionadas con contenido utilizado en clase por sus docentes. La
observación se llevó a cabo por cuarenta (40) minutos en la respectiva aula de clase con el objetivo de evaluar
el desempeño y desarrollo de los estudiantes. Esta acción se realizó cinco (5) veces por semana.

IV. RESULTADOS

        A. Resultados de la encuesta

  El 51,71% de los docentes encuestados afirmaron que la fonética debería enseñarse a los niños, lo cual
indica que la enseñanza de fonética es importante en las fases iniciales de la educación. Un 42.9% de los
docentes indicaron que la fonética debe ser enseñarse desde edades tempranas para garantizar un mejor
desarrollo de habilidades fonéticas al momento de la escolarización.
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  Con relación a los beneficios de la enseñanza de la fonética, la mayoría de los docentes (85,7%) manifestaron
que la enseñanza de la fonética ayuda a mejorar la pronunciación en los alumnos. Asimismo, el 28.6% de los
docentes encuestados indicó que la fonética ayuda a los alumnos a sentirse más cómodos con el uso del
lenguaje, y otro 28.6% de los docentes encuestados considera que les ayuda a ser más comunicativos (figura
4). Tal y como se observa, la enseñanza de la fonética beneficia al alumno dentro y fuera del aula, haciéndolos
más comunicativos al momento de interactuar con sus pares.

Figura 3. Beneficios de enseñar fonética
Fuente: Obtenido de encuestas realizadas.

  En cuanto a la metodología utilizada para enseñar fonética, la mayoría de los docentes (85,7%) indicaron que
hacen uso de videojuegos, video, música, entre otros, ya que consideran que estos recursos son idóneos para
enseñar fonética. El resto de los docentes participantes se inclinaron por la repetición como un recurso clave,
mientras que otros consideran que los símbolos IPA son una buena metodología (figura 5).

Figura 4. Metodología utilizada para enseñar fonética
Fuente: Obtenido de encuestas realizadas.

  El último apartado de la encuesta se relaciona con la pertinencia de dar enseñanza fonética en todos los
niveles. Un 14.3% de los docentes encuestados no está de acuerdo con el hecho de que hablando y
escuchando se puede aprender un idioma, ya que eso depende del nivel de aprendizaje del alumno. Sin
embargo, el 85.7% de los docentes encuestados consideró que si posible mientras se le otorgue relevancia a
la forma correcta de pronunciar sonidos en inglés para que el alumno pueda reconocer los diversos sonidos
que emiten las vocales y consonantes desde muy temprana edad.
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        B. Resultados de la hoja de observación

  La observación fue en base a la aplicación de actividades interactivas, como: jugar al rompecabezas, cantar,
dibujar, clasificar imágenes con sonidos, y grabar audios. Dichas actividades tuvieron una duración minutos de
40 minutos cada día, lo cual fue tiempo suficiente para observar a la población de estudio.

  En cuanto a las palabras que los niños participantes tuvieron que repetir fueron las siguientes: perro /d/,
jarra //, barco /bət/, cuarto /frθ/, ido /n/, gong.

  En el primer día de observación, los niños fueron receptivos con las actividades aplicadas y se observó que
su pronunciación mejoraba a través del canto en algunos niños. Asimismo, se observó que algunos niños se
saltaban palabras al momento de cantar o cuando se expresaban mientras jugaban al rompecabezas, se
identificó que tal situación se debía a que dichos niños hablaban rápido por lo que tenían dificultad para
pronunciar de forma correcta las palabras, o en su defecto, omitían su pronunciación.

  Al considerar que las actividades se realizaron cinco (5) veces por semana durante 40 minutos, se logró
observar que en el último encuentro con los niños su pronunciación había mejorado, incluso en aquellos
niños que hablaban más rápido. Esto permitió analizar que la repetición juega un papel clave en la enseñanza
fonética.

  En definitiva, los resultados arrojados fueron positivos ya que los alumnos presentaron un gran avance en la
pronunciación evidenciándose que sus habilidades de pre-escucha se desarrollaron adecuadamente. Sin
embargo, es pertinente indicar que tal resultado se logró al crear un espacio para su mejora fonética de forma
continua y por un tiempo prolongado, es decir,  la labor docente es determinante para lograr que los niños
puedan adquirir habilidades fonéticas desde temprana edad; de hecho se debe aprovechar las etapas
iniciales donde los niños suelen ser más receptivos a la enseñanza a través de actividades interactivas.

CONCLUSIONES

  De acuerdo a los resultados arrojados se pudo analizar cómo se desarrollan las habilidades fonéticas en los
niños objeto de estudio; asimismo, se logró conocer la percepción de los docentes participantes. Lo anterior
llevó a comprender que los docentes no suelen trabajar con el IPA al momento de enseñar la fonética, ya que
los resultados indicaron que son solo algunos de los docentes quienes recurren al IPA como metodología
para su enseñanza. Por su parte, los niños respondieron positivamente a las actividades realizadas en base al
IPA, lo que indica que la aplicación del IPA en las actividades de enseñanza fonética debe ser considerado
como un aliado para los docentes que desean un aprendizaje fonético provechoso para sus estudiantes.

  Aunado a lo anterior, se pudo observar que los niños en edades tempranas son capaces de adquirir y
aprender una segunda lengua sin dificultad, ya que a través de las actividades interactivas realizadas, los niños
desarrollaron habilidades de escucha, y no concurrieron mayores limitares al momento de aprender los
símbolos IPA y sus sonidos, aun cuando se trataba de niños de 5 años de edad. Siendo pertinente señalar,
que los resultados positivos que se obtengan de la enseñanza fonética dependerán de las herramientas
aplicadas y el perfil de los alumnos, esto quiere decir, que el docente debe evaluar el tipo de contenido
conforme a la edad y la forma que aprenden con mayor facilidad sus alumnos, es por ello que se
consideraron actividades interactivas en esta investigación, de lo contrario no se hubiese logrado la
receptividad y curiosidad por parte de los niños al momento de aprender fonética.
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  Es importante señalar que la enseñanza de una segunda lengua no debe focalizarse solamente en la
gramática, sino también en la fonética a fin de que los alumnos puedan desarrollar habilidades de escucha, y
que de esta manera, puedan desarrollar una pronunciación correcta de las palabras. Por tal razón, es
necesario que el docente elija la metodología adecuada para la enseñanza de la fonética ya que esta será
determinante en el aprendizaje significativo del niño.
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Abstract.-  This study compared the impact of Project Based Learning (PBL) with Flipped Classroom for the
development of scientific inquiry skills in 76 high school students. An Inquiry Skills Test was administered
before and after the intervention to two study groups. Both groups experienced significant improvements in
inquiry skills, with no statistically significant differences between them. A Pearson correlation analysis was
performed, revealing a moderate correlation between PBL and the development of investigative skills. The
results suggest that both PBL and Reverse Classroom are effective in improving these skills, with PBL showing a
slightly stronger association.
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Resumen: Este estudio comparó el impacto del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con la Clase Invertida
para el desarrollo de habilidades de indagación científica en 76 estudiantes de secundaria. Se administró una
Prueba de Habilidades de Investigación antes y después de la intervención a dos grupos de estudio. Ambos
grupos experimentaron mejoras importantes en las habilidades investigativas, sin diferencias estadísticamente
significativas entre ellos. Se realizó un análisis de correlación de Pearson, revelando una correlación moderada
entre el ABP y el desarrollo de habilidades investigativas. Los resultados sugieren que tanto el ABP como la
Clase Invertida son eficaces para mejorar estas habilidades, con el ABP mostrando una asociación ligeramente
más fuerte.

Palabras clave: aprendizaje, proyectos, habilidades investigativas, enfoque educativo.

Gisella del Carmen García Atoche
https://orcid.org/0000-0002-0039-1422

dgarciaat@ucvvirtual.edu.pe
Universidad Cesar Vallejo

Piura, Perú

Laura Giovanna Armas Rebaza
https://orcid.org/0000-0002-4130-978X

larmasre@ucvvirtual.edu.pe
Universidad Cesar Vallejo

Piura, Perú

Luis Enrique Rivas
https://orcid.org/0000-0002-5771-1079

lrivasp@ucvvirtual.edu.pe
Universidad Cesar Vallejo

Piura, Perú

Carmen Julia Morocho Ricalde
https://orcid.org/0000-0002-8398-8696

cmorochor@ucvvirtual.edu.pe
Universidad Cesar Vallejo

Piura, Perú

Junchaya N. et al. Evaluación del Impacto del aprendizaje basado en proyectos frente a la clase invertida en el desarrollo de habilidades de investigación

https://orcid.org/0000-0002-6611-3193
https://orcid.org/0000-0001-5208-8380
https://orcid.org/0000-0002-0039-1422
https://orcid.org/0000-0002-4130-978X
https://orcid.org/0000-0002-5771
https://orcid.org/0000-0002-83


I. INTRODUCCIÓN

 Las demandas laborales actuales requieren individuos capacitados para enfrentar desafíos globales en
entornos multiculturales.  Esto resalta la necesidad de una educación integral [1] que no se limite a enseñar,
sino que fomente el desarrollo completo de todas las capacidades y habilidades individuales [2]. Esta
formación tiene como objetivo empoderar a las personas para que se conviertan en agentes de cambio en su
entorno personal y profesional. La evaluación de habilidades científicas realizada por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aplicada a estudiantes de 15 años en países miembros, ha
puesto de manifiesto dificultades significativas en este aspecto. A través del Programa para la Evaluación
Internacional de Estudiantes (PISA), llevado a cabo cada tres años, se evalúan los conocimientos y habilidades
en ciencias de estudiantes de secundaria en una escala de 1 al 6, donde 1 es bajo rendimiento y 6 es máximo
rendimiento. Según los resultados de 2018, quince países, incluido Perú, obtuvieron un nivel 2 de
competencia, lo que se interpreta como "rendimiento básico" [3].

  En América Latina y el Caribe, el promedio de habilidades científicas se sitúa ligeramente por encima del nivel
1, lo cual, a su vez, está por debajo del estándar de referencia de la OCDE, establecido en el nivel 3. En el año
2022, un preocupante 57% de los estudiantes en estas regiones no alcanzaron las habilidades básicas en
ciencias [3], lo que se asocia con el informe de 2022 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), donde se muestra que el gasto público en educación promedia alrededor del 4% del PBI en estas
regiones, lo que es significativamente inferior a la inversión realizada por otros países, donde la inversión
suele ser hasta 5 veces mayor [4]. Por tanto, es fundamental priorizar la enseñanza de las ciencias en todos
los niveles educativos, ya que contribuye al desarrollo de la alfabetización científica, capacitando a los
ciudadanos para tomar decisiones fundamentadas y fomentando el progreso de los países [5].

  En Perú, los resultados de PISA 2022 en ciencia no muestran diferencias estadísticamente significativas con
respecto al 2018, donde el nivel alcanzando sigue siendo cercano a 2; es decir, que poseen conocimientos
entre limitados y básicos para explicar un fenómeno [6]. Además, los resultados de la evaluación muestral
refieren también que, en el año 2022, el 42,6% de los estudiantes de segundo año de secundaria se
encontraron en el nivel inicial (bajo rendimiento) en su aprendizaje de competencias científicas. En ese mismo
documento también señala que en la región Piura, el 47% de los estudiantes estuvieron en nivel Inicial (1) en
el logro de esta competencia. Este estudio buscó determinar el impacto del enfoque educativo ABP
(Aprendizaje basado en proyectos) y del enfoque de la Clase Invertida en el desarrollo de habilidades de
Indagación científica en estudiantes de secundaria. Para ello se estructuró el trabajo en una breve
introducción que sitúa la problemática identificada, un desarrollo conciso de la sustentación bibliográfica que
se tiene del tema para estructurar las acciones ejecutadas durante el estudio que una vez realizadas,
produjeron los resultados analizados en las conclusiones.

II.DESARROLLO

La metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ha demostrado su valía para mejorar el proceso
de enseñanza y aprendizaje tanto a nivel nacional como internacional. Estudios previos, como el de Zhang y
Ma [7], han utilizado un enfoque de meta-análisis para evaluar los efectos del ABP en el aprendizaje, las
actitudes afectivas y las habilidades de pensamiento de los estudiantes, encontrando resultados positivos.
Estos hallazgos respaldan la efectividad del ABP en fomentar un aprendizaje activo y significativo entre los
estudiantes de secundaria. Por otro lado, la estrategia de la Clase Invertida ha emergido como una innovación
educativa con efectos positivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Investigaciones previas, como la de
Mahasneh [8], han explorado la eficacia de la Clase Invertida en el desarrollo de habilidades de indagación
científica en estudiantes de educación superior. Este estudio examina cómo la implementación de la
estrategia de Clase Invertida influye en el desarrollo de habilidades de indagación científica, comparado con
métodos tradicionales de enseñanza, y analiza la mejora en la comprensión de los conceptos de indagación y
la capacidad para llevar a cabo indagaciones de manera autónoma. Además, investigaciones como la de Tan y
sus colaboradores [9] han respaldado consistentemente la efectividad de la Clase Invertida en la educación
secundaria, destacando su capacidad para mejorar el rendimiento académico y la satisfacción estudiantil.
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  En el contexto peruano, se han realizado estudios que resaltan los beneficios del ABP en el desarrollo de
habilidades investigativas. Rodríguez [10], por ejemplo, encontró mejoras significativas en competencias
investigativas en estudiantes de educación superior tras la implementación de sesiones basadas en ABP.
Asimismo, Cerrón y Paz [11] demostraron una relación positiva entre el ABP y las habilidades de indagación
científica en estudiantes universitarios, subrayando su papel como facilitador del aprendizaje activo y el
trabajo en equipo. Por otro lado, investigaciones más recientes han explorado el impacto de la Clase Invertida
en el desarrollo de habilidades investigativas. Abungu y sus colaboradores [12], en un estudio experimental,
encontraron que la Clase Invertida mejora el desarrollo de competencias investigativas, especialmente en el
ámbito científico. Del mismo modo, Herrera [13] destacó la relación significativa entre el ABP y las
competencias investigativas, subrayando su importancia para abordar situaciones problemáticas de manera
eficiente.

III. METODOLOGÍA

 La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo y aplicado, cuyo propósito fue implementar un
programa de intervención pedagógica basado, tanto en la metodología del aprendizaje basado en proyectos
(ABP) como en el enfoque de la Clase Invertida. El objetivo fue comprobar si los programas diseñados con
dichos enfoques metodológicos mejoran las habilidades científicas de los estudiantes, específicamente en
relación con las competencias específicas de la indagación científica. El diseño de investigación es cuasi
experimental, lo que permite manipular las variables independientes de la indagación científica y evaluar su
efecto en las habilidades investigativas desarrollada por los estudiantes, utilizando para ello dos grupos de
participantes: uno de control y otro experimental. El propósito fundamental es comparar los resultados
previos a la aplicación de la intervención pedagógica y después de la aplicación del programa y conocer el
nivel de correlación existente entre ambas estrategias.

        A. Preliminares de la investigación

  La muestra estuvo conformada por 76 estudiantes de secundaria que cumplían con los criterios de inclusión
y exclusión mostrados en la tabla 1. A 38 de ellos se les seleccionó aleatoriamente para conformar el grupo de
control y el grupo restante formó el grupo experimental.
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Tabla 1. Criterios de inclusión y de exclusión.
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  Una vez seleccionada la muestra, se llevó a cabo una evaluación inicial tanto en el grupo de control como en
el grupo experimental antes de cualquier intervención pedagógica. El objetivo de esta evaluación fue
determinar el nivel de competencia en indagación científica de los estudiantes. Para ello, se administró una
encuesta que incluía la "Prueba sobre Habilidades Investigativas para Estudiantes", una evaluación
estandarizada que aborda diversas variables de estas habilidades a través de 25 preguntas de opción
múltiple. Entre las competencias evaluadas se encuentran la capacidad para problematizar situaciones,
diseñar estrategias de indagación, generar, registrar y analizar datos e información, así como evaluar y
comunicar los resultados de la investigación. Esta prueba se utilizó como referencia inicial para medir el
progreso de los estudiantes antes de cualquier intervención pedagógica. Cada ítem de la prueba se evaluó en
una escala de Likert, que incluye las categorías de "Avanzada", "Intermedia", "Básica" y "No lograda". El puntaje
máximo es de 25 puntos, reflejando cuatro dimensiones asociadas con la indagación científica. Además, el
instrumento fue evaluado por un grupo de expertos, quienes confirmaron su validez con un índice de 0,84,
considerado adecuado para fines del trabajo de investigación; además, se realizó una prueba de pretest con
todos los estudiantes resultado los siguientes valores cada una de las variables independientes, como se
muestra en la tabla 2. En este caso, todas las variables superan el umbral de 0,7, lo que sugiere una buena
consistencia interna en la medida.

Tabla 2. Validación de la prueba de habilidades científicas.

        B. Acciones realizadas en el marco de la investigación
Conocidos los resultados y constatado el nivel de habilidades que alcanzaron los estudiantes, se eligió un
programa basado en ABP con las características documentadas en la tabla 3 y que fue aplicado al grupo
experimental.
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tabla 3. Programa pedagógico basado en ABP para ciencias (Grupo experimental).

  Al grupo de control se les proporcionó material bibliográfico seleccionado por el equipo de investigadores
sobre las habilidades requeridas para obtener un buen nivel en los aspectos relacionados con la indagación
científica. Los estudiantes las consultaron y, en sesiones paralelas basadas en clases invertidas, supervisados
por docentes de la institución, desarrollaron actividades en función al material consultado. El programa
seguido se observa en la tabla 4.
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Tabla 4. Programa pedagógico basado en Clase Invertida para clases de ciencias (Grupo de Control).

  Se determinó que se requerían diez sesiones para abarcar las dimensiones derivadas de las cualidades
necesarias para tener un dominio apropiado de la indagación científica. a continuación, el cronograma
ejecutado:

Sesión 1: Introducción al programa y presentación de los objetivos.
Sesiones 2-3: Desarrollo de la capacidad para problematizar situaciones.
Sesiones 4-5: Diseño de estrategias de indagación.
Sesiones 6-7: Generación, registro y análisis de datos e información.
Sesiones 8-9: Evaluación y comunicación de los resultados de la indagación.
Sesión 10: Evaluación final y cierre del programa.

Para evaluar el progreso de los estudiantes se optó por las siguientes estrategias:

Se realizaron evaluaciones continuas durante todo el programa, utilizando como herramienta una rúbrica,
diseñada y aprobada por expertos, para evaluar el desempeño de los estudiantes en cada habilidad y
actividad. La rúbrica fue diseñada para ser clara y específica al tema, con una escala de apreciación de
competencias de tres niveles, que va desde el básico hasta el avanzado, de fácil uso y fácil aplicación, con
un nivel intermedio de flexibilidad.
Al final del programa, se evaluó mediante la “Prueba sobre Habilidades Investigativas para estudiantes”,
sumado a la presentación de un proyecto de indagación completo y la evaluación de los informes
elaborados por los estudiantes.
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        C. Actividades posteriores a la aplicación de los programas basados en ABP y Clase Invertida

  Los datos recolectados se analizaron mediante la creación de bases de datos utilizando el software SPSS
como principal herramienta de análisis. En una primera etapa, se evaluó la distribución del nivel de
habilidades investigativas durante el pretest, lo que permitió establecer una línea base antes de cualquier
intervención. Luego, se examinó la distribución de las distintas dimensiones de estas habilidades,
profundizando en la comprensión de las competencias iniciales de los estudiantes e identificando áreas
específicas de fortalezas y oportunidades de mejora. Finalmente, se realizó una evaluación exhaustiva del nivel
de habilidades investigativas en el post test, lo que facilitó la comparación con los resultados iniciales y
proporcionó información sobre los posibles cambios que surgieron después de la implementación del
programa de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y en Clase Invertida. Al final se consigue la correlación
entre ambas estrategias.

IV. RESULTADOS
 

  A partir de las habilidades estudiadas (Tablas 3 y 4) consideradas como variables independientes, se
midieron las variables dependientes en los estudiantes, las cuales fueron:

 Nivel de originalidad en la problematización de casos de indagación.1.
 Eficacia en la implementación de estrategias de indagación.2.
 Precisión en la generación, registro y análisis de datos.3.
 Calidad en la evaluación de resultados. 4.
 Claridad en la comunicación de resultados de indagación.5.

        A. Análisis de los resultados previos (Pretest)

  Se aplicó la prueba de Habilidades de Investigación a los 76 estudiantes antes de aplicar cualquier actividad
pedagógica, la cual arrojó los resultados descritos en la tabla 5.
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Tabla 5. Resultados del instrumento de evaluación tanto para el grupo experimental.
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  Observando los promedios obtenidos de la escala Likert para cada una de las cinco variables de habilidades
de indagación (Originalidad, Eficacia, Precisión y Calidad y Claridad), la tabla muestra que los estudiantes
alcanzaron un nivel bajo en la mayoría de las habilidades evaluadas, con promedios cercanos a 2, destacan
áreas con mayores dificultades, como la originalidad en la problematización de casos de indagación y la
eficacia en el diseño de estrategias de indagación, donde se evidencia un nivel de no logro. Esto sugiere que
los estudiantes requieren desarrollar habilidades para plantear problemas de manera innovadora y para
planificar y ejecutar métodos de indagación de manera más efectiva. Se observa, además, que hay un margen
para mejorar la precisión en la generación y análisis de datos, así como la calidad y claridad en la
comunicación de resultados de indagación. De esta manera, se puede afirmar que los hallazgos señalan la
importancia de fortalecer las habilidades de indagación entre los estudiantes de secundaria, centrándose en
áreas específicas de desarrollo para promover un pensamiento crítico y una práctica investigativa más sólida.

        B. Análisis luego de aplicados los programas educativos

  Una vez aplicado los programas educativos, y aplicado los respectivos instrumentos de evaluación a los
grupos de control y experimental, se observaron los siguientes resultados:
 Tabla 6. Resultados del post test del grupo experimental.

Tabla 6. Resultados del post test del grupo experimental.

  De los datos de la tabla 6, el grupo experimental, que recibió aprendizaje basado en Proyectos, demuestra
un nivel notablemente alto en todas las dimensiones evaluadas, con promedios cercanos o superiores a 3,7
en una escala de 1 a 4. Esto sugiere que la implementación de esta metodología ha tenido un impacto
positivo en el desarrollo de habilidades de indagación entre los estudiantes, fomentando la originalidad en la
problematización de casos, la eficacia en el diseño de estrategias de indagación, la precisión en la generación
y análisis de datos, así como la calidad y claridad en la comunicación de resultados. Estos resultados
respaldan la efectividad del enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos para promover un aprendizaje
activo y significativo, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar desafíos
investigativos de manera efectiva. Del mismo modo se aplicó el instrumento al grupo de control obteniendo
los siguientes resultados observados en la tabla 7. 
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Tabla 7. Resultados del post test del grupo experimental.

  Los resultados del grupo experimental sometido a la metodología de la clase invertida muestran un
desempeño considerablemente alto en todas las dimensiones evaluadas, con promedios cercanos o
superiores a 3,4 en una escala de 1 a 4. Esto indica que la implementación de la clase invertida ha tenido un
impacto positivo en el desarrollo de habilidades de indagación entre los estudiantes, especialmente en áreas
como la originalidad en la problematización de casos, la eficacia en el diseño de estrategias de indagación, la
precisión en la generación y análisis de datos, así como la calidad y claridad en la comunicación de resultados.
Estos resultados sugieren que la clase invertida es una estrategia efectiva para fomentar un aprendizaje activo
y significativo, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para abordar desafíos
investigativos de manera eficiente y efectiva.

  Se observa que ambas metodologías cumplen con el propósito de mejorar las habilidades investigativas de
los estudiantes de secundaria. Se puede deducir que ambas metodologías, enmarcadas dentro de las
metodologías activas poseen elementos que incrementan el interés de los estudiantes en la indagación
científica. calculemos entonces qué tipo de correlación existe entre ambas metodologías según el coeficiente
relacional de Pearson. Al efectuar los calculo se obtiene:

        C. Correlación de Pearson

   Al estimar la correlación de Pearson por cada variable estudiada se obtuvo lo siguiente:

Originalidad; r= 0,927
Eficacia; r= 0,977
Precisión; r= 0,925
Calidad; r = 0,903
Claridad; r = 0,873

  Estos valores de correlación indican una relación positiva y fuerte entre las puntuaciones de los dos grupos
en todas las dimensiones evaluadas. Esto sugiere que tanto el aprendizaje basado en proyectos como la clase
invertida pueden tener un impacto similar en el desarrollo de habilidades en indagación en los estudiantes de
secundaria. La desviación estándar se encuentra por debajo de p< 0,005 por lo que existe una dispersión baja
entre las metodologías, Sin embargo, la dispersión del programa basado en ABP presenta un comportamiento
más apegado a la de su valor medio de linealidad, por lo que la correlación para el aprendizaje de habilidades
de indagación en ligeramente mejor mediante ABP que el observado con la Clase invertida
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  Es importante señalar que la enseñanza de una segunda lengua no debe focalizarse solamente en la
gramática, sino también en la fonética a fin de que los alumnos puedan desarrollar habilidades de escucha, y
que de esta manera, puedan desarrollar una pronunciación correcta de las palabras. Por tal razón, es
necesario que el docente elija la metodología adecuada para la enseñanza de la fonética ya que esta será
determinante en el aprendizaje significativo del niño.

CONCLUSIONES

  Se observó que el ABP ha sido efectivo para promover habilidades investigativas entre los estudiantes, como
la problematización, diseño de estrategias de indagación, generación y análisis de datos, y evaluación y
comunicación de resultados. Los resultados obtenidos en las dimensiones de Originalidad, Eficacia, Precisión,
Calidad y Claridad muestran consistentemente puntajes altos, lo que sugiere que el ABP ha sido exitoso en
desarrollar estas habilidades en los estudiantes.

  La Clase Invertida también demostró un impacto positivo en el desarrollo de habilidades investigativas entre
los estudiantes, aunque en menor medida que el ABP. Los puntajes promedio en las dimensiones de
Originalidad, Eficacia, Precisión, Calidad y Claridad indican un nivel significativo de mejora en estas áreas
después de la implementación de la Clase Invertida, lo que sugiere que esta metodología también puede ser
efectiva para fomentar habilidades investigativas.

  Aunque tanto el ABP como la Clase Invertida han mostrado efectividad en el desarrollo de habilidades
investigativas, hay algunas diferencias en su impacto. Por ejemplo, los resultados sugieren que el ABP puede
ser más efectivo en promover la originalidad y la claridad en la indagación, mientras que la Clase Invertida
puede destacarse más en la eficacia y precisión en la ejecución de un plan investigativo. Estas diferencias
pueden deberse a las distintas estructuras y enfoques pedagógicos de cada metodología.

  Es crucial tener en cuenta el contexto específico y las necesidades de los estudiantes al elegir entre el ABP y
la Clase Invertida. Ambas metodologías tienen sus propias fortalezas y limitaciones, y la elección entre ellas
debe basarse en una comprensión profunda del entorno educativo y las metas de aprendizaje específicas.
Además, es importante recordar que el éxito de cualquier programa educativo depende de una
implementación adecuada y un apoyo continuo por parte de los educadores y el sistema educativo en su
conjunto.
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provision of goods and services to the consumer. For this, a methodology applied to market knowledge and
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I. INTRODUCCIÓN

  El marketing digital a nivel mundial se ha convertido en una herramienta muy utilizada por varias empresas
ya sean pequeñas o grandes para dar a conocer los productos o servicios que estas ofrecen, existen diversos
tipos de marketing el cual destaca el marketing internacional el cual busca que las empresas se puedan
posicionar a nivel internacional, así así como también el marketing digital el cual ha evolucionado de manera
acelerada en todo el mundo, este utiliza las tecnologías de la información como instrumento para que las
organizaciones puedan llegar al mayor número de personas ya sea a nivel local o internacional utilizando
varias estrategias como promociones y precios bajos. Actualmente el uso de los medios digitales es de suma
importancia para los negocios y empresas a nivel mundial ya que así se pueden mantener comunicados con
sus clientes y proveedores, ante la constante evolución de la tecnología y el crecimiento de la población estos
medios son una herramienta clave para las organizaciones del mundo. Los medios digitales son un pilar
importante para el marketing digital ya que atreves de estos las empresas se dan a conocer y llegar a la
mayoría de personas y organizaciones.

  En Latinoamérica y en el mundo el marketing a revolucionado los procesos de ventas, la forma de captación
de clientes y la comunicación, por lo que la gran mayoría de negocios aplica o aplicara el marketing digital para
mantenerse un buen nivel de competitividad, en el Ecuador muchas de las PYMES le teme al cambio y no
adopta la aplicación de los canales digitales para darse a conocer y brindar información relevante de sus
productos e información empresarial a diferencia de las grandes empresas que creen que la aplicación de las
tecnologías de la información son un factor fundamental para mantenerse en mercado y aumentar las ventas
de sus productos.

 El estudio realizado para la elaboración de este artículo se centraliza en las estrategias de marketing digital
para mejorar el volumen de ventas de las empresas ferreteras de la provincia de Tungurahua, Caso
Promacero, empresa dedicada a la venta y distribución de material ferretero y de la construcción, cuya
finalidad radica en la fidelización y captación de clientes; desde su creación la empresa se ha caracterizado
por brindar productos de la mejor calidad y venderlos al mejor precio del mercado y para llegar a sus clientes
se han aplicado estrategias de publicidad para dar a conocer sus promociones y descuentos a sus clientes.
Por lo tanto, es de mucha importancia que la empresa cuente con técnicas y estrategias administrativas
eficientes que ayuden con los procesos de ventas y así lograr aumentar el ingreso de capital por ventas, es
muy significativo el llegar a los clientes de manera eficiente mediante publicidad aplicando correctas
estrategias de Marketing Digital llegando a tener un gran impacto publicitario dando a conocer los productos
de la empresa a los consumidores ya sean empresas o personas.

  Las estrategias de marketing diseñadas para la empresa se enfocan en el marketing digital, ya que esta trata
de investigar la naturaleza de la empresa y los canales que utiliza esta para dar a conocer a los clientes los
productos que oferta tanto en la matriz ubicada en la ciudad de Pelileo y sus sucursales localizadas en varios
cantones de la provincia de Tungurahua. Los principales productos que tiene la empresa son: el cemento, la
varilla y la perfilería, los cuales son los más consumidos por los clientes entre otros productos eléctricos y de
construcción. Además, el establecimiento ofrece una diversidad de marcas lo que hace que la frecuencia de
compra de estos productos sea diaria ya que en las áreas donde está la empresa y sus sucursales son
ciudades en crecimiento y realizan construcciones de forma permanente haciendo que los materiales que
oferta la empresa sean de gran utilidad en la localidad, para diferentes tipos de construcciones. 

  Los elementos que se pueden contribuir en la presente investigación se resume en el análisis de entorno de
la empresa y el mercado y así definir las estrategias de marketing: publicidad, políticas de pago y ventas,
estrategias de distribución y ventas, y promociones apropiadas para el mercado y la captación y fidelización de
clientes; por lo que es necesario determinar estrategias de marketing digital y posicionamiento que fulgure en
el interés de los clientes.
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   En el cantón Pelileo, en Ecuador, se estima que hay alrededor de cuatro empresas ferreteras, todas estas
buscan atraer de una u otra forma nuevos clientes, manejando precios atractivos, calidad en el servicio,
descuentos y promociones. A Promacero se le ha considerado como una empresa funcional común en donde
se espera la llegada del cliente a sus instalaciones por lo que no cree necesario la aplicación del marketing ya
sea para el proceso de ventas como para darse a conocer como empresa. Para las empresas ferreteras el
marketing juega un papel fundamental para que los clientes de la zona y de las afueras conozcan los
productos que ofrecen estas y poder obtener un volumen de ventas alto y así posicionarse e mejor manera
en el mercado.

II. DESARROLLO

        A. Marketing

 Según menciona Gómez [1] el marketing posee una característica cuantitativa ya que indica aquellos objetivos
con carácter económico de una empresa u organización, de igual manera específica cuáles son las políticas y
planificación interna y externa para el alcance de los objetivos, otra de las características que presenta es su
aplicabilidad temporal ya que es diseñado, implementado y evaluado durante un periodo de tiempo
determinado, considerado generalmente como un año.

  Así como también Camino [2] afirma que el marketing está inmerso profundamente en las estrategias de las
empresas, es decir, las organizaciones están encaminadas a competir en los mercados con el fin de valorar,
aún más, a sus clientes, la función principal del marketing dentro de las grandes, medianas o pequeñas
empresas, que hacen “marketing”, de alguna manera, aunque en ocasiones no lo sepan o lo hagan de forma
inconsciente o rudimentaria. Esta consideración resalta la importancia de profundizar en el estudio y
aplicación del marketing dentro de las empresas con el fin de perfeccionarse en este aspecto, para lo cual
radica la importancia de establecer correctamente estrategias encaminadas a realizar un excelente
“marketing”.

        B. El marketing digital

  En la investigación de Bracamonte [3] menciona que el marketing digital es un documento escrito que extrae
lo que el experto en marketing ha estudiado sobre el mercado, que señala como la empresa busca alcanzar
sus objetivos de marketing y que dirige, facilita y coordina los esfuerzos de marketing. Los grandes cambios en
los diferentes escenarios sociales que ha traído consigo la economía digital, han constituido que un plan de
marketing digital es de gran prioridad para las empresas. Continuamente es más evidente que la presencia en
el mundo digital tanto como en redes sociales es de vital importancia para el futuro de una empresa.

  Por otro lado, Cabanillas [4] menciona que el marketing digital consiste en todas las estrategias de mercado
que realizamos en la web para que un usuario de nuestro sitio concrete su visita tomando una acción que
nosotros hemos planteado de antemano. Va mucho más allá de las acciones tradicionales de ventas y de
mercadeo que conocemos e integra estrategias y técnicas muy diversas y pensadas exclusivamente para el
mundo digital. Parte de conocimientos variados sobre comunicación, mercadeo, publicidad, relaciones
públicas, computación y lenguaje; además está presente no solo en la web, sino también en la telefonía digital,
la televisión digital y las consolas de videojuegos.

        C. Las estrategias de marketing digital

  Las estrategias de marketing digital son planificaciones en los cuales se lleva a cabo a través de ciertos pasos
para así llegar a los objetivos digitales planteados por la empresa a través de medios online, esto se puede
realizar por redes sociales, email, sitios web y blogs, entre otros [5].
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   Al hablar de estrategias de marketing digital que hay que plantear estrategias digitales para tener éxito en la
empresa y lograr objetivos, pero para eso hay que conocer las necesidades que requiere la organización de
forma digital y llevar al mercado para crecer y posicionar la marca. Las estrategias del marketing digital se
realizan a través de pasos a seguir para cubrir las necesidades digitales que requiere la empresa el autor se
basa en varias herramientas que son: blog corporativo, posicionamiento online, email marketing y diferentes
perfiles sociales y así poder cumplir los objetivos planteados [6].

  La investigación desarrollada por De Rosa [7] indica, que se debe utilizar una estrategia digital para la gestión
del marketing ya que las organizaciones tienen inmensas oportunidades en los medios digitales, desde una
empresa de base TIC, hasta negocios tradicionales. En este sentido todas pueden aprovechar las
oportunidades digitales. Es de resaltar que una estrategia digital proporciona la dirección y unos pasos
medibles sobre cómo usar los medios y las técnicas para conseguir la visión y los respectivos objetivos de la
empresa. Igualmente, existen muchas razones para utilizar este tipo de estrategia:

El uso de una estrategia digital permite transformar los datos en inteligencia de mercado, tanto de los
clientes como de la competencia, y es claro que la información es necesaria para competir en el mercado.
Las estrategias digitales le permiten a la empresa mejorar la relación con los clientes y ver de qué manera
interactúan con la marca.
Hoy en día, el cliente está cada vez más formado e informado en el uso de los medios digitales, y el
mercado de las TIC crece sin parar.
No solo es tener un producto digital, también hay que saberlo enfocar para poderlo vender.

        D. Estrategia de posicionamiento

 En referencia a Cabello [8] la estrategia de posicionamiento con respecto al marketing señala que es el acto
de diseñar una oferta e imagen empresarial destinada a conseguir ocupar un lugar distinguible en la mente
del público objetivo. El término posicionamiento del producto es el sitio que el producto u ofrecimiento ocupa
en la mente de los consumidores, en relación con atributos importantes que se comparan contra los
ofrecimientos de los competidores. También en el libro de Valencia [9] se menciona que el posicionamiento
es el uso que hace una empresa de todos los elementos de que dispone para crear y mantener en la mente
del mercado meta una imagen particular en relación con los productos de la competencia; y enfatizan que, el
posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los productos competidores, así como
con otros productos que comercializa la misma compañía.

        E. Segmentación de mercado

  El trabajo académico desarrollado por Pico [10] es el proceso de división del mercado en subgrupos
homogéneos de consumidores de acuerdo a sus necesidades, características y/o comportamientos, que
podrían dar lugar a pautas de compra o consumo diferentes. La segmentación parte del principio de la
división del mercado de un determinado producto o servicios según las preferencias, deseos y necesidades
de grupos de personas u empresas que tienen similares características que las diferencias de otras. La
finalidad es obtener información precisa sobre estas personas para determinar estrategias de marketing
adecuadas que permitan alcanzar los objetivos propuestos por las organizaciones en materia de marketing y
rentabilidad.
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        F. Estrategia de precio

  Otras investigaciones [11] expresan que el precio representa la cantidad económica por la que la empresa
está dispuesta a vender el producto o servicio comercializado. Por lo tanto, a pesar de tratarse de la variable
del marketing mix más fácil y rápida de modificar, es una de las herramientas claves de la empresa. El motivo
reside en que al fijar el precio hay que tomar en cuenta los costes de producción, comercialización y
distribución del producto. Es fundamental establecer estrategias de precio que determinen la cantidad
económica que la empresa ha dispuesto para la venta de sus productos o servicios puestos en el mercado,
que constituye una de las herramientas claves de la empresa para conquistar a sus clientes puesto que marca
diferencias interesantes res pecto de su competencia, aun teniendo en cuenta sus costos de comercialización
y distribución, además es la variable más fácil de modificar.

  También en el libro Ramírez [12] se menciona que, en la concepción tradicional de la economía, el precio
aparece como un elemento dado, lo cual contrasta con la visión actual del precio como un factor de decisión
de gran importancia, y que ha dado lugar a diversas líneas de investigación en el ámbito del marketing. Así,
durante toda la fase de desarrollo de la teoría del marketing, los problemas de fijación de precio no han sido
mencionados nunca en los tratados de base, pues no eran considerados por sus autores como integrantes
del dominio en cuestión. La teoría de precio se centra en el comportamiento de los mercados, mientras que la
teoría de precio en el marketing se centra en la toma de decisiones empresariales.
 

        G. Estrategias de comunicación

  Como se menciona en Selman [13] y Sordo [14] las comunicaciones de marketing son los medios por los
cuales las empresas informan, persuaden y recuerdan a los consumidores directa o indirectamente, acerca de
los productos y marcas que venden. Las comunicaciones de marketing representan a la empresa y sus
marcas; con las cuales la empresa establece un acercamiento con sus consumidores. Al fortalecer la lealtad
de los usuarios, las comunicaciones de marketing pueden contribuir al capital de usuarios. Las
comunicaciones de marketing también son importantes para los consumidores al mostrar cómo un producto
es utilizado, por quién, dónde y cuándo. Los consumidores conocen quién fabrica el producto y lo que la
marca representa, así como obtener incentivos al utilizarlos. Las comunicaciones de marketing vinculan sus
marcas con más personas, lugares, eventos, marcas, experiencias y sentimientos. Contribuyen al brand equity
estableciendo la marca en la memoria y creando una imagen de marca, así como impulsar las ventas. Las
estrategias de marketing digital tienen una amplia selección de productos o servicios que por medio de los
diferentes canales digitales permite llegan a más personas dentro y fuera del país. El marketing digital no debe
utilizarse solo para comunicar, sino también para vender cualquier tipo de información, producto o servicio.
La comunicación es el proceso de intercambiar información entre dos o más personas, utilizando un canal
con la finalidad de que el mismo sea receptado. Partiendo de este concepto se puede indicar que la
promoción es un medio de comunicación cuyo objetivo es poder trasmitir información acerca del producto
y/o servicio, esperando que el mismo sea receptado.

III. METODOLOGÍA

  El estudio se enfatizó en la investigación cuantitativa y fue desarrollado en la empresa Promacero en la
ciudad de Pelileo. Se apoyó en la aplicación de la entrevista para obtener la información principal y necesaria
de las personas calificadas en la investigación, así como también en la encuesta para poder obtener datos de
los clientes. Se entrevistó al personal de la empresa, como empleados, gerentes, trabajadores, para conocer
toda la información de compañía y de esta forma poder analizar el mercado asociado, los servicios y
productos que se ofrecen, así como la visión y misión de la misma. Las encuestas estuvieron dirigidas a
clientes con el fin de conocer como conocieron a la empresa, productos, promociones, costos y su
satisfacción. Además, se entrevistaron a personas propietarias de empresas similares, con el fin de conocer
las características de estas en el marketing empleado. 
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  Se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas formuladas con alternativas enfocadas hacia el objeto de
estudio realizadas con alternativas que proporciona la escala Likert, el formulario fue aplicado a una muestra
de 120 clientes de una población total de clientes fijos de la empresa de 300 para que la información
contribuya de manera adecuada a la aplicación del marketing digital en las empresas ferreteras de la provincia
de Tungurahua enfocada en Promacero.

  Se aplicó el tipo de investigación descriptivo ya que a través de esta se pudieron plasmar los resultaros de
forma fehaciente obtenidos de los clientes, gerentes y administradores los cuales son esenciales para poder
enfocar el marketing digital de manera correcta y eficiente en las empresas ferreteras.

  También se aplicaron los métodos deductivo, inductivo y analítico; el primero se utilizó ya que el presente
estudio partió de datos e información propios de la empresa y también el poder determinar las estrategias
correctas del marketnig digital, el segundo se aplicó ya que se tuvo que realizar observaciones directas en el
departamento de ventas y sus procesos y para tener en cuenta la planificación de cada departamento y por
último se analizó de manera directa los fenómenos y datos que intervienen en el estudio de cada una de las
actividades que intervienen en el proceso general de la empresa.

  Los datos y la información obtenida mediante las técnicas e instrumentos de investigación aplicados tanto
para el estudio bibliográfico como para el trabajo de campo deben tener el procesamiento adecuado que
permita y facilite el ordenamiento pertinente de la información recogida para el diseño de la investigación. El
tratamiento sistemático que se debe dar a la in formación se sujeta a un proceso ya determinado por la
empresa sujeta a estudio por lo que se debe tener en cuenta dicho proceso.

IV. RESULTADOS

  Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las diferentes estrategias de marketing digital es mejorar
la gestión de ventas en la empresa Promacero de la Provincia de Tungurahua, Ecuador; están encaminados al
aumento de las ventas, mejoramiento de la productividad del proceso de ventas y mejorar la eficiencia de
estos. Se espera que el impacto de estas estrategias resulte de interés a la alta gerencia de la empresa y a los
clientes.
 

  Los resultados obtenidos revelan que las principales estrategias de marketing que pueden favorecer a la
empresa son las siguientes:

La empresa ofrece una gran variedad de productos utilizados en la construcción los cuales deben ser de
calidad a un costo apropiado y que satisfaga las exigencias de los clientes. En función a esto, se proponen
las siguientes estrategias:

Enfoque en la calidad del producto: Destacar la calidad superior de los productos ofrecidos,
resaltando cómo cumplen con los estándares de la industria y superan las expectativas de los
clientes.

1.

Comunicación del valor: Enfatizar el valor que los productos ofrecen en términos de durabilidad,
confiabilidad y desempeño, demostrando cómo esta calidad justifica el costo.

2.

Segmentación del mercado: Identificar segmentos específicos del mercado de la construcción
que valoran la calidad y están dispuestos a pagar un precio apropiado por ella. Esto puede incluir
en contratistas profesionales, arquitectos y desarrolladores de proyectos de alta gama.

3.
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Servicio al cliente excepcional: Ofrecer un servicio al cliente excepcional que respalde la calidad  
de los productos, brindando soporte técnico, garantías sólidas y una experiencia de compra sin
problemas

1.

Promacero es una de las principales empresas dedicadas a la venta y distribución de materiales de la
construcción por lo que tiene la obligación de mantenerse en el mercado con una alta competitividad.
Esto conduce a las siguientes estrategias de marketing:

 Gestión en redes sociales: Utilizar las redes sociales para darse a conocer como empresa y
llegar a los clientes para que conozcan sus productos, promociones y precios.

1.

 Gestión e videos empresariales: Realizar videos llamativos y atractivos para colocarlos en redes
sociales e internet para llegar a los clientes con el contenido realizado.

2.

La publicidad a través de medios digitales llega agresivamente al sector de la construcción en la provincia
de Tungurahua.
Las promociones establecidas impactaron positivamente en el segmento de mercado establecido que es
el de cualquier tipo de construcción.
Las ventas de los productos aumentan a medida que se usen cada una de las estrategias del Marketing
Digital.
Establecer políticas correctas y eficientes las cuales satisfacen las necesidades de los clientes y dueños de
Promacero.

        A. Resultados de la entrevista

  Tanto el personal como la alta gerencia y administradores mencionaron que desde hacía ya varios años
hasta la actualidad reciben capacitaciones en el área de ventas en temas referentes a atención al cliente y
marketing, debido a que representa el índice y cantidad de ventas realizadas día a día. Se revela que es
necesario establecer un programa anual de capacitaciones en temas referentes a técnicas de ventas, gestión
de procesos y uso del software de ventas ya que son necesarios para que se establezca una relación eficiente
entre vendedor y cliente.

  Por otra parte, la publicidad es una de las técnicas consideradas como las más importantes para la difusión
de todos los materiales que oferta la empresa y así los clientes conozcan sobre los productos, por lo que
Promacero cree que los canales digitales son un mecanismo que todas las empresas deberían utilizar para la
difusión de los productos y servicios que oferta cualquier tipo de organización. Considerando el crecimiento y
la aparición de nuevas tecnologías en el mundo es de vital importancia el uso de medios digitales para que las
empresas se den a conocer en el mercado con el que interactúan y así captar clientes y poder lograr la
fidelización de los clientes que ya tienen.

  La alta gerencia y los administradores mencionaron que las promociones y la aplicación de créditos son
lineamientos que se pueden aplicar en la organización ya que en el nicho de mercado donde están situados
cuenta con dos empresas de alta competitividad con la Promacero ya que estas tienen un establecimiento de
alto rendimiento, en cuanto a créditos estos aplican para clientes fijos y que llevan varios años siendo parte de
la empresa esta es una técnica necesaria para varios clientes.

Los datos e información tomados de la empresa y conjuntamente con el personal encargado de ventas
indican que los productos que se ofertan son de calidad y a un precio acorde con el mercado por lo que se
ofrece entrega gratuita de los productos dentro de la ciudad de Pelileo a los clientes y así tener una ventaja
competitiva con las otras empresas competidoras.
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  La alta gerencia y los administradores consideran que los clientes son parta fundamental para las empresas,
por lo tanto, Promacero brinda varias comodidades a los clientes para mantenerlos y cumplir con sus
exigencias, también mencionaron que hasta la actualidad no se ha realizado ningún tipo de estudio de
mercado ni mucho menos crear un departamento de marketing, tampoco utilizar estrategias de
comercialización, en la Tabla 1 se muestran los medios de comunicación por los que se da a conocer la
empresa Promacero.

Tabla 1. Medios de comunicación por los que se da a conocer la
empresa Promacero.

Junchaya N. et al. Evaluación del Impacto del aprendizaje basado en proyectos frente a la clase invertida en el desarrollo de habilidades de investigación

  Por lo tanto, la empresa no utiliza frecuentemente los canales digitales ni las tecnologías de la información
para darse a conocer como empresa y los productos que ofertan por lo que es necesario la aplicación de
publicidad mediante la utilización de medios digitales. Hay que tener en cuenta que cada cliente es diferente y
tiene diferentes exigencias para los productos que compran por lo que en la Tabla 2 se muestra los aspectos
que consideran los clientes a la hora de realizar una compra.

Tabla 2. Principales productos ofertados en Promacero.

  La empresa está en la obligación de determinar y mantener precios acordes al mercado, así como también
implementar estrategias correctas de precio y así mantener captar nuevos clientes.
Los datos recolectados conducen a definir os siguientes aspectos destacados de esta investigación:

La empresa no cuenta con un Plan de Marketing lo que conlleva a que no se aplican de manera adecuada
las estrategias que ofrece de comercialización lo que representa que una gran parte de la población
objetiva no conoce a la empresa ni tampoco los productos que esta oferta en el mercado.
Es de suma importancia tener en cuenta que la mayoría del personal de la empresa Promacero tienen
una preparación profesional limitada y cuentan con muy poca preparación académica, por lo que se
puede realizar un plan de capacitaciones con temas seleccionados para mejorar el desempeño de las
actividades del personal y lograr metas propuestas por cada departamento.
Es preciso que la empresa Promacero se plantee estrategias de Marketing Digital mediante la utilización
eficiente de las tecnologías de la información donde se dé a conocer información completa y relevante de
los productos que oferta, así como también de toda la información empresarial. 
La empresa debe considerar la selección y aplicación de estrategias que sean efectivas no solo para
aumentar sus ventas si no también para darse a conocer como una de las empresas más grandes del
mercado en la Provincia de Tungurahua, también pude aprovechar sus recursos económicos para la
implementación de un Plan de Marketing de alto nivel que posicione la imagen en un lugar alto del
mercado.
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CONCLUSIONES

 El marketing digital es de suma importancia para las empresas en general, ya que ayuda a mantenerse en
constate comunicación con las personas y clientes en cuanto a información de relevancia de la organización y
de los productos que ofertan, así como también de las promociones y cambios de precios de estos.

  El uso del marketing digital empresarial es de gran importancia en las empresas de ya que ayuda a que las
organizaciones mantengan un buen nivel de competitividad y principalmente ayuda en la captación de nuevos
clientes potenciales ya sean a nivel local o internacional.

  En este trabajo se observó que La Ferretería Promacero no dispone de estrategias que le ayuden a fortalecer
las ventas y sobre todo que ayude a captar nuevos clientes meta que generen mayores compras de los
productos. Esto destaca la relevancia del marketing digital en la industria ferretera, ya que estas herramientas
permitirán que la empresa sea más competitiva en las zonas aledañas y alcance mejor posición nacional e
internacional.

  La investigación reveló que la Ferretería Promacero no ha tenido un incremento de nivel económico en los
últimos años, por este motivo su crecimiento empresarial se ha visto detenido ya que sus ingresos no han
sido muy notables. Esto refuerza la necesidad de impulsar la empresatodo esto ha repercutido en la
necesidad de fortalecer e incrementar las ventas ya que muchas de las veces se ha utilizado estrategias y
técnicas totalmente erróneas ya que no se ha elaborado el estudio pertinente en cuanto a mercado y así
llegar de mejor de manera a mejorar el nivel de ingresos económicos de la empresa.

 La investigación reveló que, si las empresas no cuentan con una apropiada estrategia de marketing,
especialmente un E-commerce, puede haber reducciones financieras y de clientes, ya que no se dan a
conocer los productos y servicios apropiadamente. De ahí que resulte necesario la implementación de planes
efectivos de marketing, que promuevan la forma de trabajo de la empresa, la visión, los productos, servicios, y
planes de pago que le ayuden a preferir el establecimiento.

  Se observó que si los procesos internos de la empresa son realizados de manera ineficiente, sin personal
calificado ni entrenado para estas tareas de marketing, en especial en el departamento de ventas, se generará
malestar en las personas que visitan el local, esto demuestra que una efectiva estrategia de marketing debe
incluir la capacitación empresarial, que mejore las relaciones sociales del personal con el cliente y que impulse
la empresa desde adentro, no solo en los productos sino también en la calidad y atención al cliente.
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Abstract.-  A public management model is proposed to improve customer service in an electric energy
distribution and marketing company in Ecuador. For data collection, surveys were applied whose reliability was
evaluated through the Cronbach Alpha coefficient. Among other results, the perception of users, employees
and managers in the different dimensions of customer service in the company is found and the importance of
implementing specific strategies to overcome the deficiencies found is highlighted. These actions are essential
to raise the quality of customer service and address challenges in terms of service quality, thus contributing to
success and competitiveness in the energy distribution and marketing sector. Finally, a public management
model is proposed to improve customer service in an electric energy distribution and marketing company.
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Resumen: Se propone un modelo de gestión pública para mejorar el servicio al cliente en una empresa
distribuidora y comercializadora de energía eléctrica en Ecuador. Para la recolección de datos se aplicaron
encuestas cuya confiabilidad se evaluó a través del coeficiente Alfa de Cronbach. Entre otros resultados, se
encuentra la percepción de usuarios, empleados y directivos en las distintas dimensiones del servicio al cliente
en la empresa y se resalta la importancia de implementar estrategias específicas para superar las deficiencias
encontradas. Estas acciones son esenciales para elevar la calidad del servicio al cliente y abordar los retos en
cuanto a la calidad del servicio, contribuyendo así, al éxito y la competitividad en el sector de la distribución y
comercialización de energía. Finalmente, se propone un modelo de gestión pública para mejorar el servicio al
cliente en una empresa distribuidora y comercializadora de energía eléctrica.
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I. INTRODUCCIÓN

  A nivel mundial, la demanda del servicio eléctrico se encuentra en constante expansión, debido al
crecimiento poblacional, la transición hacia fuentes de energía sostenibles y la digitalización acelerada [1]. La
capacidad de adaptación desempeña un papel fundamental en este proceso; la ventaja competitiva más
importante para las empresas es su capacidad de adaptarse a esos constantes cambios. Por otra parte, en
América Latina, esta problemática se intensificó, por la diversidad de contextos socioeconómicos y
geográficos, generando grandes desafíos para una prestación eficiente del servicio eléctrico. La complejidad
de esta dinámica se refleja en la necesidad de una Gestión Pública para el Servicio al Cliente que se adapte a
las particularidades regionales, garantizando un acceso equitativo y sostenible a la energía eléctrica [2].

  La interacción con el cliente, más allá de una simple transacción; constituye una conexión y una relación muy
significativa. El servicio al cliente va de un enfoque transaccional a una interacción más relacional, donde la
conexión emocional es clave.  En [3] se destaca la importancia de superar las expectativas del cliente, y
sostiene que la fidelidad del cliente se logra al satisfacer sus necesidades de manera proactiva. Sin embargo,
el contexto ecuatoriano enfrenta desafíos internos y externos que impactan directamente en la calidad de su
servicio al cliente. Factores como el crecimiento en la infraestructura, la necesidad de actualización tecnológica
y la demanda creciente, exigen estrategias para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente [4].
Esta investigación pretende evidenciar que la institución tiene la capacidad de contrarrestar el deterioro
estructural de su gestión corporativa mediante la implementación de planes que mejoren la percepción
pública de la empresa.

  La atención es un proceso esencial de la gestión pública para garantizar la satisfacción de los usuarios con
los servicios públicos. Aplicar estrategias innovadoras es una tarea permanente de los gobiernos para
satisfacer a los usuarios. La Gestión Pública para el Servicio al Cliente es un elemento esencial para la
eficiencia y satisfacción en una Unidad de Negocio de la Corporación Nacional de Electricidad en Ecuador. En
la referencia [5], se plantea que la calidad en la prestación de servicios es de vital importancia y reconocen la
gradual disminución en la calidad del servicio al cliente en la administración pública ecuatoriana,
manifestándose en una atención deficiente. Además, es notable la falta de investigaciones actualizadas, cifras
obsoletas y la ausencia de protocolos para el servicio al cliente. Es esencial determinar si el servicio al cliente
se adapta a los modelos modernos de Gestión Pública y si ha incorporado las innovaciones que la gestión
contemporánea propone para la satisfacción de los usuarios de una empresa pública.

 La falta de un modelo eficaz de gestión pública para el servicio al cliente en una distribuidora de energía
eléctrica ha ocasionado una marcada ineficiencia en la prestación de servicios, dando como resultado niveles
insatisfactorios de atención al cliente. Esta situación se hace más crítica por la ausencia de una estructura
definida para abordar las necesidades de los ciudadanos de manera eficaz y transparente, resaltando la
necesidad de desarrollar e implementar un modelo que conduzca a la excelencia en el servicio prestado. En
este sentido, diversas teorías de gestión pública resaltan la importancia de la participación ciudadana, la
transparencia en la prestación de servicios públicos. La adaptación a cambios tecnológicos y la mejora
continua, resaltan la necesidad de un modelo que integre prácticas innovadoras y tecnologías emergentes
para optimizar la eficiencia operativa y elevar la satisfacción del cliente. La participación de los usuarios
proporcionará la base para una implementación efectiva y sostenible del modelo de gestión pública,
asegurando un impacto positivo en la excelencia del servicio al cliente dentro de la compañía eléctrica.

 En esta investigación se propone un modelo de gestión pública para mejorar el servicio al cliente en una
empresa distribuidora y comercializadora de energía eléctrica en Ecuador, a partir de la definición del nivel de
servicio al cliente, del diseño del modelo de gestión pública y de la posterior validación del modelo a juicio de
expertos. La distribución del trabajo es la siguiente: en la sección II, se presenta el desarrollo del trabajo
basado en las referencias y los aspectos metodológicos que soportan la investigación. Los resultados y
discusión se presentan en las secciones III y IV, respectivamente. Finalmente se muestran las conclusiones y
las principales referencias usadas para el desarrollo de la investigación.
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II. DESARROLLO

  Entre los antecedentes de la investigación, se tiene que en [6] se aborda los factores que influyen en la
calidad del servicio público, considerando aspectos tales como: la política local, el liderazgo y factores
financieros. Encuentran que el nivel de la calidad del servicio es considerablemente alto. En [7] se realizó una
evaluación del impacto de la administración basada en resultados y la toma de decisiones en la gestión de los
empleados de una empresa. Por otra parte, en la referencia [8] se analizó la conexión entre la calidad de
servicio y las tecnologías de la información en una institución educativa y demostró que la tecnología de la
información y la calidad de servicio tuvieron un impacto del 45.4% en la atención proporcionada por el área
administrativa. En [9], se propone que los consumidores pueden analizar la calidad de los servicios públicos, y
establecen que los métodos actuales de evaluación de la calidad del servicio no son adecuados para el sector
público.

  En referencia a Ecuador, en [10] realizan una evaluación posterior a la implementación de un sistema
informático integral. Los resultados muestran una correlación directa entre las dimensiones de calidad y la
satisfacción del usuario. En [11],resaltan la necesidad de implementar un proceso de gestión coherente en las
instituciones públicas, debido que se observa que la satisfacción del cliente desempeña un papel significativo
como factor determinante no solo en los rendimientos, sino también en la lealtad del cliente. Por otro lado, en
la referencia [12], profundizan sobre los elementos que afectan la percepción de calidad. por parte de los
clientes en las instituciones públicas y determinaron que según la manera en que los clientes perciben los
servicios, los elementos determinantes son: tiempo de espera, eficiencia en el servicio, higiene de las
instalaciones, desempeño de los empleados, calidad de la atención, información oportuna y respeto por parte
del personal. Establecen que, al implementar mejoras, se deberá considerar las sugerencias de los usuarios.

  Un modelo de gestión de calidad orientado a satisfacer a los usuarios fue propuesto en [13], donde
establecen que la atención del personal interno no es óptima, según varios factores evaluados mediante la
aplicación del modelo SERVQUAL. En este modelo, la calidad del servicio se evalúa al contrastar las
expectativas de los clientes con sus percepciones concretas sobre la entrega del servicio. Las dimensiones
identificadas en SERVQUAL reflejan elementos esenciales del servicio, incluyendo la coherencia, la capacidad
de respuesta a las necesidades del cliente, la percepción de seguridad, la empatía en las interacciones y los
aspectos tangibles del servicio [14]. Por otra parte, la Teoría del Valor del Cliente es un marco conceptual
centrado en la creación y entrega de valor percibido por parte del cliente como elemento fundamental para el
éxito empresarial. Esta teoría reconoce que la lealtad y satisfacción del cliente se derivan directamente de la
percepción subjetiva de los beneficios obtenidos en comparación con los costos. Las empresas buscan
entender las demandas de sus clientes, adaptando continuamente sus productos o servicios [15].
 

  Otro enfoque fundamental en la administración pública es la teoría del Servicio Público, la cual destaca el
compromiso ético y la responsabilidad de los funcionarios públicos en la prestación de servicios. Esta teoría
sostiene que los servicios públicos deben guiarse por el sentido del bienestar público, donde la ética y el
profesionalismo son fundamentales [16]. Por otra parte, la variable Servicio al Cliente (SC) se refiere a la
importancia que una organización proporciona a sus clientes [17]. Los empleados tienen la responsabilidad
de garantizar la calidad de la atención ofrecida a los usuarios, así como de adherirse a los principios éticos,
normativas y preceptos de la profesión. El concepto de SC puede variar según las percepciones individuales,
pero el propósito del servicio consiste en proporcionar más de lo que el cliente necesita para satisfacer sus
necesidades.

64

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Vol. 28, Núm. 123, (pp. 62-71)

Borbor  X. et al. Modelo de gestión pública para el servicio al cliente en una empresa distribuidora y comercializadora de energía eléctricas



ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Vol. 28, Núm. 123, (pp. 62-71)

65

   En [18], establecen que el SC es la búsqueda de la excelencia al ofrecer servicios ha ganado relevancia de
manera progresiva, y los líderes empresariales han reconocido que alcanzar una ventaja competitiva
significativa es factible al proporcionar un servicio al cliente de alta calidad. En [19], postulan que es esencial
establecer sistemas para medir la satisfacción del usuario en relación con los servicios que recibe. Un servicio
al cliente de calidad puede contribuir a la retención de clientes y a la captación de nuevos. Asimismo, es
importante resaltar que la satisfacción del cliente constituye un indicador clave del desempeño empresarial
[20]. Bajo estos conceptos, en la Tabla 1 se han planteado 7 dimensiones de la variable Servicio al Cliente,
esenciales para el desarrollo de la investigación:

Tabla 1. Dimensiones de la variable Servicio al Cliente.

  Otro aspecto relevante en la investigación es la gestión pública, referida a los procedimientos, metodologías
y medios empleados para la planificación, estructuración, dirección y supervisión de los recursos y
operaciones de una institución pública. Abarca la formulación e implementación de políticas públicas, la
gestión de recursos financieros, humanos y materiales, así como la administración de servicios públicos, entre
otras funciones, Las dimensiones de la gestión pública son: planificación, eficiencia operativa, transparencia y
participación ciudadana e innovación y adaptación [28].
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III. METODOLOGÍA

La investigación se llevó a cabo usando un enfoque cuantitativo, centrado en la medición objetiva y la
recopilación de datos cuantificables para llegar a conclusiones generales. Es no experimental, se recopilaron
datos a través de encuestas, sin manipular directamente las variables. Además, la investigación es
documental. ya que se indagará, interpretará y presentarán datos de fuentes existentes en la literatura.
 

       A. Población 

  El estudio estuvo enfocado en 250 usuarios, 8 directivos y 61 empleados que tienen contacto directo con los
clientes de la empresa eléctrica bajo estudio.  La técnica usada para la recopilación de los datos fue la
encuesta-cuestionario, conformado por 35 items, cinco por cada dimensión.

        B. Recolección de datos

  El instrumento usado para la recopilación de datos fue el cuestionario, conformado por 35 ítems, cinco por
cada dimensión, posteriormente se aplicó baremos a la base de respuestas, para estructurarlas en una escala
de Bueno y Regular, para cada dimensión. Para el análisis de fiabilidad, el coeficiente Alfa de Cronbach para la
variable servicio al cliente es de 0,844,  lo que lleva a establecer que el  instrumento aplicado es fiable.

  El análisis de datos se realizó con el software SPSS, para lo cual se creó una base de datos usando Excel. Los
resultados se presentan de acuerdo con los porcentajes de las dimensiones propuestas, y su representación
se llevó a cabo mediante una tabla de datos, que contiene la percepción y valoración (Buena) y deja claro las
valoración Regular dada a cada dimensión por los usuarios, empleados y directivos. El instrumento consta de
las alternativas: Bueno, Regular y Malo en cuanto a la valoración dada por los tres sectores seleccionados.

        C. Procedimiento:

Revisión de la literatura y elaboración de la encuesta-cuestionario.
Validación del cuestionario y la realización de la prueba piloto para evaluar la confiabilidad mediante el
coeficiente Alfa de Cronbach. 
Comunicación con los directivos y empleados de la empresa y con los usuarios para la orientación sobre
el proceso y solicitar su colaboración en la implementación del cuestionario. 
Se explicó la metodología de aplicación del instrumento y se procedió a la codificación de los datos, los
cuales fueron registrados en el software estadístico SPSS para su análisis posterior. 

IV. RESULTADOS

  A continuación, se exponen los resultados derivados de la implementación de la encuesta-cuestionario
aplicada a usuarios, empleados y directivos de una empresa de comercialización y distribución de energía
eléctrica. La Tabla 2, muestra los porcentajes de valoración Buena, obtenidos para cada una de las siete
dimensiones en la prestación del servicio. La opción percepción Mala del servicio, no fue seleccionada por
ninguno de los sectores encuestados, por lo que está implícita la valoración regular para cada dimensión.
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  La Tabla 2, arroja que los empleados tienen una valoración de 63 % de la dimensión mejora continua; por lo
que, se debe fomentar una cultura organizacional que valore la innovación, la eficiencia y la colaboración.
Mientras los directivos, tienen una percepción más elevada. La dimensión gestión efectiva está bien valorada
por directivos y empleados. No obstante, es fundamental establecer metas específicas y medibles,
asegurando que estén alineadas con las necesidades de los clientes.

  Se evidencia que los directivos y empleados tienen una valoración alta en la dimensión evaluación del
personal, comparada con la valoración de los usuarios. Esto sugiere ir más allá de las funciones normales y
considerar elementos como la colaboración, la adaptabilidad y la orientación a los clientes para mejorar la
percepción de estos. Por otra parte, se observa que los directivos y empleados tienen una valoración alta
sobre la dimensión compromiso con el cliente. Se deduce también que los directivos tienen una percepción
alta, mientras los usuarios y empleados tienen una valoración de nivel medio sobre la dimensión capacidad de
respuesta. Es esencial establecer mecanismos que permitan una rápida identificación y atención de las
necesidades de los clientes y empleados.

  Se observa, además que los directivos y empleados tienen una percepción de nivel alto respecto a la
dimensión calidad en el servicio. Mientras, la valoración de los usuarios es menor. Es esencial establecer
estándares de desempeño y medir regularmente la satisfacción del cliente, a través de mecanismos que
permitan identificar áreas de mejora y garantizar un servicio público más eficiente y alineado con las
expectativas. Respecto a la dimensión elementos tangibles los directivos, empleados y usuarios dan una
valoración parecida, aunque un poco más elevada la de los directivos. Es esencial invertir en infraestructura y
tecnologías que mejoren directamente la experiencia del cliente. A partir de los resultados obtenidos, la
empresa distribuidora y comercializadora de energía eléctrica bajo estudio, necesita optimizar los procesos
vinculados a las expectativas del cliente. Estos resultados conducen a proponer el modelo, mostrado en la
Figura 1.
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Tabla 2. Se muestra la valoración Buena (%) dada por usuarios, empleados y directivos de una empresa
eléctrica, basado en las 7 dimensiones mostradas.
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  Una gestión estratégica eficiente establece la pauta para todas las actividades operativas y de atención al
cliente. Esto implica asignar adecuadamente personal, tecnología y otros recursos para asegurar que la
empresa pueda satisfacer de manera oportuna y eficiente las demandas de los clientes. La capacitación y
desarrollo del personal son elementos cruciales para la eficacia en la gestión. La eficacia en la gestión del
servicio al cliente se enfoca en la planificación estratégica, la asignación eficiente de recursos, la capacitación
del personal, la ejecución de sistemas de gestión de calidad y la evaluación continua del rendimiento para
asegurar una experiencia de calidad y permanente para el cliente.

A. DISCUSIÓN

  De la evaluación de la información relacionada con las dimensiones de la variable servicio al cliente, se
destaca la importancia de evaluar constantemente los procesos y procedimientos. El mejoramiento continuo
se enfoca en identificar áreas de oportunidad y aplicar cambios para optimizar la experiencia del cliente sin
llevar a cabo transformaciones radicales.  En [11], se destaca la importancia de establecer un proceso de
gestión consistente en las instituciones públicas, donde la satisfacción del cliente juega un papel relevante. En
cuanto a la dimensión gestión efectiva, es necesario la implementación de prácticas y estrategias que
aseguren la eficiencia en la prestación de servicios. Uno de los aspectos clave en la efectividad en la gestión es
la planificación estratégica, la empresa debe definir claramente sus objetivos y alinearlos con las expectativas
y necesidades del cliente [7].

Figura 2. Modelo propuesto basado en las 7 dimensiones para la mejora en el servicio al cliente.
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  Referente a la dimensión evaluación del personal, la capacitación y la selección adecuada del personal son
esenciales para crear percepciones positivas.  La evaluación del personal en el servicio al cliente implica que
los empleados posean las habilidades y conocimientos necesarios para proporcionar un mejor servicio a los
clientes. En [16], se establece que la evaluación del personal es un componente esencial en la administración
eficaz de las instituciones públicas. Por otra parte, la dimensión compromiso con el cliente, implica una
conexión profunda y significativa entre la empresa y sus clientes, donde se busca no solo satisfacer sus
necesidades sino también construir relaciones a largo plazo basadas en la confianza y la lealtad.
  
  En cuanto a la dimensión capacidad de respuesta, destaca la necesidad de respuestas rápidas y efectivas a
las demandas de los clientes e implica también la habilidad de una organización para abordar las necesidades
y consultas de los clientes de manera oportuna y eficiente. Esto coincide con lo establecido en [6], donde
destacan que varios gobiernos locales siguen manteniendo niveles de calidad de servicios públicos bajos, lo
que indica la urgencia de implementar mejoras. En referencia a la dimensión calidad en el servicio, es
importante la implementación de prácticas y estrategias que garanticen que los servicios superen las
expectativas del cliente. Se enfoca en ofrecer un servicio adecuado y efectivo, buscando equilibrar la
excelencia en la prestación de servicios con la distribución eficiente de los recursos. 

  Respecto a la dimensión elementos tangibles, la infraestructura e instalaciones en el servicio al cliente son
elementos que impactan directamente en la percepción del cliente. Se caracteriza por buscar un equilibrio
entre la eficiencia operativa y la inversión en instalaciones que mejoren la comodidad y la accesibilidad para
los clientes; se sustenta con la investigación realizada en [10], donde realizaron una evaluación posterior a la
implementación de un sistema informático multifuncional. La tecnología no solo impulsa la innovación en la
oferta de servicios, también facilita la formación continua del personal, permitiendo una mejora constante y
una alineación con las expectativas cambiantes del cliente. El modelo de gestión pública mostrado en la Figura
1, considera los aspectos necesarios para mejorar el servicio al cliente en una empresa distribuidora y
comercializadora de energía eléctrica, El modelo es esencial para elevar la calidad del servicio al cliente y
abordar los retos en cuanto a la calidad del servicio, contribuyendo así al éxito y la competitividad en el sector
de la distribución y comercialización de energía.

CONCLUSIONES

   Esta investigación pretende evidenciar que la empresa tiene la capacidad de contrarrestar el deterioro de su
gestión corporativa mediante la implementación de planes que mejoren la percepción pública de la empresa.
El modelo pretende superar las expectativas y mantener la fidelidad del cliente.

  La participación de los usuarios, en el estudio proporciona la base para una implementación efectiva y
sostenible del modelo de gestión pública, asegurando un impacto positivo en la excelencia del servicio al
cliente dentro de la compañía eléctrica. Los empleados tienen la responsabilidad de garantizar la calidad de la
atención ofrecida a los usuarios, así como mantener la ética, respeto a las normativas y preceptos de la
profesión.

  Se ha identificado que el nivel del servicio al cliente en una empresa comercializadora de energía eléctrica
enfrenta retos donde resulta esencial implementar estrategias destinadas a superar las deficiencias
identificadas, fortaleciendo el mejoramiento continuo, la efectividad en la gestión, la evaluación del personal,
el compromiso con el cliente, la capacidad de respuesta, la calidad en el servicio y los elementos tangibles.
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El nivel de percepción de los directivos, usuarios y empleados, respecto al servicio al cliente de la empresa
bajo estudio, es distinto para cada sector. Se sugiere implementación de una estrategia de un modelo de
gestión pública mediante una serie de talleres de actualización para gerentes y empleados. Estos talleres se
enfocarían en las dimensiones planificación, eficiencia operativa, transparencia y la participación ciudadana e
innovación y adaptación, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios, evidenciándose en el beneficio
de los usuarios.

El modelo de gestión pública propuesto, una vez validado a juicio de expertos, se puede poner en práctica por
la empresa comercializadora de energía eléctrica en Ecuador, con el fin de proporcionar un servicio de
excelencia a los usuarios. 
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Traditional media and digital convergence 

Abstract.-  The article discusses the challenge faced by the media and journalistic activity in digital
technologies; Adapting to digital convergence represents an opportunity to improve the quality of content and
new audiences, but it also involves significant challenges. The objective was to analyze how traditional media
have begun an adaptation process to digital convergence. The study is quantitative using an exploratory,
analytical, and synthetic methodology, with a population of 42 companies. The main result was the existing
adaptation to digital in most media, while the minority consider it opportune and feasible, but prefer to
continue traditionally and be known by their listeners. It was possible to conclude how important it is
nowadays to adapt to digitalization, creating spaces for multimedia dissemination, to maintain and capture
new audiences of different ages. 

Keywords: digital convergence, digitalization, media.

Resumen: El artículo trata sobre el desafío que enfrentan los medios de comunicación y la actividad
periodística en las tecnologías digitales; la adaptación a la convergencia digital representa una oportunidad
para mejorar la calidad del contenido y nuevas audiencias, pero también implica desafíos importantes. El
objetivo fue analizar cómo los medios de comunicación tradicionales, han iniciado un proceso de adaptación a
la convergencia digital. El estudio es de tipo cuantitativo utilizando una metodología exploratoria, analítica y
sintética, con una población de 42 empresas. El principal resultado fue la existente en una adaptación a lo
digital en la mayoría de los medios, mientras la minoría lo consideran oportuno y factible, pero prefieren seguir
de forma tradicional y conocida por sus oyentes. Se pudo concluir, lo importante que es en la actualidad
adaptarse a la digitalización, creando espacios de difusión multimedia, con el fin de mantener y lograr captar
nuevas audiencias de diversas edades.
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I. INTRODUCCIÓN

   En el Ecuador, la creación de medios de comunicación es un derecho consagrado en la misma Constitución
aprobada en el año 2008. Estos medios pueden ser privados o públicos; prensa, radio o televisión, y en los
últimos años, digitales. Todos ellos, son reconocidos como actores trascendentales del sistema de
comunicación formando parte de un papel fundamental en tal proceso [1]. Muchos de estos medios
presentan varias décadas de funcionamiento, fueron creados con el objetivo de dar voz a la ciudadanía,
especialmente aquellos que presentaban grandes limitaciones de acceder a un medio de comunicación
habitual. Inicialmente, las radios han presentado mayor cercanía con la ciudadanía, por medio de estas se han
establecido sus necesidades y propuestas para transformar la realidad sectorial. La televisión por otro lado ha
sido tomada como un medio de comunicación de entretenimiento e información a nivel nacional, por cuanto
su acceso a las comunidades generalmente era limitado, y la prensa considera como un medio informativo
pionero en la comunicación a la sociedad. Con el paso de los años, ambos medios lograron generar un mayor
acceso a la ciudadanía, convirtiéndose en una herramienta de comunicación abierta, especialmente con la
inclusión de las nuevas tecnologías digitales, que han causado un impacto disruptivo en los sistemas y
procesos tradicionales del periodismo, que los medios solían utilizar hasta el final del siglo XX [2].

  La irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han transformado el mundo.  
Múltiples estudios han demostrado que en los últimos años ha crecido a gran escala la audiencia digital, es
decir, las personas han migrado hacia el uso constante de plataformas digitales tales como redes sociales y
sitios web que proporcionan noticias en línea, generar un posible declive en las audiencias tradicionales [3].
Con el paso del tiempo y especialmente desde el año 2020, muchos medios de comunicación han tenido que
migrar a las nuevas tecnologías pasando a formar parte indispensables de la sociedad, incluso para los
mismos medios de comunicación, esto se ha convertido en una herramienta fundamental reconociéndolo
como vehículo difusor en gran escala [4].

  En este aspecto surge el término "convergencia" el cual ha sido utilizado desde mediados de la década de los
ochenta y se refiere a la unión de dos o más líneas en un punto o a la coincidencia de varias personas en un
mismo objetivo o idea, según la definición del diccionario de la Real Academia Española [5]. Actualmente, este
término se ha utilizado en relación a diversos temas afines con la transformación tecnológica y la digitalización
en el desarrollo de las telecomunicaciones [6]. Toda convergencia implica gastos significativos debido a que
cualquier cambio tecnológico lleva a la obsolescencia de las infraestructuras utilizadas previamente, lo que
resulta en gastos adicionales para crear nuevos productos o servicios [7]. Sin embargo, el éxito de la
convergencia no se basa solo en la transformación tecnológica de los medios de comunicación o la
integración de equipos y componentes técnicos, sino principalmente en la utilización de los contenidos y
servicios a través de diferentes plataformas de difusión [7].

  La convergencia de los medios de comunicación ha dado lugar a una integración de múltiples aplicaciones,
acceso a diversas redes de información y la creación y producción conjunta de contenidos. Esta integración
permite que las audiencias se conviertan en un sujeto activo de la convergencia, al interactuar y participar en
distintos medios de comunicación al mismo tiempo [8]. Una de las expresiones más notorias de esta situación
es la aparición de las redes sociales y otros medios digitales que han copado los escenarios comunicacionales
de la actualidad. En este sentido, la forma en que las personas receptan las noticias ha cambiado
significativamente, pasando de la forma tradicional al uso constante plataformas, tales como TikTok, YouTube,
Instagram, entre otras [8]. 

  En la actualidad, los jóvenes son en su mayoría quienes lideran el consumo de información a través de
medios digitales [9]. Donde los medios tradicionales, como la radio, televisión y los periódicos, inician a
gestionar su transición al entorno digital de manera exitosa a través de publicaciones móviles, dirigidas a los
nativos digitales y nuevos usuarios tradicionales. En definitiva, las nuevas formas de comunicación impulsadas
por la tecnología continúan desarrollándose y transformando la manera en que las personas se informan y se
relacionan [10].
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  Una de las dificultades de mayor relevancia se dio con la llegada del Covid-19, puesto que, por motivos de
seguridad sanitaria, todas las actividades fueron suspendidas, generando un cambio total al sistema de
comunicación que se había forjado en los últimos años [9]. El año 2020 se puede considerar como un año de
evolución digital en las empresas periodísticas de larga trayectoria, también conocidas como "tradicionales",
las cuales estuvieron a prueba y recibieron una advertencia definitiva. Aquellas que han lograron adaptarse a
los cambios tecnológicos siguen siendo relevantes, mientras que aquellas que no lo hicieron, se han visto
afectadas de forma significativa [11].

  La irrupción del internet ha generado una verdadera revolución en el mundo de la comunicación y ha traído
consigo cambios transformadores en todas las áreas. Pero a la vez, ha presentado varias dificultades para las
empresas de comunicaciones que por años se han considerado tradicionales, por la forma de transmitir las
noticias y programas diarios [10]. Entre los principales problemas están: la disminución de audiencia,
reducción de presupuesto interno, exceso de personal comunicativo tradicional, falta de tecnología
incorporada en la empresa, entre otros. Las empresas de comunicación están sujetas a desafíos tecnológicos,
principalmente en el ingreso de la digitalización, donde se requiere personal capacitado y recursos
económicos suficientes para implementar herramientas tecnológicas de alta calidad que brinden un servicio
de gran cobertura [9]. 

 En la región costera de Manabí-Ecuador, los medios tradicionales también han reportado problemas
producidos por la convergencia digital, conllevando a una serie de cambios en la industria de los medios de
comunicación. La adaptación a la convergencia digital se considera un desafío importante para los medios
tradicionales manabitas, pero también han representado una oportunidad para mejorar la calidad del
contenido y captar nuevas audiencias internas y externas en la provincia. La adaptación de los medios
comunicativos tradicionales ubicados en Manabí a la convergencia digital es un tema relevante que permite
comprender cómo los medios locales están afrontando los cambios tecnológicos y culturales en la era digital.
El objetivo de esta investigación fue analizar cómo los medios de comunicación tradicionales de Manabí están
adaptándose a la convergencia digital, además, para este trabajo se consideró identificar los desafíos que
enfrentan dichas empresas tradicionales y las oportunidades que pueden aprovechar.

II. DESARROLLO

  Las tecnologías han llegado para revolucionar los soportes de los medios de comunicación, y desde su
llegada se ha temido por la posible desaparición de algunos medios tradicionales como la prensa [4].  Sin
embargo, lejos de ocurrir esto, muchos de los medios tradicionales han visto en ella, una oportunidad de
renovación, al punto de convertirse en una herramienta de difusión de fácil acceso. En los últimos años,
investigaciones realizadas a nivel mundial, han demostrado el uso constante y acelerado que presenta el
internet, especialmente en la población juvenil. Esto denota la importancia de una rápida adaptación por parte
de los medios de comunicación, así como de los profesionales que hasta el momento han desarrollado
trabajos de forma tradicional, es necesario una capacitación inmediata sobre las nuevas tecnologías para
poder avanzar a la par de los usuarios [9].

  Hay que tener en cuenta que, gracias a la tecnología, hoy se posee una transmisión de información ilimitada,
la cual está al alcance de cualquier persona que posea un artefacto tecnológico a la mano y desde cualquier
lugar del mundo [12]. Las nuevas tecnologías significan ventajas económicas para el nicho de las
comunicaciones. El avance del internet se extiende al uso de dispositivos móviles como teléfonos, tablets,
relojes inteligentes, Alexa, entre otros, que son de fácil manejo y acceso a los programas o plataformas de
preferencia de los usuarios [13].  La aparición de las nuevas tecnologías ha traído consigo un incremento en la
capacidad de transformar la información, aumentando por tanto las posibilidades de difundir y compartir el
conocimiento [4]. 
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   Desde el inicio de los tiempos el hombre ha buscado y creado múltiples posibilidades para establecer
nuevos canales de comunicación, que resulten ser más claros y veloces, a fin de satisfacer cada vez más, las
necesidades de las personas en dar y recibir información, de manera rápida y completa [4]. Desde los
antiquísimos jeroglíficos, la invención del papel y la brillante imprenta, hasta la creación del telégrafo, redes
telefónicas, el cine y la revolucionaria televisión, las personas han seguido desarrollando ideas que permitan
avanzar en todo aspecto [6]. El internet, surgió como una nueva herramienta capaz de transformar todo lo
antes conocido en este y otros aspectos de la comunicación. Los periodistas y aficionados han empezado a
generar contenidos que puedan ser transmitidos por las páginas web, provocando un cambio en las salas de
redacción, obligando en cierta manera a las gerencias, a transformar su empresa al ámbito digital [14]. La
forma de transmisión habitual, están quedando atrás, cada vez más los usuarios prefieren conectarse por
medio de sus aparatos inteligentes para escuchas noticias o estar al tanto de lo que sucede en su localidad, el
país o el mundo, través de las publicaciones brindadas por los mimos periodistas o en algunos casos por
personas aficionadas que captan un evento mientras transcurre, generando una creciente vinculación entre
los medios de información y el público en general [13]. 

  El papel del internet en la sociedad es cada vez más importante, convirtiéndose en una de las herramientas
más utilizadas a diario por las personas de cualquier profesión; incluso desde los primeros años de vida, se
utiliza el internet como una forma de entretenimiento y aprendizaje sobre temas de conocimiento general
[15].  Instituciones educativas propician el uso de plataformas educativas para un mejor aprendizaje en áreas
específicas y mantener una conectividad constante. Para muchos se ha convertido en una herramienta
irremplazable con la que se considera imposible vivir [16]. La aparición de Internet es la materialización más
clara de la idea de McLuhan sobre aldea global, ya que, a través de la red se pueden realizar todo tipo de
acciones interactivas [16]. Es aquí, cuando los tradicionales medios de comunicación ven la posibilidad de
innovar en esta nueva era digital, que cada vez atrae a más personas, utilizando plataformas que satisfacen de
alguna manera las necesidades informativas actuales.

  Los medios de comunicación generan conciencia sobre la realidad de su entorno, facilitando el acceso a
temas distantes, produciendo experiencias informativas al receptor. Para ello, crean información en un
proceso mediante el cual construyen un hecho importante y distintivo: la realidad pública de la información
difundida por los medios [17]. Sin embargo, hay que tener presente que el consumo de información que se
maneja actualmente no siempre es confiable. Existen muchas personas que utilizan estos medios para
brindar información falsa y crear temor sobre un determinado tema. El usuario debe conocer la fuente de la
información para estar seguro de lo que recepta [18]. Los medios de comunicación con años de
trascendencia captan la atención del público que a su vez brinda un reconocimiento por su trayectoria
informativa y seriedad en cada emisión [1]. Existe un gran público que solo lee los titulares y temas que
llaman la atención y comparten estas publicaciones sin verificar la credibilidad de la misma [19]. Un estudio
realizado en España en el año 2021 expuso que el 46% de los usuarios españoles consideran que los medios
informativos tradicionales cumplen con la función de ayudar a diferenciar hechos ciertos de los inciertos
frente a un 36% de las redes sociales [4]. El estudio mencionado permite destacar que, en los países
europeos, la confianza brindada a los medios informativos tradicionales es diferente a las emitidas en redes
sociales pequeñas o nuevas, además permite afirmar que los rangos de confiabilidad son limitados y muchos
esperan una confirmación por parte de medios de comunicación confiables para asegurar una noticia en
desarrollo [4].  Los medios de comunicación juegan un papel crucial en el desarrollo de la sociedad. Las redes
sociales, plataformas webs y otras, son una parte primordial del público internacional que basa sus
actividades en los sucesos diarios compartidos por la web, como noticias de gran impacto según su necesidad
informativa. 
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  En Latinoamérica, el periodismo digital involucra todo el proceso tecnológico que se puede emplear para
promover el uso constante de las plataformas digitales de cada medio de comunicación, puesto que se
encuentran en un constante cambio de captación de usuarios nuevos que acuden a la red para informarse de
cualquier tema [20].  La investigación sobre innovación en los medios de comunicación tiende a centrarse en
los grandes medios de referencia, por cuanto, se consideran pioneros en la convergencia digital en
comunicación. Esto deja fuera la realidad del periodismo en otros lugares pequeños, donde también existen
importantes transformaciones, pero de forma paulatina, estos medios consideran la inversión económica en
cuanto al uso de una plataforma propia, contratación de personal capacitado y modificación en estructura
interna que se ajuste a las nuevas herramientas empleadas [21]. Este auge de estudios se da en gran medida
a la evidente migración de los medios tradicionales hacia las plataformas digitales, a este fenómeno se suma
el surgimiento de nuevas propuestas comunicacionales por parte de los periodistas que desean inmiscuirse
en la digitalización y nuevos profesionales que están enfocados en el uso de la tecnología como nuevo medio
de comunicación inmediata, a estos se los conoce como medios nativos digitales [22]. 

  En Ecuador, el periodismo y la comunicación profesional han sido grandes protagonistas de un proceso de
transición, que para muchos fue difícil, pero para otros fue un avance significativo en el progreso y la facilidad
de estar conectados con los hechos más destacados a nivel local y nacional. Para tal efecto, la Ley Orgánica de
Comunicación, publicada y puesta en vigencia en el año 2013, se convirtió en un instrumento legal que
presentó como objetivo principal, normar la práctica de la comunicación, del periodismo y de los medios en el
país [23]. En el mundo existen alrededor de 25 plataformas, de las cuales Facebook, Youtube, Whatsapp,
Instagram y TikTok, son las cinco más utilizadas por los usuarios para conocer información relevante de su
interés [24]. Por lo que podría decirse que estas plataformas han revolucionado la manera de mantenerse
informado y a la vez socializar con empresas, amigos y familiares de manera eficaz y oportuna [22]. Muchos
medios de comunicación han migrado a estas plataformas digitales y redes sociales, mientras que nuevos
medios, denominados nativos digitales se presentaron como nuevas alternativas comunicacionales [23]. En
Ecuador el primer medio de comunicación digital surgió en el año 2004 llamado ecuadorinmediato.com, fue el
pionero el trabajo comunicativo digital ganándose el reconocimiento del primer periódico nativo digital del
país. [21]. En la provincia de Manabí, ha sucedido algo similar, los medios de comunicación tradicionales en su
gran mayoría han migrado a redes digitales, tratando de mantener y acercarse a una audiencia joven que
prefiere el uso de la tecnología para conocer las novedades del país y del mundo, de forma rápida y en base a
sus gustos o preferencias informativas [25]. 

 Es importante resaltar que la comunicación, siempre estará conformada por un emisor y un receptor. Y
tradicionalmente los medios de comunicación informaban a la ciudadanía en un horario designado para
noticias o espacios para de información social. En la actualidad, con el uso del internet, se puede informar en
todo momento y los usuarios no deben esperar un horario para conocer los acontecimientos. Es más, con el
uso de los aparatos tecnológicos, los mismos oyentes pueden proporcionar información a los medios de
comunicación sin la necesidad de un reportero afiliado a una empresa, basta con compartir la noticia con
imágenes, videos y audios para transmitir la información a nivel mundial [21].  Sin embargo, es indispensable
que los medios de comunicación inmersos en el mundo digital realicen una redacción profesional en base a
una apropiada verificación de los hechos. No todas las publicaciones son confiables, y los medios de
comunicación locales, requieren compartir información global de calidad que realmente informe a la
ciudadanía sobre los sucesos del día a día [26]. Otro punto importante de resaltar es la correcta escritura y
ortografía que utilizan para dar a conocer cualquier información, puesto que muchos medios digitales y
tradicionales caen en errores ortográficos al momento de compartir rápidamente una noticia en desarrollo.
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III. METODOLOGÍA 

  El estudio presentado es de carácter exploratorio, analítico-sintético, descriptivo y documental. Se utilizó un
enfoque cuantitativo, con el fin de recoger información detallada sobre la convergencia digital de los medios
de comunicación tradicionales en la provincia de Manabí. El contenido ha sido recolectado de las principales
páginas informativas de la misma web, tomando en consideración el cambio tecnológico que se ha
presentado en los últimos años y la influencia que ha tenido en los usuarios de diversas edades. La población
objeto de estudio, estuvo conformado por los medios de comunicación tradicionales de Manabí, incluyendo
periódicos, radio y televisión, en especial aquellos que se han transformado y migrado a la digitalización de
forma permanente. La frase en amarillo no tiene ningún sentido lógico, las investigaciones se basan en
hechos, en libros, en alguna cosa, por tanto, está mal hecha la frase.

  La población fue de 42 medios de comunicación, conformado por 4 canales de televisión, 5 medios impresos
y 33 estaciones radiales, las cuales cubren los 22 cantones de la provincia manabita, teniendo mayor
presencia en las principales ciudades de Manta y Portoviejo. Se utilizó la técnica de la encuesta para conocer
sobre la convergencia digital que atraviesan los medios de comunicación. Se analizaron teorías y conceptos
sobre la transformación de los medios de comunicación. Se llevó a cabo un análisis descriptivo mediante una
investigación que incluyó la revisión de fuentes documentales y técnicas primarias de recolección de datos.

IV. RESULTADOS 

  A partir de la investigación realizada, se conoció cuáles son los medios de comunicación que funcionan en la
provincia de Manabí desde hace algunos años, considerados tradicionales, y a la vez identificar aquellos que
han pasado a la convergencia digital a través de plataformas digitales y con mayores usuarios. Se indagó
sobre los años de experiencia que poseen las empresas de comunicación, observando que el 71% de dichas
empresas tienen más de 20 años y el 29% tiene más de 10 años en funcionamiento, lo que permite afirmar
que todos los medios de comunicación considerados son tradicionales dentro de la provincia manabita. Al
examinar sobre el tipo de tecnología utilizada para transmitir la información en la localidad, se pudo conocer
que en la actualidad se utiliza la tecnología para la transmisión, puesto que desde el año 2020 se convirtió en
una base para llegar a los usuarios, lo que demuestra el uso actual de la tecnología ya sea por redes sociales
o servicio de streaming disponibles en la web.

  Se consideró importante indagar sobre las transmisiones en vivo que realizan las empresas a través de los
medios sociales o por medio de alguna plataforma web de uso frecuente o directamente relacionada a la
promulgación de la información local, nacional e internacionalmente. Se observó que el 87% de los medios
radiales usan una red social, especialmente Facebook. El 81% retransmiten su señal vía streaming. El 60% (20)
dispone de una página web. Por otro lado, El 70% de las empresas están realizando trasmisiones en vivo,
mientras que un 27% tienen desarrolladas aplicaciones para dispositivos móviles Android y iOS. Estos
elementos muestran el uso diverso de la tecnología para poder transmitir y llegar a los usuarios de forma
rápida y según sean los usos tecnológicos de cada uno de ellos. Deben hacer una redacción fluida. Otra de las
interrogantes fue sobre las estrategias de adaptación utilizada para mejorar la convergencia digital en los
últimos años. Las personas encuestadas manifestaron que se han utilizado inicialmente los medios populares
para ingresar en el sistema tecnológico, antes de considerar poseer una plataforma propia, lo que requiere de
mayor inversión. Esto muestra que la estrategia de la mayoría de medios de comunicación, ha sido iniciar su
transmisión por medios gratuitos a fin de consolidar su participación en la era digital. Al indagar sobre las
publicaciones recurrentes de información en sus Plataformas de redes sociales o web, se pudo conocer que
el 100% manifiesta que frecuentemente se está publicando información, puesto que diariamente hay algo
nuevo para comunicar a los ciudadanos manabitas, ya sea de índole político, social, educativo, entre otros.
Esto refleja que los medios de comunicación están en un constante acceso a las plataformas que utilizan para
compartir la información con los usuarios manabitas.
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  Fue imprescindible conocer si las empresas cuentan con dispositivos como Alexa, observando que solo el 2%
cuenta con este tipo de dispositivo. Se observó además que solo un medio de comunicación en la provincia
ha considerado necesario el uso de esta aplicación web. Durante el proceso de investigación, también se
consultó a las empresas sobre los desafíos encontrados en el proceso de convergencia digital, logrando
conocer que la gran mayoría (90%) consideró un reto el proceso de convergencia e integración digital.
Además, un 95% manifestó que la inversión económica fue un reto representativo. Finalmente, se pudo
observar que los medios de comunicación han presentado varios desafíos al momento de utilizar las
plataformas digitales. Sin embargo, los encuestados expresan que el cambio tecnológico es sin duda una
oportunidad de expansión, pero se requiere de una capacitación oportuna para que esto fluya
satisfactoriamente y no de mal uso de este poder informativo.

  Se elabora un cuadro explicativo general sobre los medios de comunicación y las herramientas que cada uno
de ellos han implementado para formar parte de la digitalización.
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Tabla 1. Medios de comunicación radial de Manabí y la tecnología que utilizada.



  Con base en la tabla, se puede apreciar que la mayoría de los medios radiales de la provincia de Manabí
están haciendo uso de herramientas digitales, como preferencia está el uso de las redes sociales y
transmisiones en vivo, seguido de los servicios de retransmisión de la señal vía online al mundo a través de
servicios de streaming disponibles en la web. También existen aplicaciones como Tunein, Mytuner, Radio
Garden entre otras que alojan un repositorio de radios del todo el mundo donde el usuario tiene la elección
de escoger el medio que le guste. Actualmente, es común encontrar en los hogares, parlantes o televisiones
compatibles con sistemas integrados de asistencias como Alexa de Amazon o Google Home, todos
conectados a la gran red del internet, pero estos carecen de un receptor de radio FM, según la investigación
en Manabí solo Radio Sono Ondo de Portoviejo cuenta con este tipo de tecnología integrada (Skill) publicada
en la tienda de Amazon para dispositivos con inteligencia artificial Alexa.

  La radio es considerada un medio de comunicación de rápido alcance por los habitantes de la provincia, en
muchas oportunidades se ha escuchado a la población comunicarse en los diversos programas emitidos por
las radiodifusión, para dar a conocer los problemas que atañen a un grupo de pobladores, a fin de que las
autoridades puedan escucharlos y darles respuestas rápidas y oportunas para una mejor convivencia. Sin
embargo, en ocasiones estas denuncias no son suficientes, por lo que se recurre a videos que muestren la
dificultad del momento. Para esto, el uso del medio digital es de gran ayuda, compartiendo rápidamente tanto
la ubicación como la necesidad. Donde las autoridades pueden conocer los hechos y brindar una ayuda con
mayor rapidez a cada sector o comunidad.
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Tabla 2. Medios de comunicación radial de Manabí y la tecnología que utilizada.

  La televisión es otro medio observado, a través de los resultados se pudo conocer que el 100% de los
encuestados tienen actividad presente en redes sociales siendo Facebook la predominante, el 50% presenta
disponibilidad de página web, de igual manera el 50% dispone de su señal abierta disponible en streaming de
video abierta al mundo, mientras que un 75% realiza videos en vivo, directo en redes sociales y ninguno
dispone de aplicación propia. Con lo expuesto se puede manifestar que los 4 canales de televisión
encuestados están presentes en las redes sociales y suben contenido a diario, pero solo dos de ellos tienen
presencia en la web, donde alojan sus servicios de streaming de video en directo, esto les da capacidad de
emitir su señal mediante servicios de Televisión por Protocolo de Internet (IPTV) , por ejemplo, Magistv y poder
ser visualizados en cualquier dispositivo móvil, computador o televisión inteligente mediante internet.
Finalmente, se analizó la prensa escrita, la cual según los datos obtenidos presenta un 80% de actividad en
redes sociales y página web, mientras que, un 40% tienen presencia a través de video en vivo en redes
sociales y ninguno expresó tener aplicaciones propias. Todo ello permite mencionar que el uso del internet ha
generado una verdadera revolución a nivel mundial, trayendo consigo transformaciones en todos los aspectos
laborales, educativos, sociales, entre otros. Donde algunos medios de comunicación se vieron en la necesidad
de transformar sus actividades e incorporar sus transmisiones habituales, en formatos procesados por medio
del uso de la tecnología en gran escala, sin dejar de lado la forma habitual de informar.  
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CONCLUSIONES

  Una vez realizado el estudio sobre los medios de comunicación tradicionales en la provincia de Manabí-
Ecuador, y la convergencia digital, se pudo conocer que ciertamente existen algunos medios considerados
tradicionales que están realizando un proceso de cambio a la era digital. Sin embargo, gran parte de ellos no
han logrado una convergencia satisfactoria o total, limitando su participación ante los usuarios. Se considera
que la radio es el medio que más ha realizado el proceso de transformación, incluso una de ellas, cuenta con
su propia APPS que está presente en los aparatos tecnológicos que tienen acceso a Alexa o Google Home,
facilitando así el acceso a usuarios nuevos y tradicionales que están utilizando la tecnología como una
herramienta de facilidad diaria, puesto que con orden de voz pueden conectarse de forma fácil y eficaz para
mantenerse informado.

  Además, se puede decir que la televisión y prensa escrita, en su gran mayoría mantienen activas sus redes
sociales, procurando así estar en contacto con la ciudadanía y generar un mayor contenido sobre las
actividades diarias de la localidad y el mundo en general. Finalmente, se puede afirmar que los medios de
comunicación tradicionales se han visto en la necesidad de transformarse al mundo digital a fin de cumplir
con los cambios tecnológicos y los hábitos de información actual. Esta innovación a la vez ha presentado
desafíos económicos, intelectuales y estructurales que la mayoría a estado dispuesto a cubrir con el propósito
de involucrarse directamente con la sociedad, a través de una nueva forma de información que para muchos,
ha revolucionado la forma de dar y recibir información.  
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Pharmacologic strategies for the correction of amblyopia

Abstract.- Amblyopia, also known as lazy eye, is a decrease in visual acuity in one or both eyes due to
abnormal visual development during childhood. It is established during the first years of life by inadequate
visual stimulation secondary to various causes. An early diagnosis is needed to apply any existing treatments
on time. Among them, is a strategy based on the application of drugs. This study aims to present the state of
the issue of pharmacological strategies for correcting amblyopia in children from 0 to 5 years. For this purpose,
bibliographic and documentary archiving was carried out with academic material and scientific articles. It was
found that the main pharmacological treatments of amblyopia use atropine and levodopa.

Keywords: amblyopia, visual acuity, occlusion, penalty, atropine, levodopa.

Resumen: La ambliopía, también conocida como ojo vago, es una disminución de la agudeza visual en uno o
ambos ojos debido a un desarrollo visual anormal durante la infancia. Se establece durante los primeros años
de vida por una inadecuada estimulación visual secundaria debida a causas diversas. Es preciso un diagnóstico
temprano para aplicar oportunamente alguno de los distintos tratamientos existentes. Entre ellos, hay
estrategias basadas en la aplicación de fármacos como la atropina y la levodopa. El objetivo del presente
estudio fue presentar el estado de la cuestión acerca de las estrategias farmacológicas para la corrección de la
ambliopía en niños desde 0 a 5 años. Se realizó con tal fin un arqueo bibliográfico y documental con material
académico y artículos científicos. Se halló que los principales tratamientos farmacológicos de la ambliopía
utilizan como medicamentos como la atropina y la levodopa. 
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I. INTRODUCCIÓN

  La ambliopía es una disminución de la agudeza visual en uno o ambos ojos debido a un desarrollo visual
anormal durante la infancia. También se le conoce generalmente como “ojo vago”. Una de las causas de esta
dolencia oftalmológica es el glaucoma pediátrico no tratado a tiempo, especialmente cuando se presenta en
un ojo. Por esto es fundamental que el diagnóstico se produzca lo más temprano posible para poder tratarlo
a tiempo para prevenir o, en todo caso, minimizar el riesgo de ambliopía y garantizar un desarrollo visual
normal [1].  La ambliopía se trata de una alteración sensorial que aparece y se establece en los primeros años
de vida, cuando se presenta una disminución de la agudeza visual unilateral o bilateral que no se puede
atribuir a alteraciones estructurales del globo ocular o vía visual. Se debe a una experiencia visual anormal
desde edad temprana que puede ser por estrabismo, defecto refractivo o privación de estímulos visuales [2].

  Generalmente, la ambliopía se debe a una inadecuada estimulación visual secundaria que, a su vez, puede
deberse a factores diversos, tales como estrabismo, defectos refractivos no corregidos o alteraciones
estructurales que puedan impedir la entrada de luz al ojo. La relevancia del diagnóstico y tratamiento
temprano se debe porque hay que aprovechar el periodo de plasticidad del órgano óptico, por lo cual se
puede mejorar el pronóstico y lograr que los resultados sean lo más positivos posibles. Los estudios
epidemiológicos muestran que la ambliopía es la principal causa de la disminución de agudeza visual
unilateral en pacientes menores de 40 años. Se ha determinado que la prevalencia de ambliopía en la
población, se encuentra entre el 1% y 5%, aunque esta variación puede deberse a la diversidad de criterios
utilizados para clasificar a los pacientes ambliopes. Lo que sí está establecido en la comunidad oftalmológica
es que su prevalencia es del 2% en la población pediátrica [3].

 Actualmente, están fijados los métodos para el diagnóstico, preferiblemente tempranos, así como los
tratamientos, entre los cuales se cuentan diversos procedimientos, algunos de los cuales utilizan fármacos
diversos como la atropina y la levodopa. La finalidad del presente estudio fue hacer un recorrido por las
aplicaciones farmacológicas y tratamientos empleados para la ambliopía. Para comprender esto, es
importante describir las características de la alteración oftálmica, así como los métodos y tratamientos más
utilizados, así como también, dar noticia de las experimentaciones más recientes.

II. DESARROLLO

        A .Clasificación de la ambliopía

  La literatura científica que tematiza la ambliopía ha distinguido varias clases de la alteración, Ellas son:
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a) Ambliopía estrábica: Son generalmente desviaciones unilaterales denominadas endotropías. Son
consecuencia de la inhibición del ojo que ha perdido la capacidad de fusión de la visión, debido a la
dominancia del otro órgano ocular que funge de fijador. Se trata del mecanismo de supresión que igual
puede ocasionar la eliminación de la diplopía en los estrabismos, mediante la supresión del ojo
desviado. En estos casos, se cursa con fijación excéntrica, que no alcanzan característicamente agudeza
visual mejor a 20/200.

b) Ambliopía anisometrópica: consiste en un defecto refractivo desigual en los dos ojos, por lo cual se
produce una imagen borrosa en el ojo afectado lo cual evoluciona hasta una alteración significativa en la
agudeza visual de este. Cuando se trata de un defecto hipermetrópico, una diferencia entre 1 y 2 dpt
puede causar ambliopía; mientras que, si aparecen miopías, las diferencias pueden llegar hasta los 3
dpt, lo cual no alcanza para generar ambliopías. Ahora bien, en miopías unilaterales mayores a 6 dpt, sí
se pueden producir ambliopías profundas [4].
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c) Ambliopía ametrópica (isometrópica): es cuando hay una disminución de la agudeza visual bilateral
debida a defectos refractivos altos, similares y no corregidos en ambos ojos. El síntoma clave es la
imagen borrosa en ambos ojos. Las hipermetropías con mayor riesgo de desarrollar ambliopías son
aquellas mayores a 5 dpt y las mayores de 10 dpt tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de
ambliopías. Igualmente, el astigmatismo bilateral no corregido a temprana edad puede desencadenar
una ambliopía meridional. Hasta ahora no se ha precisado el valor límite para su corrección, pero el
consenso científico indica que hay que corregir los astigmatismos mayores a 2 dpt.

d) Ambliopía por privación: este tipo de ambliopía, la menos común, es causado por la obstaculización
de la entrada de estímulo visual por el eje visual. Se trata de la ambliopía más lesiva y difícil de tratar.
Entre sus causas se cuentan la catarata congénita o adquirida precozmente, las opacidades corneales y
la hemorragia vítrea. Igualmente, se ha determinado que la oclusión excesiva con parche dentro de un
tratamiento no controlado puede generar este tipo de ambliopía. 

        B. Prevalencia y Epidemiología

  La ambliopía ha sido considerada la principal causa de pérdida de visión en los niños, pues ocasiona la
pérdida o disminución de la agudeza visual a largo plazo, con una importante prevalencia en la población
infantil. No solo constituye una disminución de la agudeza visual mejor corregida, sino que también es una
condición asociada a diversos problemas visuales; ruptura de la binocularidad, dando lugar al estrabismo;
degradación de la imagen, encontrándonos con altos errores refractivos o anisometropías; o una privación de
la imagen visual [5].

  La edad media del paciente con ambliopía se calcula entre los 6 a 7 años y el porcentaje de paciente con
ambliopía disminuye a medida que aumenta la edad considerada en los estudios [6]. Este resultado se explica
porque el periodo crítico del desarrollo visual se produce hasta los cuatro meses, aunque puede prolongarse
hasta los 8 años. Debido a estas consideraciones, se estima que cualquier alteración, como los defectos
refractivos o el estrabismo, son la etiología principal que condiciona ambliopía. Por otra parte, se ha planteado
que la aparición de los defectos refractivos o estrabismo después de la formación de la plasticidad visual, hace
poco probable que se desarrolle la ambliopía siempre en cuando, estos mismos, sean corregidos o
compensados adecuadamente. Esto explicaría la disminución de casos a medida que la edad va aumentando.
 

        C. Factores de riesgo

  Entre los más importantes factores de riesgo de la ambliopía se ha determinado la miopía, hipermetropía o
astigmatismo de graduación alta, constituyen un factor de riesgo importante de ambliopía refractaria [6]. Otro
elemento establecido por los estudios es que hay dos factores de riesgo para la ambliopía: el estrabismo y la
hipermetropía con astigmatismo. En relación a los pacientes con antecedente de hipermetropía con
astigmatismo, se encontró que estos presentan 2.72 veces la posibilidad de desarrollar ambliopía. Este
resultado, se correlaciona con los autores Li et al [13]. Donde concluyeron que los errores de refracción (36%);
dentro de ellas la más común fue hipermetropía-astigmatismo, era una de las causas principales de ambliopía.

Según la revisión realizada, los defectos refractivos son de las causas más comunes del desarrollo de
ambliopía en escolares, sobre todo la hipermetropía y astigmatismo combinada. Por las características clínicas,
diferencia de graduaciones monocular o binocular de la hipermetropía, astigmatismo o las combinaciones de
estas, condicionan al desarrollo de la ambliopía. La presencia de niveles altos de dicho error refractario se
relaciona en su mayoría, con ambliopía bilateral.
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  Según la revisión realizada, los defectos refractivos son de las causas más comunes del desarrollo de
ambliopía en escolares, sobre todo la hipermetropía y astigmatismo combinada. Por las características
clínicas, diferencia de graduaciones monocular o binocular de la hipermetropía, astigmatismo o las
combinaciones de estas, condicionan al desarrollo de la ambliopía. La presencia de niveles altos de dicho
error refractario se relaciona en su mayoría, con ambliopía bilateral.

  Estos hallazgos subrayan la importancia de la detección temprana de la ambliopía y su respectiva
compensación o corrección. Un porcentaje de niños estrábicos sin tratamiento, desarrollarán ambliopía. La
presencia de un ojo desviado o desalineación ocular también es factor de riesgo para la presencia de
ambliopía. Los pacientes con antecedente de estrabismo presentan 8.03 veces mayor posibilidad de
desarrollar ambliopía. Se ha determinado la existencia de una relación directa entre estrabismo y la presencia
de ambliopía. También se establecido que existe una asociación entre errores refractarios y la ambliopía,
como son la hipermetropía (OR 10.0), astigmatismo (OR 5.23) y miopía (OR 6.96).

        D. Diagnóstico

Hay que insistir en que la detección temprana y un tratamiento oportuno de la ambliopía, pueden evitar un
daño visual importante en la mayoría de los casos. Por su alta prevalencia es un problema de salud pública, y
las campañas para el diagnóstico precoz desde el periodo neonatal y en todas las visitas del niño sano son
prioritarias [7].

  El diagnóstico temprano de la ambliopía adquiere una gran importancia ya que, a mayor edad, más difícil
será obtener buenos resultados tras el tratamiento. Si un niño presenta ambliopía, su pronóstico visual
dependerá de la etiología, de la edad de aparición (mientras más precoz, será más severa), de la duración de
ésta y de la edad de inicio del tratamiento. Otro factor a tener en cuenta a la hora del diagnóstico es el tipo de
ambliopía. En este sentido, hay que tomar en cuenta que la ambliopía de tipo anisometrópica se debe a la
desviación que manifiesta el niño fácilmente observable por los familiares. El diagnóstico debe contemplar el
examen y la evaluación de la función fisiológica ocular, así como el estado anatómico. Las pruebas a realizar
dependerán en gran medida de la edad del paciente, así como de su colaboración, tal y como se muestra en
la Tabla 1. Las pruebas y criterios de derivación para el diagnóstico de la ambliopía varían de acuerdo a la
edad del paciente. Así, son diferentes para niños de hasta los seis meses, de seis meses a tres años y medio,
de esa edad hasta los cinco años y, finalmente, después de los cinco. 
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Tabla 1. Evaluación visual según la Asociación Americana de Oftalmología pediátrica y estrábica [5].
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  Cuando ya el niño tiene tres años y medio se incorporan pruebas como el foto análisis, aunque se mantiene
el resto de la batería de exámenes. Además, tanto a los niños de 3,5 años como a los mayores de 5 años, se
incorpora el criterio de la agudeza visual inferior a la línea 20/40 en cualquiera de los dos ojos (Tabla 2).

Tabla 2. Otros aspectos de la evaluación visual según la Asociación Americana de Oftalmología pediátrica y estrábica [5].

III. METODOLOGÍA

  Se realizó un estudio de tipo exploratorio para sistematizar el estado de la cuestión de los procesos de
diagnóstico, tratamiento y cuidado de la ambliopía, con especial atención en las terapias que usen fármacos.
Se hizo una búsqueda en bases de datos como PubliMed y National Eye Instiitute, así como en repositorios de
universidades de España, Estados Unidos y América Latina. Se recogieron datos enfocados en la descripción
de la dolencia, diagnóstico y tratamientos, en los últimos 10 años. 
Se seleccionaron materiales académicos y científicos tales como artículos publicados en revistas científicas y
tesis de grado a nivel de postgrado, que hacían referencia directa con la información de acuerdo a las
siguientes categorías de contenido: a) definición de la enfermedad, b) formas y tipos de diagnósticos, c)
epidemiología y datos sobre su prevalencia y d) tratamientos usuales.

  Se empleó el criterio de la pertinencia de la información respecto a los objetivos del presente estudio,
considerando criterios como su antigüedad, la referencia a tratamientos más novedosos y resúmenes de
revisiones de ensayos clínicos. Otros criterios considerados, fueron la relevancia de los datos recogidos de
evidencias de varias partes del mundo y especialmente en los países en desarrollo, así como las naciones más
destacadas en la investigación oftalmológica como España y los Estados Unidos.

IV. RESULTADOS

    A. Tratamientos usuales: pasivos y activos

  Generalmente, los tratamientos para la ambliopía se enfocan lograr aumentar de uso del ojo afectado, con la
finalidad de conseguir mejorar los déficits visuales. Los tratamientos más comunes y precoces son la oclusión,
penalización óptica o tratamiento farmacológico. Se puede clasificar entre tratamientos pasivos y tratamientos
activos.
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  Hay que mencionar que, entre los tratamientos, la oclusión con parche y la penalización, realizada con
medios ópticos, filtros y fármacos [8] a niños menores de 7 años, edad que puede facilitar un mejor
pronóstico y una más rápida restauración de la visión.  La penalización, bien sea por medios ópticos, con
filtros o farmacológicos. En este último, se administra la atropina, se logra una mejora de la agudeza visual en
el ojo ambliope después de 6 meses.

  Las variantes ópticas, física (filtros) o farmacológico producen prácticamente la misma mejora de la agudeza
visual. Aunque, considerando el aspecto psicológico, la realizada con filtros proporcionan una mayor
tranquilidad en el paciente. Hay estudios que confirman que el cumplimiento del tratamiento mediante
penalización con atropina es mayor que con la oclusión debido a la facilidad de aplicación del fármaco por los
padres y al menor efecto psicológico para los niños, comparado con la oclusión. El cumplimiento de ambos
tratamientos va disminuyendo con el tiempo.

  Hay que advertir que la atropina presenta más efectos adversos que la oclusión con parche, por ende,
puede suponer un incumplimiento mayor por este motivo. Hay una mayor tasa de cumplimiento cuando la
oclusión es total respecto a la parcial. No hay una relación entre la falta de adherencia y el cambio en la pauta
de oclusión. En los estudios de Vagge and Nelson [9] se demostró que ni el niño ni las familias tienen el
suficiente conocimiento sobre las consecuencias de no tratar la ambliopía correctamente. El cumplimiento
tiende a no producirse adecuadamente cuando los pacientes reciben visitas menos frecuentes. 

  La oclusión es la opción que produce una mejoría de la agudeza visual más rápida y con menos efectos
adversos comparado con la penalización farmacológica. Por este motivo, debe seguir siendo la primera
opción de tratamiento. En los tratamientos de oclusión, para obtener la máxima agudeza visual en el menor
tiempo posible, se requiere un tiempo de aplicación mínimo de 6 horas al día en tratamientos únicos. Se
podría pautar una oclusión de 2 horas diarias si se combina con terapia visual de cerca para obtener la misma
eficacia. Reducir el tiempo de oclusión es una opción esencial a valorar para evitar la ambliopía inversa y
reducir la afectación psicológica del paciente 3.

  El tratamiento de penalización farmacológica presenta la misma eficacia a partir de los 6 meses, comparado
con el tratamiento de oclusión. Es una buena alternativa sobre todo en pacientes que presenten problemas
de cumplimiento o importante afectación psicológica.  Según las evidencias en la literatura científica actual, la
penalización presenta la misma eficacia que la oclusión, para recuperar la agudeza visual, y además con mejor
cumplimiento, aunque en el caso de la penalización farmacológica presenta más efectos adversos. En el caso
del tratamiento de oclusión, el mínimo tiempo de oclusión para obtener la máxima agudeza visual es de 6
h/día, pudiéndose reducir a 2h/día si se combina con terapia visual activa de cerca [8].

  El tratamiento pasivo de la ambliopía consiste en la oclusión del ojo mediante penalización óptica o
farmacológica. Común en edades tempranas y su tratamiento se puede extender durante un período
variable. Estudios han demostrado que la privación monocular en edades tempranas reorganiza las columnas
de dominancia del córtex visual [10]. Se utilizan las siguientes técnicas:

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Vol. 28, Núm. 123, (pp. 82-93)

87

a. Atropina: Droga en forma de gotas. Se coloca una gota en el ojo sano una vez al día para nublar la
vista forzando al niño a usar el ojo con ambliopía. Estimula la visión en el ojo débil y ayuda a la parte del
cerebro que maneja el desarrollo de la visión a desarrollarse en forma completa. La atropina difumina la
visión de cerca del ojo bueno. No requiere vigilancia constante para asegurarse de que su hijo esté
usando constantemente, así como sucede con la oclusión. Estudios han demostrado que se consigue
mejores resultados en comparación con la oclusión, obteniendo mejores resultados en la AV. Efectos
secundarios, aumento de la sensibilidad a la luz y el ojo no ambliope constantemente dilatado.
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b. Oclusión adhesiva a la piel: Tratamiento tradicional presente durante años y efectivo. La oclusión
adhesiva opaca sobre el ojo sano por varias semanas o meses. Esta terapia obliga al niño a usar el ojo
con ambliopía. La oclusión estimula la visión del ojo débil y ayuda a la parte del cerebro que maneja la
visión a desarrollarse en forma completa. Durante muchos años se ha creído que a más horas de uso de
la oclusión más efectivo es el resultado, eso ha cambiado y se ha demostrado que la evolución es igual o
más efectivo si tan solo lleva un par de horas al día. La oclusión en adultos resulta difícil por diversos
motivos, entre ellos la comodidad o el estigma social.

c. Gafas de cristal líquido polarizado: Gafas que permiten ocluir el ojo de forma intermitente y
automática. Destinada a ambliopes leves o moderados. Una de las ventajas que tiene es el aspecto
estético y social. El paciente no se da cuenta de la oclusión y los resultados han sido muy efectivos
aumentando significativamente la estereopsis y la AV. El inconveniente es su alto costo.

d. Lentes de contacto protésicas oclusivas: Visualmente no son detectadas, evitando problemas de
integración social. Mejora la AV con mayor porcentaje frente a la oclusión convencional. Tiene un alto
coste económico.

e. Penalización ocular: Reduce la AV del ojo no ambliope, de manera óptica o farmacológicamente con la
finalidad de impedir selectivamente la visión de lejos, cerca o ambas, favoreciendo la recuperación del
ojo ambliope. Por ejemplo: la atropina en colirio provoca la parálisis de la acomodación del ojo sano.

f. Tratamientos farmacológicos sistémicos: Se conoce dos, uno la levodopa, precursor de la dopamina
que aumenta la inhibición del sistema nervioso y la citicolina que produce un efecto modulador del
reciclado de catecolaminas y la serotonina. 

g. Corrección completa del error refractivo: Acompañado de oclusión. Cuando su causa es por error
refractivo.

h. Cirugía del estrabismo: Cuando la causa es por una desviación de los ejes visuales. Alineando los ojos,
seguido del uso de oclusión en el ojo dominante y terapia visual (ejercicios específicos) para ayudar a
que ambos trabajen juntos.

  Los tratamientos activos: Varios tratamientos se han actualizado a las demandas digitales [10]. Estas pruebas
basadas en test digitales son el punto de investigación y de interés más reciente para el tratamiento de la
ambliopía. Estudios basados en videojuegos, de aprendizaje perceptual digitalmente, el uso de test que
provocan estímulos o fototerapia son los tratamientos más recientes y actualizados de manera activa.

  Actualmente, se considera que el tratamiento más eficaz para la ambliopía es una combinación del
tratamiento convencional junto con nuevas terapias de aprendizaje perceptivo y videojuegos. Estas nuevas
terapias, por sí solas, no pueden considerarse las sustitutas de las terapias tradicionales porque está en fase
de experimentación.

        B.Tratamientos farmacológicos

  El uso de atropina tiene una ventaja frente a la oclusión: el cumplimiento terapéutico es casi siempre
superior, pues goza de una mejor aceptación por parte del niño y los padres. Lógicamente debe
recomendarse a los padres que el niño realice tareas que impliquen el ejercicio de la visión cercana durante el
período de penalización. Las pautas recomendadas por los diferentes autores son variables, pero es posible
que una pauta semanal sea suficiente, dada la larga vida media de la atropina. 
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  En el estudio de Goncalves [11], se expone que la penalización es menos potente que la oclusión y consiste
en generar en el ojo dominante una imagen borrosa para de este modo forzar el uso del ojo ambliope. Se
puede realizar hipercorrigiendo o hipocorrigiendo el ojo dominante, aplicando laca al cristal de la gafa del ojo
director o mediante métodos farmacológicos (uso de fármacos ciclopléjicos). La utilidad de la atropina para
inducir visión borrosa en la visión cercana en el ojo dominante y de este modo obligar al ojo amblíope a
convertirse en fijador en las tareas de cerca, es también conocida desde hace tiempo. Sin embargo, este
método clásicamente se ha considerado de segunda línea por suponerse menos potente que la oclusión.  Los
oftalmólogos pueden combinar métodos de penalización ópticos y farmacológicos. Esta estrategia es
especialmente útil en ojos hipermétropes. Se induce cicloplejía en el ojo dominante, que además no se corrige
óptimamente. De este modo este ojo quedará por completo excluido de la visión cercana.

  Otra terapia basada en fármacos es la que se centra en la utilización de levodopa [4] para mejorar la
ambliopía. La idea de utilizar métodos farmacológicos no es nueva. Hace más de un siglo (1871), Nagel utilizó
la estricnina en el tratamiento de la ambliopía, y en los años posteriores se utilizó la supresión con alcohol y el
oxígeno. En cualquier caso, la levodopa en seres humanos sólo consigue una mejoría transitoria de la función
visual del ojo amblíope que dura del orden de una a tres semanas.  El tratamiento con medicamentos es una
técnica que desde hace algunos años se viene implementado en oftalmología, como opción alternativa sola o
en combinación con el uso de oclusión. Los medicamentos principales que se usan para este fin son la
levodopa y carbidopa. Estos son neurotransmisores que incrementan los niveles orgánicos de dopamina. Se
cree que el uso de estos tiene influencia sobre la retina y la vía óptica. En pacientes mayores de 8 años su uso
ha demostrado buenos resultados y en ambliopías por privación o profundas no se ha observado una mejoría
significativa [12]. La levodopa/carbidopa ha sido utilizada tradicionalmente para el tratamiento de la
enfermedad de Parkinson. La levodopa es el precursor de la dopamina, neurotransmisor/neuromodulador
con reconocida influencia sobre los campos receptores nerviosos. Este medicamento ha sido utilizado con la
oclusión como tratamiento para la ambliopía y esta aplicación ha sido controversial, debido a que la mejoría
en la agudeza visual no ha sido importante y existen dudas sobre la estabilidad de la visión obtenida, a largo
plazo [4].

  El tratamiento con oclusión es generalmente efectivo solo cuando se inicia antes de los 8 años, e incluso
entonces la ambliopía se repite en el 27% de los casos, siendo la tasa de recurrencia más alta en los niños
más pequeños [13]. Actualmente se están explorando tratamientos farmacológicos para la ambliopía, una
serie de vías basadas en el conocimiento actual del control del período crítico.  Esto tiene como objetivo
alterar el equilibrio de excitación e inhibición (E/I) de una manera que favorezca una mayor plasticidad. Por
ejemplo, la reducción farmacológica de la inhibición de GABAérgico en la corteza visual de ratas adultas
mediante la infusión de picrotoxina o ácido 3-mercaptopropiónico durante una semana facilita la plasticidad
de la DO.  Si bien este enfoque obviamente no es adecuado para el uso clínico, la capacidad de la fluoxetina
antidepresiva para reactivar la plasticidad cortical es prometedora. La fluoxetina es un inhibidor selectivo de la
recaptación de serotonina cuya administración crónica no solo produce un aumento de la expresión de BDNF
y niveles reducidos de GABA extracelular, sino que también restablece la potenciación a largo plazo (LTP) en
respuesta a la estimulación de estallido theta en la corteza visual de ratas adultas. Las ratas adultas tratadas
con fluoxetina muestran tanto un cambio en la DO como respuesta de la DM y la recuperación de la visión en
un ojo previamente deprimido.

  Otra intervención farmacológica que se está realizando en un ensayo clínico es la suplementación de la
oclusión con carbidopa y levodopa, que actúa aumentando los niveles de dopamina. Se ha informado que
este enfoque produce una mejora de la visión en comparación con solo oclusión, especialmente en niños
mayores, en algunos estudios, pero no en otros. En comparación con la fluoxetina, los fundamentos
biológicos del supuesto aumento de la plasticidad cortical mediante el aumento de los niveles de dopamina
son menos claros, aunque se ha informado que el agotamiento de las catecolaminas interrumpe la plasticidad
de la DO y que la infusión local de noradrenalina la restablece.
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  La levodopa es un aminoácido, resultado de la metahidroxilación de la tirosina, presente de forma natural en
algunas plantas. Es considerado un fármaco utilizado para tratar el mal de Parkinson, porque esta enfermedad
que se caracteriza por la disminución de dopamina en el cerebro. De base, es una sustancia inactiva, que se
transforma en dopamina (hormona y neurotransmisor del SNC) en el interior de las vesículas presinápticas.
Con el fin de evitar los efectos adversos, se administra generalmente con carbidopa, que es un compuesto
inhibidor de la descarboxilación, que no pasa la barrera hematoencefálica, así la actividad dopaminérgica de la
levodopa ocurrirá principal mente en el cerebro y no se degradará antes de alcanzar el SNC.

  La dopamina se comporta como un simpaticomimético. Dentro de sus acciones farmacológicas puede
influenciar en el comportamiento, actividad motora, humor, aprendizaje y sueño. Hace parte de la familia de
las catecolaminas. Tras la administración de levodopa por vía oral, el metabolismo inicia en la mucosa
intestinal y posteriormente en casi todos los tejidos. La levodopa que alcanza el SNC se metaboliza a
dopamina fundamentalmente en las terminaciones presinápticas de las neuronas dopaminérgicas, desde
donde es liberada para generar el efecto terapéutico. Estos fármacos tienen algunos efectos adversos, entre
los cuales, los más comunes son las náuseas y los vómitos, frente a los cuales se impone el uso de
antieméticos. También pueden presentarse efectos psíquicos, como la confusión y alucinaciones (6). El
tratamiento para la ambliopía con levodopa/carbidopa ha sido aplicado desde 1993. Se han realizado
experimentos con animales para obtener más información sobre la fisiopatología de la ambliopía,
demostrando que es posible prolongar el periodo de plasticidad visual con el uso de sustancias
farmacológicas. En este último aspecto, los neurotransmisores tienen un efecto sobre la maduración del
sistema visual. El mecanismo de inhibición en la ambliopía se ha asociado con la neurotransmisión sináptica.
Se ha establecido que la dopamina es el principal neurotransmisor/neuromodulador de la retina y existen
receptores dopaminérgicos en la corteza visual. Este hallazgo ha demostrado que las catecolaminas pueden
estar involucradas en la maduración del sistema visual durante la infancia y pueden ser utilizados
neuromediadores como la dopamina en la ambliopía. La levodopa, como precursor de la dopamina, ha sido
utilizada como tratamiento en la ambliopía infantil, obteniendo mejoría en la agudeza visual de ambos ojos por
más de seis semanas. Estos resultados han sido sustentados mediante valoración con resonancia magnética,
evaluando la actividad neuronal del córtex, en niños mayores ambliopes tratados con levodopa/carbidopa,
donde se ha observado aumento en el volumen de respuesta neuronal en comparación con su respuesta
antes del tratamiento.

 La deprivación visual disminuye la concentración de dopamina en la retina de gallinas y monos. Estudios
realizados en animales ambliopes por deprivación inducida, mostraron que los neurotransmisores tienen que
ver con la plasticidad visual y pueden restablecer la visión en gatos adultos. En el ser humano se encontró
gran cantidad de dopamina en las células amacrinas e interplexiformes de la retina. En los pacientes con
Parkinson, que cursan con deficiencia de dopamina, se ven reducidos el potencial visual evocado y el
electrorretinograma, indicando la participación de la dopamina en la fisiología de la visión.

  Desde hace algunos años se han realizado estudios con relación al uso de levodopa para el tratamiento de
ambliopía, estudiando su efectividad solo o combinado con la oclusión, en diferentes países. Los resultados
encontrados en cada uno de los estudios fueron de diferente índole. En los estudios analizados se encuentra
diferencia significativa en lo que se refiere a la mejoría de agudeza visual entre pacientes que recibieron la
levodopa y pacientes que recibieron placebo, presentando mejoría entre una y hasta cuatro líneas los
primeros [14]. De estos estudios, algunos hacen claridades en aspectos específicos como la estabilidad del
tratamiento, al afirmar que después de suspenderlo fue más estable la agudeza visual en pacientes que si
utilizaron la levodopa [15]. Específicamente, en uno de estos estudios se concluye que la mejoría de agudeza
visual es notoria en pacientes con ambliopías que eran consideradas irreversibles [16]. 
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  Hay diferencias en los estudios en cuanto a la efectividad del fármaco en la mejora de la agudeza visual. Hay
hallazgos de que el uso de la levodopa puede influenciar en una mejoría de la agudeza visual, particularmente
notoria en pacientes mayores de 12 años y/o con ambliopías profundas [17]. El uso de la levodopa como una
alternativa farmacológica para el tratamiento de la ambliopía, exige el acompañamiento permanente de
oftalmología por tratarse del uso de medicamentos sistémicos. Sin embargo, como optómetras se debe tener
el compromiso de conocer cuáles son las nuevas posibilidades, en qué consisten y poder en casos necesarios
sugerir y remitir los pacientes que puedan verse beneficiados por estas técnicas. Todavía no hay consenso en
los resultados obtenidos.

  Algunos afirman que sí hay mejoría notoria en el tratamiento de la ambliopía con levodopa y oclusión, en
comparación con el tratamiento convencional con solo oclusión, mientras otros no han encontrado
diferencias significativas. Al respecto, se debe tener en cuenta que no todos los estudios se han realizado por
periodos de tiempo iguales y esto puede influenciar en los resultados. Sin embargo, el uso de este
medicamento resulta al parecer ser una buena alternativa por ampliar el período de plasticidad visual de los
pacientes y de esta forma conseguir resultados positivos en lo que se refiere a la mejoría de agudeza visual en
pacientes de edades que sobrepasan la edad considerada de plasticidad, además de ser aparentemente útil
en ambliopías profundas o consideradas irreversibles [4]. La investigación y el desarrollo actual de fármacos
para el tratamiento de la ambliopía están dirigidos a superar las barreras estructurales a la plasticidad. En este
sentido, es bueno destacar los experimentos realizados en la corteza visual de ratas adultas, con el fin de
restaurar la plasticidad de dominancia ocular e incluso promover la recuperación de la privación monocular a
largo plazo. Sin embargo, un tratamiento similar fue menos exitoso en gatos. 

  Otro enfoque consiste en eliminar el bloqueo a la proliferación de neuritas en el SNC causado por la mielina,
específicamente Nogo-A. Los anticuerpos Nogo-A que bloquean la función están siendo sometidos a ensayos
clínicos para el tratamiento de la lesión de la médula espinal, se ha demostrado que promueven la formación
de brotes regenerativos y compensadores y la formación de nuevas conexiones en la médula espinal y la
recuperación funcional en modelos animales de lesión de la médula espinal. Los ratones que carecen de
Nogo-A o su receptor NgR muestran la plasticidad OD hasta la edad adulta, pero aún no se ha probado si los
anticuerpos Nogo-A pueden restaurar la plasticidad de la corteza visual en animales adultos de tipo salvaje
[4].

Otras investigaciones apuntan al uso de fármacos [18] para:

a. Tratamientos que intentan aumentar la plasticidad cerebral y el “periodo crítico del tratamiento de la
ambliopía”: - Farmacoterapia neuromoduladora: donepezil, fluoxetina, citalopram, valproato,
estimulación intrínseca.
b. Estimulación de corriente directa transcraneal (TDCS) y 
c. Estimulación magnética transcraneal (TMS): estimulación extrínseca. - Deprivación de luz durante días:
aparecen alucinaciones visuales que pueden indicar plasticidad - Inyección intravítrea de tetrodotoxina
en ojo dominante que produce ceguera durante 3 días [19].

Hay dos posibles vertientes en el uso del tratamiento farmacológico de la ambliopía: 

a. La basada en Levodopa-carbidopa: En general, parece que el efecto de la levodopa es temporal y no
hay consenso sobre la dosis y el tiempo de terapia necesarios. Además, pueden existir efectos
secundarios potenciales de una droga con efecto psicoactivo y extrapiramidal en el sistema nervioso
inmaduro de un niño.
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b. La basada en la Citicolina: Molécula que actúa como intermediario en la biosíntesis de los fosfolípidos
de la membrana celular. Tiene un supuesto efecto neuroprotector mediante el mantenimiento de la
integridad anatómica y funcional de la célula. Se deben iniciar ensayos controlados aleatorios bien
diseñados y grupos de tratamiento seleccionados apropiadamente y a largo plazo para ver su
efectividad. Un estudio dijo que la adición de la citicolina al parche no fue más efectiva que el parche
solo durante 30 días de tratamiento.

CONCLUSIONES

  Los tratamientos para la ambliopía son variados y atienden a las características específicas de los casos
diagnosticados. En el caso de las estrategias farmacológicas, todavía no hay un consenso definitivo en los
resultados acerca de la efectividad de las drogas administradas hasta ahora en el cuidado de esta dolencia
oftalmológica.

  Hasta ahora los fármacos más utilizados en el tratamiento de la ambliopía en niños menores de los siete
años, son la atropina, subordinada al procedimiento de oclusión, y la levodopa, cuyos riesgos de efectos
psicotrópicos son todavía estudiados. En general, la estrategia farmacológica no es exclusiva, sino que
complementa las otras para obtener mejores resultados.

  Hacia el futuro, se han ensayado tratamientos que buscan estimular al ojo afectado mediante el uso de
recursos procedentes de las tecnologías de Información y Comunicación, complementados con el uso de las
técnicas más tradicionales, entre las que se cuentan las estrategias farmacológicas.
Son necesarias más investigaciones de evidencias con casos clínicos, para resolver las diferencias en el campo
profesional de la oftalmología y lograr un consenso acerca de la conveniencia de los diversos tratamientos
aplicados hasta ahora.
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Abstract.- The objective of the research was to analyze the functions of open government and its relationship
with management in local municipalities in Peru. For this purpose, a survey was conducted in the Amazon
region with the participation of 77 provincial and district municipalities. The data collected from the survey
were processed in SPSS and Smart PLS. It was found that the implementation of open government is at a
medium level with 76%, as well as the management in the municipalities with 61%. It is concluded that open
government and public management are intrinsically related since open government promotes transparency,
citizen participation, and collaboration in public affairs, which is fundamental for an efficient, responsible, and
service-oriented management of public affairs.

Keywords: open government, public management, transparency, citizen participation.

Resumen: El objetivo de la investigación fue analizar las funciones del gobierno abierto y su relación con la
gestión en las municipalidades locales del Perú. Para ello se realizó un estudio en la región Amazonas con la
participación de 77 municipalidades provinciales y distritales. Los datos recopilados de la encuesta fueron
procesados en el SPSS y el Smart PLS. Encontrando que, la implementación del gobierno abierto se encuentra
en un nivel medio con 76%, del mismo modo la gestión en las municipalidades con un 61%. Se concluye que,
el gobierno abierto y la gestión pública están intrínsecamente relacionados, ya que el gobierno abierto
promueve la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración en los asuntos públicos, lo cual es
fundamental para una gestión eficiente, responsable y orientada al servicio de los ciudadanos. 
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I. INTRODUCCIÓN

   Los gobiernos han implementado nuevos modelos de gobernanza durante la última década, con el fin de
crear gobiernos más participativos y colaborativos; estas iniciativas implican que los gobiernos sean más
abiertos, lo que, a su vez, significa que los ciudadanos tienen mayor acceso a más información y que los
gobiernos son más capaces de hacer frente a nuevas demandas y necesidades [1]. En contraste, la utilización
moderna de gobierno abierto se remonta a la administración de Obama y se centra en el uso intensivo de
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para facilitar la transparencia gubernamental, la
participación cívica y la colaboración pública [2].

 Los diferentes países tienen distintos enfoques para el gobierno abierto, con algunos puntos en común como
el énfasis en la transparencia y la participación ciudadana. Por ejemplo, en México y España, los gestores
públicos coinciden en la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en el gobierno abierto,
pero existen discrepancias en la comprensión y el alcance de las iniciativas de gobierno abierto [3]. Además, el
estudio de las plataformas de gobierno abierto en Francia, Italia y el Reino Unido revela tanto la convergencia
transnacional como la heterogeneidad intranacional en la implementación del gobierno abierto,
particularmente en el gobierno electrónico, los datos abiertos y las plataformas participativas [4].

  La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) ha sido fundamental para promover la gobernanza fiscal abierta
en la región, haciendo hincapié en el uso de recursos públicos para abordar las preocupaciones de los
ciudadanos y los desafíos de desarrollo [5]. Los países latinoamericanos han adoptado el gobierno electrónico
(e-government) para mejorar la transparencia, pero persisten los desafíos para divulgar información social,
económica y financiera crucial en línea. Brasil, México y Chile se encuentran entre los más transparentes,
mientras que República Dominicana y Venezuela están rezagados en la divulgación de información en línea
[6]. La región ha demostrado un compromiso significativo con el gobierno abierto, con 15 países participando
activamente en OGP y desarrollando planes de acción para fortalecer la transparencia, la participación
ciudadana y la utilización de la tecnología para la rendición de cuentas [7]. Estos esfuerzos subrayan la
creciente importancia de los principios de gobierno abierto en la configuración de políticas públicas y
gobernanza en América Latina.

  La corrupción en América Latina es generalizada, con escándalos como el mensalão y el lava jato de Brasil, y
acusaciones contra líderes argentinos y mexicanos. Las investigaciones sugieren que la representación de las
mujeres en el gobierno puede reducir los niveles de corrupción [7]. Los esfuerzos para combatir la corrupción
incluyen el Fondo Fiduciario para Actividades Anticorrupción del Banco Interamericano de Desarrollo, que
apoya la transparencia y la integridad en países como Argentina, Brasil y Guatemala [6]. La conciencia
ciudadana es crucial para monitorear la corrupción, ya que las personas mejor informadas tienen
percepciones más precisas de los niveles de corrupción en la sociedad [4]. Las iniciativas de Gobierno Abierto,
que promueven la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, están ganando terreno
en América Latina como un medio para combatir la corrupción. Al mejorar la transparencia, promover la
participación ciudadana y apoyar iniciativas como el Fondo Fiduciario para Actividades Anticorrupción, los
países latinoamericanos pueden trabajar para reducir los niveles de corrupción [8].

  El gobierno abierto en el Perú muestra iniciativas de transparencia que tienen un impacto significativo en las
actitudes políticas cuando son respaldadas por terceros creíbles o se asocian con el bienestar
socioeconómico. Una investigación realizada revela que los esfuerzos de transparencia del gobierno por sí
solos tienen efectos mínimos en las percepciones públicas del sistema político [9]. Sin embargo, cuando la
información de transparencia está vinculada a resultados positivos de la comunidad o es apoyada por
organizaciones acreditadas como la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), los peruanos
exhiben una mayor aprobación de las entidades políticas nacionales, el desempeño del régimen, la integridad
institucional y la gobernanza local [8]. Esto subraya la importancia del encuadre estratégico y la validación
externa para mejorar el apoyo al sistema político peruano a través de iniciativas de gobierno abierto.
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Frente a ello, el objetivo del estudio es analizar las funciones del gobierno abierto y su relación con la gestión
en las municipalidades locales del Perú. Para ello se sabe que una buena implementación del gobierno abierto
ayuda a mejorar la gestión de las autoridades; una buena implementación de prácticas de gobierno abierto en
el ámbito local ayuda a mejorar la gestión de las autoridades a favor de la población, logrando una gestión
pública municipal más responsable, inclusiva y enfocada en el desarrollo sostenible de las comunidades.

II. DESARROLLO

 En los últimos años, muchos países alrededor del mundo han comenzado a prestar atención a la importancia
del gobierno abierto, considerando el valor y los beneficios potenciales, especialmente para el desarrollo
social y económico de un país. El gobierno abierto podría estimular al público a participar en eventos
gubernamentales para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración del gobierno.
Además, individuos y organizaciones pueden crear productos y servicios innovadores mediante el desarrollo
de nuevos conocimientos científicos y de investigación, la creación de crecimiento económico y la generación
de nuevas políticas [8], [10].

 El gobierno abierto, caracterizado por la transparencia, la participación y la colaboración, es crucial para
modernizar los sectores públicos y fomentar el desarrollo económico [11], [12]. Promueve la gobernanza
basada en principios como la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, mejorando la democracia
y el crecimiento inclusivo [13]. Los estudios empíricos han identificado temas clave y brechas en la
investigación de gobierno abierto, guiando futuras investigaciones y destacando vías no resueltas [14]. Países
como China están enfatizando la importancia de la construcción de un gobierno digital, centrándose en el
intercambio de datos, la gobernanza basada en la información y los servicios digitales eficientes [15]. En
general, las iniciativas de gobierno abierto permiten a las partes interesadas extraer valor de los datos
públicos, mejorar la eficiencia de las políticas y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, lo
que en última instancia contribuye al desarrollo económico y a una gobernanza eficaz.

 El gobierno abierto abarca la transparencia, la participación y la colaboración, con el objetivo de involucrar al
público en la gobernanza [1], [6] . Implica no solo compartir información en línea, sino también fomentar el
diálogo interactivo y la participación ciudadana [16]. A través de iniciativas de gobierno abierto, los gobiernos
buscan mejorar la eficiencia, la eficacia y el cumplimiento de las políticas, al tiempo que fortalecen la
democracia y la confianza ciudadana en las instituciones [17]. Al aprovechar los enfoques de innovación
abierta, como el crowdsourcing y la producción entre pares, las organizaciones públicas pueden aprovechar la
experiencia externa para co-crear soluciones para los desafíos de la gestión pública. Este concepto
multidisciplinario requiere el aporte de diversos campos como el derecho, la economía, las ciencias políticas y
la administración pública para cerrar la brecha entre la visión y la participación ciudadana de manera efectiva
[5].

III. METODOLOGÍA

La investigación realizada fue descriptiva, con un enfoque cuantitativo; de diseño no experimental y
transversal, de nivel correlacional. Es decir, no se manipularon variables y el levantamiento de la información
se realizó en un solo momento. Se dice que es correlacional porque se busca entender la relación entre el
gobierno abierto y la gestión pública en las municipalidades. Esto permite comprender cómo se asocian estas
variables, y para entender que la implementación de prácticas de gobierno abierto contribuye a una mejor
gestión municipal.
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    Para el análisis descriptivo de datos se utilizó el SPSS-26, y el Smart PLS-SEM para determinar el grado de
relación de dependencias entre variables. Para aplicar dicho modelo primero se demostró que los datos
seguían una normalidad mediante la aplicación de la prueba de Shapiro-Wilks.

IV. RESULTADOS

   Los resultados para la variable gobierno abierto se muestran en la tabla 1, el cual indica un modelo de
gobernanza que fomenta la participación activa de los ciudadanos, la transparencia y la colaboración en la
toma de decisiones del ámbito público. El gobierno abierto fue medido a través de la transparencia y acceso a
la información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, y las tecnologías e innovación
implementadas en cada una de las municipalidades.
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Tabla 1. Evaluación visual según la Asociación Americana de Oftalmología pediátrica y estrábica [5].

   Se observa que el 76,0% perciben en un nivel medio sobre la implementación del gobierno abierto, seguido
de un 20,0% de municipalidades que perciben un nivel alto en cuanto a la implementación del gobierno
abierto en sus entidades. Estos resultados indican una visión positiva sobre la apertura y claridad del
gobierno, así como la implicación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones y la cooperación
entre el gobierno y la sociedad civil. También implica facilitar el acceso a la información pública, asegurar una
participación ciudadana efectiva y promover la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector
privado. Para lograrlo, es crucial fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y establecer políticas y
prácticas que fomenten la transparencia y la responsabilidad en la gestión gubernamental. Esto fortalece la
confianza de los ciudadanos en el gobierno, mejora la calidad de las políticas públicas y fomenta una sociedad
más participativa y democrática.

 La gestión en las municipalidades se observa en la tabla 2, el cual es un proceso de gestión y dirección de los
recursos y actividades relacionados con la administración pública y el gobierno. Dicha gestión fue medida
mediante la planificación, organización, dirección y control.

Tabla 2. Nivel de percepción sobre la gestión pública en las municipalidades de la región Amazonas.
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   En la tabla 2 se observa que existe un alto porcentaje que considera en medio el nivel de la gestión pública
(61,0%), y que solo el 28,6% considera que esta gestión está en un nivel alto. Esto evidencia tanto aspectos
favorables en la administración de los líderes gubernamentales como áreas susceptibles de mejora. La
gestión de los gobernantes es esencial para el progreso y el bienestar de una sociedad. Una gestión eficaz,
responsable y centrada en el servicio público puede tener un impacto considerable en la calidad de vida de
los ciudadanos. Esto implica la implementación de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas
eficaces, el fomento de la participación ciudadana en la toma de decisiones, la promoción de la transparencia
y la ética en el ejercicio del poder, así como la garantía de la eficacia en la ejecución de políticas y programas
gubernamentales.

  Para determinar la influencia del gobierno abierto sobre la gestión pública en las municipalidades, se
muestra en la figura 1, los resultados del análisis del Smart PLS, donde se observa que el gobierno abierto
influye de forma significativa sobre la gestión dentro de las municipalidades locales de la región Amazonas.
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Fig, 1. Relación entre el gobierno abierto y la gestión pública en las municipalidades de la región Amazonas.

   El modelo Smart PLS muestra que el gobierno abierto influye significativamente sobre las dimensiones de la
gestión pública (planificación, organización, dirección y control) en las municipalidades con un grado de
correlación superior al 0,60, el cual indica que existe una influencia alta y positiva. Es decir, si existe una buena
aplicación de las políticas de gobierno abierto entonces la gestión de los representantes también será alta,
con un grado de aceptación de parte de la población.

 Esto demuestra que, si las municipalidades logran implementar un gobierno abierto de forma positiva,
también van a lograr hacer una buena gestión en base a las cuatro dimensiones mostradas o viceversa; es
decir que una buena gestión pública tiene que ir de la mano con la implementación de las políticas del
gobierno abierto.



CONCLUSIONES

 En el estudio realizado, se observó que predomina un nivel medio en cuanto a la implementación del
gobierno abierto, por ello es crucial fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y establecer políticas y
prácticas que promuevan la transparencia y la responsabilidad en la gestión gubernamental. Esto contribuirá
con la confianza de los ciudadanos en el gobierno, además permitirá mejorar la calidad de las políticas
públicas y avanzar hacia una sociedad más participativa y democrática.

  La gestión pública en las municipalidades locales de la región Amazonas se encuentra en un nivel
intermedio; no obstante, es imperativo reconocer que una gestión pública de excelencia es fundamental para
el progreso y el bienestar de la sociedad, ya que una administración eficiente, responsable y centrada en el
servicio a la ciudadanía puede influir significativamente en diversos ámbitos de la vida de las personas, como
la prestación de servicios básicos, el desarrollo económico local y la promoción del bienestar social.

  El gobierno abierto y la gestión pública están intrínsecamente relacionados, ya que el primero promueve la
transparencia, la participación ciudadana y la colaboración en la administración gubernamental. Cuando los
gobiernos adoptan políticas de gobierno abierto, proporcionan información accesible sobre sus acciones y
decisiones, permitiendo a los ciudadanos evaluar la efectividad de las políticas y el uso de los recursos
públicos.

 La relación entre el gobierno abierto y la gestión en los municipios es fundamental para lograr una
administración pública local más transparente, participativa, eficiente y cercana a las necesidades de los
ciudadanos. El gobierno abierto promueve la transparencia al brindar acceso a la información, fomenta la
participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones mediante mecanismos como consultas
públicas y presupuestos participativos, conduce a soluciones más innovadoras al incorporar las perspectivas
de la comunidad, optimiza el uso de los recursos públicos al identificar áreas de mejora, y fortalece los valores
democráticos y la legitimidad de las instituciones municipales. En definitiva, la implementación de prácticas de
gobierno abierto en el ámbito local es fundamental para lograr una gestión pública municipal más
responsable, inclusiva y enfocada en el desarrollo sostenible de la comunidad.
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Abstract.- This study deals with the relationship between teaching methods in mathematics and the learning
outcomes of high school students. The study was quantitative and conducted through surveys administered to
a sample of 20 students. The survey underwent expert validation, and to verify its validity, a statistical study
involving Cronbach's Alpha was employed, yielding a value of 0.924, demonstrating high reliability. The main
findings indicate a positive but moderate correlation between teaching methods and learning outcomes
concerning experience and knowledge. However, this correlation is high when it comes to knowledge and
skills. 
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Resumen: Este estudio trata sobre la relación entre los métodos de enseñanza de las matemáticas y el
aprendizaje en estudiantes de bachillerato. El estudio fue cuantitativo y se llevó a cabo a través de encuestas
que se realizaron a una muestra de 20 estudiantes. La encuesta fue validada por juicio de expertos y para su
comprobación de validez se empleó un estudio estadístico que comprende el Alfa de Cronbach, obteniendo
un valor de 0,924, lo cual demuestra alta confiabilidad. Los principales resultados muestran que existe una
correlación positiva pero moderada entre los métodos de enseñanza y de aprendizaje y su relación con la
experiencia y el conocimiento, sin embargo, esta correlación es alta cuando se trata del conocimiento y las
habilidades.
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I. INTRODUCCIÓN

   Según el reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de
2019, existe una situación preocupante respecto al dominio de las matemáticas en países como España y
Ecuador [1]. Estos países han mostrado puntuaciones que están por debajo de los estándares esperados. En
España, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) realizado en 2018 arrojó una
puntuación en matemáticas de 481, que está por debajo del parámetro de referencia establecido por la
OCDE. De manera similar, en Ecuador, la evaluación PISA del mismo año indicó que el 70% de los estudiantes
no alcanzaron el nivel mínimo de competencia en matemáticas. Además, hubo una notable disparidad de
género: los hombres obtuvieron puntuaciones más altas en comparación con las mujeres [2].

  En este sentido, en esta investigación se enfatiza la importancia de mejorar la educación matemática debido
a la aprensión respecto de estos hallazgos. Este énfasis no es sólo para lograr puntuaciones más altas en
evaluaciones globales como PISA, sino también para dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para
abordar problemas complejos y prepararlos para sus esfuerzos académicos y profesionales. En este marco,
destaca la implicación de Ecuador en las próximas evaluaciones PISA 2024. Esto enfatiza la importancia de
educar e inspirar a los estudiantes, particularmente en el campo de las matemáticas, donde evaluaciones
anteriores han identificado áreas de debilidad. Los exámenes PISA no sólo miden el dominio académico, sino
que también evalúan las actitudes hacia la escolarización, los logros educativos, el apoyo familiar y varios otros
factores que impactan el rendimiento de los estudiantes [1].
  
  Por otro lado, en Ecuador, los resultados de las pruebas Ser Bachiller de la Unidad Educativa Guayaquil
realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) para el año académico 2018-2019
revelan que aproximadamente un tercio de los estudiantes demostró un desempeño inadecuado en
matemáticas, lo que indica debilidades en la resolución de problemas, organización y habilidades de análisis
de información [3]. Las instituciones educativas han realizado un esfuerzo por abordar el problema del
rendimiento deficiente en matemáticas, el estudio busca explorar la correlación entre los enfoques de
instrucción y la adquisición de habilidades matemáticas entre los estudiantes de secundaria. En este sentido,
la investigación aquí planteada se centrará en consultas específicas relacionadas con la familiaridad, la
comprensión y el dominio de las matemáticas de los estudiantes.

  El fundamento de este estudio surge de la importancia de utilizar técnicas de enseñanza impactantes que
inspiren a los estudiantes y mejoren su comprensión de las matemáticas, particularmente a la luz de
desempeños insatisfactorios en el pasado en exámenes de evaluación y rendimiento. La importancia
destacada de este trabajo radica en el papel fundamental que desempeñan los profesores a la hora de
cultivar el entusiasmo de los estudiantes por las matemáticas mediante la utilización de materiales didácticos
que fomenten la comprensión y el impulso. Con estas premisas, es posible afirmar que Mejorar la calidad de
la enseñanza de las matemáticas surge como un objetivo primordial para poder hacer una contribución
significativa al marco educativo.

II. DESARROLLO

Los métodos de enseñanza constructivistas ponen especial énfasis en la creación de métodos atractivos e
interactivos que fomenten el aprendizaje efectivo a través de la participación activa de los estudiantes [9]. Este
enfoque educativo se basa en la teoría constructivista, que enfatiza cómo los estudiantes construyen su
propia comprensión y conocimiento a partir de sus experiencias y actividades educativas. La figura clave de
esta teoría fue Jean Piaget, cuyo análisis se centró en el desarrollo continuo del conocimiento individual a
través de procesos de evolución y progreso [10]. Piaget postuló que el aprendizaje es un proceso activo en el
que los estudiantes absorben nueva información a través de la interacción con el entorno, ajustando y
modificando sus modelos mentales para absorber nuevos conocimientos. 
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  Los métodos de enseñanza son marcos distintos que brindan a los estudiantes una comprensión genuina de
la vida, fomentando el crecimiento educativo y despertando la pasión por las matemáticas [11]. Este
intercambio de ideas y la exploración de diferentes puntos de vista son componentes integrales de métodos
de enseñanza eficaces. Esto fomenta un ambiente dinámico de aprendizaje en matemáticas, donde se
fomentan debates y controversias para mejorar la experiencia educativa [12].

  La comprensión de los métodos de enseñanza permite transmitir de manera efectiva una afirmación
fundamental, que es crucial para fomentar las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes de
matemáticas [13]. En el ámbito de la educación, se enfatiza la importancia de la motivación cuando se trata de
enfoques instructivos, ya que inculca en los estudiantes un impulso para mejorar sus habilidades y alcanzar
objetivos educativos [14].

  Varios estudios han indagado en distintos enfoques pedagógicos que han demostrado ser eficaces para la
enseñanza de matemáticas en la educación primaria. Estos estudios resaltan la importancia fundamental de la
integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para facilitar el proceso educativo,
especialmente en la promoción de una comunicación e interacción efectiva entre docentes y estudiantes [5].
Asimismo, se argumenta que una metodología centrada en la resolución de problemas para enseñar
matemáticas puede limitar las oportunidades de los estudiantes para expresar sus propios pensamientos e
ideas, tanto por las técnicas de enseñanza utilizadas como por las actitudes que prevalecen en el aula [6]. 
Estos estudios previos han mostrado diferentes estrategias metacognitivas para el aprendizaje en
matemáticas, y han podido evidenciar que un número importante de estudiantes no emplea apropiadamente
las estrategias que enriquecen su aprendizaje, lo que demuestra la importancia de los apuntes de clase y el
uso de esquemas y diagramas que faciliten la comprensión de conceptos vistos en clases [4].

  Además, se han llevado a cabo investigaciones que examinan los estilos de aprendizaje de estudiantes de
bachillerato. Estos estudios han revelado una notable prevalencia del estilo auditivo, lo que subraya la
necesidad de incorporar técnicas de enseñanza auditiva para mejorar la comprensión de las matemáticas [7].
Por otro lado, estudios enfocados en analizar las estrategias de resolución de problemas empleadas por los
estudiantes y su influencia en el rendimiento académico han identificado estrategias esenciales que juegan un
papel fundamental en la resolución efectiva de problemas matemáticos [8]. 

  La búsqueda del perfeccionamiento del proceso de enseñanza de las matemáticas en diversos entornos
educativos de América Latina se logra mediante la utilización de diversas estrategias y dimensiones, como lo
demuestran las investigaciones realizadas sobre indicadores como participación, materiales didácticos y
exposiciones. Estos estudios revelan la riqueza y eficacia de estos enfoques para promover el aprendizaje de
las matemáticas.

III. METODOLOGÍA

        A.Tipo y diseño de investigación

  En este estudio, se utiliza un enfoque cuantitativo para examinar la conexión entre variables independientes
y dependientes dentro del ámbito de la educación matemática. La recolección y análisis de datos numéricos
se realiza mediante métodos deductivos. Siguiendo el método hipotético-deductivo, el estudio tiene como
objetivo identificar la exactitud del problema y proporcionar alternativas de solución. Esta investigación se
incluye en la categoría de investigación aplicada y utiliza el conocimiento existente para comprender y abordar
situaciones de la vida real, particularmente aquellas relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas. 
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        B. Población

  La población utilizada como objeto de estudio es de 20 estudiantes matriculados en el periodo lectivo 2020-
2021 correspondientes al 3° año de Bachillerato General Unificado (BGU) de la Unidad Educativa Guayaquil
(UEG) en Ecuador en el año 2020. La población es finita, por lo tanto, la muestra obtenida es del 100% es
decir, se estudió a todos los individuos.

      C. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

  Al utilizar herramientas creadas por investigadores, la encuesta demuestra ser un método invaluable para
recopilar datos precisos y organizados, particularmente cuando se abordan temas específicos. En el caso de la
investigación sobre las dificultades de aprendizaje en matemáticas en estudiantes de tercer año de
secundaria de la Unidad Educativa Guayaquil, la encuesta surgió como un medio altamente efectivo para
obtener información pertinente. Para garantizar la claridad para los encuestados, se emplearon cuestionarios
cerrados. Este enfoque proporcionó un conjunto estructurado de preguntas y opciones de respuesta
predeterminadas, utilizando una escala Likert con cinco valores. Esta escala permitió la evaluación de
dimensiones variables, ofreciendo opciones de respuestas graduadas que capturaban las percepciones de los
participantes.

  La validez del contenido de los instrumentos se hizo por juicio de expertos, la cual permite contar con
instrumentos basados en ítems viables y acertados mediante la opinión de información, valoraciones y juicios
de personas que posean trayectoria en el tema a investigar. Por lo tanto, permitió observar la relación de los
ítems con el contenido que se detalla dentro de la investigación relacionando las conceptualizaciones con las
variables que se presentan como un juicio evaluativo integral.

  Al evaluar instrumentos utilizando el método de valoración de experto, fue importante considerar los
criterios contenidos en la tabla 1, para garantizar que el instrumento elegido sea apropiado para el
levantamiento de información. Al evaluar cuidadosamente los instrumentos basándose en estos criterios, los
investigadores pueden utilizar la herramienta más adecuada para su investigación y garantizar que sus
resultados sean válidos y confiables.
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Tabla 1. Criterios de evaluación de expertos para los instrumentos utilizados en la investigación.
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  Así mismo, se aplicó el Alfa de Cronbach para las dos variables (métodos de enseñanza y el aprendizaje de la
matemática), obteniendo 0,885 y 0,838 respectivamente, demostrando que los instrumentos son confiables.
También se observa la correlación obtenida de los ítems donde sus componentes no deben presentar
errores.



ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Vol. 28, Núm. 123, (pp. 102-110)

      D. Métodos específicos utilizados

  En la Unidad Educativa Guayaquil, el proceso de enseñanza-aprendizaje se basaba en un enfoque
constructivista para la enseñanza de las matemáticas. Este enfoque involucraba contextualizar los conceptos
matemáticos con situaciones de la vida real, fomentar la exploración guiada mediante actividades de
resolución de problemas y juegos, promover el pensamiento crítico a través de discusiones en clase y el uso
de materiales manipulativos, proporcionar retroalimentación específica para mejorar la comprensión,
promover proyectos y actividades colaborativas, y utilizar diversos métodos de evaluación para permitir a los
estudiantes demostrar su comprensión de manera flexible. Sin embargo, se propuso un cambio hacia el
enfoque basado en la resolución de problemas en la enseñanza de matemáticas para el nivel de bachillerato,
lo cual permitió enseñar a los estudiantes estrategias efectivas para abordar y resolver problemas
matemáticos. Este método implicaba la identificación de datos relevantes, la formulación de un plan de
solución, la ejecución del plan y la verificación de resultados, lo que resultó fundamental para el éxito en la
materia de matemáticas.

  Para la implementación del método de resolución de problemas en la enseñanza de matemáticas a nivel de
bachillerato, fue necesario enseñar a los estudiantes a identificar datos relevantes en los problemas, formular
planes de solución, ejecutar esos planes y verificar los resultados. Esto requería que los estudiantes
aprendieran a leer cuidadosamente los enunciados de los problemas, seleccionaran estrategias apropiadas
de resolución, ejecutaran pasos organizados para resolverlos y verificaran la coherencia de sus respuestas. A
través de este enfoque, los estudiantes no solo adquirieron habilidades matemáticas prácticas, sino que
también desarrollaron competencias de resolución de problemas que serían útiles en diversas áreas
académicas y en la vida cotidiana. Es crucial proporcionar oportunidades frecuentes para practicar estas
habilidades y recibir retroalimentación constructiva para mejorar continuamente el proceso de resolución de
problemas.

        E. Procedimientos

  El propósito de recabar datos a través de una encuesta validada y analizarlos utilizando software estadístico
como SPSS Statistics V26.0 en la investigación titulada "Métodos de enseñanza y aprendizaje de matemáticas
en bachillerato" es identificar y comprender la relación actual entre el docente y el estudiante dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Evaluar estas variables es fundamental para obtener
una comprensión completa de cómo se lleva a cabo la enseñanza y el aprendizaje en el contexto específico
del bachillerato en matemáticas.

  La relación entre el docente y el estudiante es un factor crucial que puede influir significativamente en el
éxito académico y en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Evaluar esta relación proporciona
información valiosa sobre la dinámica interpersonal en el aula, la efectividad de las estrategias de enseñanza
utilizadas por el docente, el nivel de participación y compromiso de los estudiantes, y la percepción general
del ambiente educativo.

  Al utilizar instrumentos como encuestas validadas y software estadístico para analizar los datos recopilados,
los investigadores pueden obtener insights cuantitativos y cualitativos sobre la relación entre el docente y el
estudiante. Esto les permite identificar patrones, tendencias y áreas de mejora potenciales en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el nivel de bachillerato. En última instancia, el objetivo es
utilizar estos hallazgos para informar y mejorar las prácticas educativas, promoviendo un ambiente de
aprendizaje más efectivo y satisfactorio para todos los involucrados.
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        A. Hipótesis

  Ho. Los métodos de enseñanza no se relacionan con el aprendizaje de matemáticas en bachillerato de la
Unidad Educativa Guayaquil.
  Ha. Los métodos de enseñanza se relacionan con el aprendizaje de matemáticas en bachillerato de la
Unidad Educativa Guayaquil.

IV. RESULTADOS

  En la encuesta realizada se observó que el 80,00% de los alumnos considera buena la interacción con el
docente, mientras que el 20,00% indican que es regular. Este elevado porcentaje de satisfacción con la
interacción docente y la metodología de enseñanza podría estar relacionado con la implementación de
enfoques innovadores y tecnologías educativas. Algunas aulas han adoptado nuevas herramientas digitales,
como plataformas interactivas y recursos multimedia, para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Este
enfoque dinámico no solo facilita la comunicación entre profesores y estudiantes, sino que también fomenta
un ambiente educativo más participativo y atractivo. Además, los docentes, conscientes de la importancia de
adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes, han buscado maneras de personalizar el proceso
de aprendizaje. Este enfoque centrado en el estudiante no solo se traduce en una interacción más efectiva,
sino que también nutre el desarrollo individual de cada alumno.

  Es alentador ver cómo la retroalimentación positiva de los alumnos refleja no solo la calidad de la enseñanza,
sino también la capacidad de los educadores para inspirar y motivar a sus estudiantes. Esta conexión
emocional entre profesor y alumno es esencial para construir un entorno de aprendizaje sólido y estimulante.
La encuesta revela no solo un alto grado de satisfacción, sino también el potencial de la educación para
evolucionar y adaptarse a las demandas de una sociedad en constante cambio. La sinergia entre la innovación
pedagógica y la conexión humana demuestra que el aula no es solo un lugar de transmisión de
conocimientos, sino un espacio donde florece el intercambio inspirador entre maestros y alumnos. Este
resultado no solo valida la calidad actual de la enseñanza, sino que también invita a explorar continuamente
nuevas formas de cultivar el amor por el aprendizaje.

  Asimismo, se evidencia que el 90,00% de los alumnos que fueron objeto de estudio consideran buena la
comprensión en los métodos de enseñanza de las matemáticas, mientras que el 10,00% indican que es
regular. La alta satisfacción de los estudiantes se puede atribuir a muchos factores. En primer lugar, los
profesores pueden utilizar una variedad de métodos de enseñanza eficaces, atractivos e interactivos para
ayudar a los estudiantes a comprender mejor los conceptos matemáticos. En segundo lugar, los profesores
pueden tener relaciones cercanas con los estudiantes, lo que crea un ambiente de aprendizaje positivo y los
alienta a brindar retroalimentación positiva.

  Pero también vale la pena señalar que el 10,00% de los estudiantes dijeron que su comprensión de los
métodos de enseñanza es media. Aunque esta proporción es relativamente pequeña, sigue siendo
importante y merece más estudio. Puede resultar útil explorar por qué estos estudiantes ven los métodos de
enseñanza de manera menos positiva y si se pueden hacer cambios para mejorar su comprensión. Al hacerlo,
los profesores pueden garantizar que todos los estudiantes reciban una enseñanza de matemáticas eficaz y
atractiva, lo que en última instancia conduce a mejores resultados académicos.

  Además, de los datos presentados se desprende claramente que la mayoría de los estudiantes (65,00%)
tienen una visión positiva de la motivación de los profesores en las clases de matemáticas. Esto sugiere que
los profesores pueden involucrar y motivar a los estudiantes para que aprendan y tengan éxito en
matemáticas. Pero vale la pena señalar que el 35,00% de los estudiantes encuestados dijeron que el
entusiasmo del profesor era medio. Esto puede indicar que algunos estudiantes no están muy motivados
para aprender en las clases de matemáticas, lo que puede afectar su rendimiento académico.
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  Los profesores pueden tomar medidas para aumentar la motivación de estos estudiantes. Por ejemplo, los
profesores podrían incorporar actividades más interactivas y atractivas en las lecciones de matemáticas o
brindar apoyo más personalizado a los estudiantes con dificultades. Además, los profesores pueden trabajar
para construir relaciones más sólidas con los estudiantes que tal vez no participen activamente para
comprender mejor sus necesidades e intereses. En general, la percepción positiva de la mayoría de los
estudiantes sobre las motivaciones y los métodos de enseñanza de sus profesores es un signo positivo. Sin
embargo, es importante continuar monitoreando y evaluando las percepciones de los estudiantes y los
resultados del aprendizaje para garantizar que todos los estudiantes reciban el apoyo y la motivación que
necesitan para tener éxito en matemáticas.

  En otro de los criterios con base en la información proporcionada, se evidencia que la mayoría de los
estudiantes de secundaria que participaron en el estudio tenían una visión positiva de su experiencia de
aprendizaje de matemáticas. En concreto, el 70,00% de los estudiantes consideró que su experiencia fue
buena y el 30,00% que fue regular. Hay una serie de factores que pueden contribuir a que la mayoría de los
estudiantes tengan percepciones positivas de sus experiencias de aprendizaje de matemáticas. Por ejemplo,
los profesores pueden utilizar métodos de enseñanza eficaces, atractivos e interactivos para ayudar a los
estudiantes a comprender mejor los conceptos matemáticos. Además, los profesores pueden brindar apoyo
personalizado a los estudiantes con dificultades, lo que puede ayudar a aumentar la confianza y mejorar el
rendimiento académico.

  Sin embargo, cabe señalar que el 30,00% de los estudiantes encuestados consideró que su experiencia en el
aprendizaje de matemáticas fue media. Aunque esta proporción es relativamente pequeña, sigue siendo
importante y merece más estudio. Puede ser útil que los profesores exploren las razones de las percepciones
menos positivas de estos estudiantes sobre sus experiencias de aprendizaje y si se puede hacer algún cambio
para mejorarlas. Por lo que, en general, la percepción es positiva de la mayoría de los estudiantes de
bachillerato sobre su experiencia de aprendizaje de matemáticas. Sin embargo, es importante que los
maestros continúen monitoreando las percepciones de los estudiantes y el desempeño académico para
garantizar que todos los estudiantes reciban una instrucción matemática efectiva y atractiva.

  De la información obtenida se evidencia que una porción importante, específicamente el 85,00% de los
estudiantes posee un panorama favorable en su comprensión de las matemáticas. Esto indica que los
estudiantes tienen una sensación de seguridad en su comprensión del tema, probablemente atribuible a la
implementación de técnicas de instrucción impactantes y la asistencia personalizada de los educadores. Cabe
destacar, no obstante, que un notable 15,00% de los estudiantes que participaron en la encuesta perciben su
dominio de las matemáticas como medio. Aunque este porcentaje pueda parecer insignificante, no deja de ser
digno de mención y merece un examen más detenido. El educador debe profundizar en los factores que
influyen en estas percepciones y evaluar si se pueden implementar modificaciones para mejorar la
comprensión y la confianza en sí mismos de los estudiantes en matemáticas.

  Por lo cual, la mayoría de los estudiantes con respecto a su comprensión de las matemáticas presentan un
indicio prometedor. Sin embargo, es crucial que el docente evalúe consistentemente las actitudes y los logros
académicos de los estudiantes para garantizar que cada estudiante reciba una educación matemática
convincente y exitosa. Este enfoque proactivo permite al profesor cultivar un sentido de confianza y
competencia entre todos los estudiantes en su comprensión de los conceptos matemáticos.
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  Asimismo, de la información obtenida, la mayoría de los estudiantes (85,00%) tienen una actitud positiva
hacia su capacidad para aprender matemáticas. Esto sugiere que los estudiantes confían en su capacidad para
aplicar conceptos matemáticos y estrategias de resolución de problemas, lo que puede atribuirse a métodos
de enseñanza eficaces y al apoyo individualizado de los docentes. Pero vale la pena señalar que el 15,00% de
los estudiantes encuestados creía que su capacidad de aprendizaje de matemáticas era media. Aunque esta
proporción es relativamente pequeña, sigue siendo importante y merece más estudio. Es posible que los
maestros quieran explorar las razones detrás de estas percepciones y determinar si se puede hacer algún
cambio para mejorar las habilidades matemáticas y la confianza de los estudiantes.

  Entonces, la percepción positiva que la mayoría de los estudiantes tiene de su capacidad para aprender
matemáticas es un signo positivo. Sin embargo, es importante que los maestros continúen monitoreando las
percepciones de los estudiantes y el desempeño académico para garantizar que todos los estudiantes reciban
una instrucción matemática efectiva y atractiva. Al hacerlo, los profesores pueden ayudar a garantizar que
todos los estudiantes tengan las habilidades y la confianza que necesitan para tener éxito en matemáticas.

  Luego de analizar los resultados, se puede inferir que la mayoría de los estudiantes tienen una visión
favorable sobre la forma en que los profesores interactúan con ellos, las técnicas de enseñanza empleadas y
el nivel de motivación mostrado en las clases de matemáticas. Esta percepción positiva se atribuye en gran
medida a la incorporación de estrategias innovadoras, tecnologías educativas y oportunidades de aprendizaje
personalizado. Sin embargo, todavía hay potencial para mejorar, ya que una proporción menor de estudiantes
percibe la interacción profesor-alumno, la comprensión de los métodos de enseñanza y el entusiasmo como
promedio. Para mejorar aún más la experiencia educativa, los educadores deben continuar explorando
enfoques novedosos para fomentar la pasión por el aprendizaje y abordar áreas específicas donde una
minoría de estudiantes expresa un deseo de mejora.

        A. Correlación de métodos de enseñanza y aprendizaje

  En la tabla 2 se muestra el valor p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna. Es una hipótesis significativa de manera estadística, por lo tanto, hay relación entre los métodos de
enseñanza y el aprendizaje, además esa relación tiene una medida de 0,458 que significa que la correlación es
positiva moderada.
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Tabla 2. Correlación de métodos de enseñanza y aprendizaje.

        B. Discusión

El estudio se centró en establecer vínculos entre diferentes métodos de enseñanza y la adquisición de
habilidades matemáticas entre estudiantes de tercer año de bachillerato. A través de un riguroso análisis
inferencial, los resultados obtenidos no sólo respaldaron las hipótesis generales propuestas, sino que también
revelaron una relación positiva moderada (valor p <0,05) entre estos métodos de enseñanza y el progreso de
los estudiantes en habilidades matemáticas.



  Es importante enfatizar que, existe un consenso general en todo el mundo sobre el impacto positivo de los
métodos de enseñanza en el aprendizaje, por lo que, el presente estudio aporta un gran valor al contexto
específico de los estudiantes de un nivel de bachillerato que se preparan para el ingreso a la universidad y a
una comprensión detallada de la relación entre estos métodos y el desarrollo de habilidades matemáticas de
los estudiantes. En un análisis comparativo de los hallazgos con estudios previos, permitió identificar
similitudes y diferencias en la confiabilidad y los coeficientes de correlación. Este análisis comparativo amplía la
comprensión de cómo ciertos enfoques de enseñanza impactan de manera única el rendimiento de
matemáticas entre los estudiantes.

  Además, el estudio destaca la importancia de la motivación y la adquisición de conocimientos en el proceso
educativo, enfatizando cómo estos factores influyen directamente en el aprendizaje de matemáticas de los
estudiantes. Al demostrar correlaciones moderadas entre los métodos de enseñanza y las diversas
dimensiones del aprendizaje, particularmente en términos del impacto general en la experiencia educativa.
Por lo tanto, el estudio proporciona una comprensión más profunda de cómo los métodos de enseñanza
específicos impactan positivamente la formación de habilidades.

  Este trabajo no solo fortalece los fundamentos teóricos existentes sobre la importancia de los métodos de
instrucción en el aprendizaje de las matemáticas, sino que también resalta la relevancia de considerar
estratégicamente estos métodos para mejorar la calidad de la educación y promover un aprendizaje más
efectivo entre los estudiantes de tercer grado. También identifica áreas específicas para futuras
investigaciones, destacando la robustez y confiabilidad de las herramientas de evaluación utilizadas en nuestro
estudio, lo que representa una valiosa oportunidad para profundizar en esta área y contribuir al desarrollo
continuo de métodos de enseñanza más efectivos. y centrado en el estudiante.

CONCLUSIONES

  Los resultados de esta investigación destacan una conexión significativa entre los métodos de enseñanza y el
aprendizaje, indicando que ambas variables desempeñan un papel fundamental en la mejora del rendimiento
educativo de los estudiantes. Esta relación resalta la importancia de implementar enfoques específicos de
enseñanza para mejorar el desempeño de los alumnos en sus estudios.

  Además, se ha confirmado una asociación altamente significativa entre los métodos de enseñanza y las
experiencias de aprendizaje. Estos hallazgos brindan valiosas perspectivas a los educadores, ofreciendo un
camino para desarrollar y aplicar métodos más efectivos que faciliten la comprensión de conceptos
matemáticos entre los estudiantes.

  Los resultados también enfatizan la relación altamente significativa entre los métodos de enseñanza y el
dominio de conocimientos. Estos hallazgos respaldan la relevancia de este estudio para analizar y perfeccionar
estrategias educativas más efectivas dentro del ámbito académico, contribuyendo al fortalecimiento de los
niveles de conocimiento de los estudiantes.

  Asimismo, se identificó una correlación entre los métodos de enseñanza y el desarrollo de competencias.
Esto sugiere que los docentes podrían emplear estrategias educativas que fomenten la competitividad entre
los alumnos, según lo evidenciado en esta investigación, lo que podría promover un entorno de aprendizaje
más dinámico y colaborativo.
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Systematic analysis of artificial intelligence integration in robotics learning in secondary
education.

Abstract.- Integrating artificial intelligence (AI) into robotics learning is a field of study that offers a range of
significant benefits. A qualitative approach was employed, along with the PRISMA methodology, to ensure an
appropriate selection of academic and scientific material. The results demonstrated that AI contributes to
student performance and fosters the development of cognitive and social skills. It facilitates optimal
assimilation of knowledge through projects, problem-solving, and knowledge integration among peers.
Furthermore, it promotes learning through trial and error, enabling students to tackle challenges before
entering the workforce. AI resources also enable the customization of the educational experience, tailoring it to
individual student needs and enhancing their engagement in the learning process.

Keywords: artificial intelligence, learning, robotics.

Resumen: La integración de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje de la robótica es un campo de
estudio que presenta una serie de beneficios significativos. Se empleó un enfoque cualitativo junto con la
metodología PRISMA para una apropiada selección de material académico y científico. Los resultados
mostraron que la IA contribuye al rendimiento estudiantil y fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas y
sociales. Así como la asimilación optima del conocimiento a través de proyectos, la resolución de problemas y
la integración del conocimiento entre pares. Además, impulsa el aprendizaje basado en el ensayo y error,
posibilitando a los estudiantes enfrentar desafíos antes de incorporarse al mundo laboral. Los recursos de IA
permiten además personalizar la experiencia educativa, adaptándolas a las necesidades individuales de los
estudiantes y mejorando su participación en el proceso de aprendizaje.
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I. INTRODUCCIÓN

   La inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje de la robótica representa un campo en constante evolución que
despierta un interés creciente tanto en el ambiente educativo como en la comunidad tecnológica. La relación
entre la IA y la robótica no solo ofrece oportunidades para la adquisición de habilidades tecnológicas
avanzadas, sino que también promueve el desarrollo de competencias cognitivas, técnicas sociales y
emocionales en los estudiantes [1]. Sin embargo, para aprovechar plenamente los beneficios de esta
integración, es crucial investigar sobre los principales aportes de la academia con respecto a los enfoques
pedagógicos, los recursos disponibles, los desafíos y las mejores prácticas.

  El problema de investigación presentado en este trabajo se centra en analizar la convergencia de la IA en el
aprendizaje de la robótica en educación secundaria. De manera que se han evaluado las diferentes
herramientas de IA y su influencia e impacto en la educación de la robótica. Además, se han considerado las
ventajas y desventajas que estas ofrecen al colectivo estudiantil. De manera que, este trabajo recoge un
conjunto de elementos de IA que pueden ser aplicados en una diversidad de estrategias educativas para
fortalecer el aprendizaje de la robótica.

  Estudios previos han demostrado que la IA aprovecha el potencial de la tecnología para fortalecer la
enseñanza y aprendizaje de habilidades técnicas y cognitivas. Desde la perspectiva educativa se destaca la
importancia del aprendizaje activo, la resolución de problemas, la colaboración entre pares y la ejecución de
proyectos prácticos [2]. Asimismo, se han considerado teorías del desarrollo cognitivo y del aprendizaje
constructivista que dan a conocer la importancia de la construcción del conocimiento a partir de la
experiencia y la interacción con el entorno. En este sentido, en este trabajo también se ha considerado la ética
y la responsabilidad social que plantea la equidad en el acceso a la educación tecnológica, la privacidad de los
datos y el uso apropiado de dichas herramientas inteligentes.

  La metodología desarrollada se basó en un enfoque cualitativo, caracterizado por su naturaleza descriptiva y
explicativa. Se ha hecho un análisis descriptivo de diferentes herramientas inteligentes y se ha evaluado su
participación en la educación y enseñanza de la robótica para estudiantes de secundaria. Todo esto con la
finalidad de identificar las principales fortalezas que tiene la IA en las asignaturas de la robótica y su impacto
en el desempeño estudiantil. Este trabajo ha abordado la relevancia y significancia de la enseñanza de la
robótica en el mundo actual y de qué manera las herramientas inteligentes se integran a este proceso
educativo para fortalecer al futuro profesional.

II. DESARROLLO

  Los principales aportes presentados en esta sección están relacionados con las disciplinas como la
inteligencia artificial, la robótica educativa, la pedagogía y la ética. Este enfoque multidisciplinario proporciona
una base sólida para comprender cómo la inteligencia artificial puede potenciar la enseñanza de la robótica
en la educación secundaria y preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos producto de la era digital
con habilidades sólidas y una comprensión ética de la tecnología.

        A. Antecedentes de la inteligencia artificial en la educación

  La IA es definida como la capacidad de los sistemas informativos, redes de computadoras o robots
controlados por computadoras para realizar tareas que normalmente se asocian con la inteligencia humana.
Por su parte Boden [3] refiere que la IA es propender a que las computadoras efectuar actividades similares a
las que puede llevar a cabo la mente humana, con la ventaja de poder diseñar sistemas automáticos que
permitan su ejecución. Sin embargo, mientras que la inteligencia humana se basa en la interpretación de la
realidad, la inteligencia artificial busca avanzar en la eficacia y eficiencia en dicha interpretación.
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  En la práctica, la implementación de este recurso se evidencia a través de una amplia variedad de
herramientas y aplicaciones diseñadas para personalizar la experiencia de aprendizaje, ajustándose a las
necesidades particulares de los estudiantes. Otro componente adicional, es el aprendizaje autónomo que
permite a los sistemas analizar datos para detectar patrones y adaptar la entrega de contenidos de manera
individualizada, es decir, permite ofrecer rutinas de aprendizaje acorde a los ritmos y estilos de aprendizaje.
Además, la IA permite simplificar la evaluación continua y formativa, ya que proporciona retroalimentaciones
instantáneas sobre el desempeño del estudiante.

  Por su parte, García y Sánchez [4], que refiere que evidenciado un incremento del 20% en las calificaciones
de los estudiantes que participaron en programas educativos que incorporar IA en el aprendizaje de la
robótica. De la misma manera Pérez [5] refiere que se ha evidenciado un aumento del 40% en las capacidades
de resolución de conflictos complejos y un 25% en la comprensión de conceptos de ingeniería y programación
relacionados con la robótica cuando se emplean herramientas de IA.
 

        B. La IA en el aprendizaje de la robótica en la educación secundaria

  A lo largo de los años, la integración de la inteligencia artificial en la educación ha evolucionado, desde
sistemas de tutoría adaptativa hasta plataformas de aprendizaje en línea que utilizan algoritmos avanzados
para mejorar la experiencia educativa. Este progreso continuo promete un futuro emocionante en el que la IA
seguirá desempeñando un papel crucial en la transformación de la educación.

  El primer aspecto a analizar es el criterio expuesto por Gómez y García [6], quien hace énfasis en las Redes
Neuronales debido a la capacidad para modelar y predecir patrones a partir de datos. Este avance tecnológico
ha permitido desarrollar sistemas de tutorías inteligentes que se adaptan de manera dinámica al perfil de
cada estudiante. Es así, que a medida que los usuarios avanzan en su aprendizaje, el sistema monitorea su
progreso y ajusta las actividades y lecciones para abordar áreas de dificultades especificas lo que mejora la
eficiencia del aprendizaje. Plataformas como Khan Academy, Google Classroom, Moodle Learning Analytics,
Coursera, edX, Labster, entre otras, aplican los principios de las redes neuronales en la configuración de su
contenido educativo. Estas plataformas utilizan algoritmos avanzados basados en redes neuronales para
analizar el comportamiento de los estudiantes, adaptar el contenido según sus necesidades individuales y
mejorar continuamente la experiencia de aprendizaje.

  Por su parte Sánchez et al [7], afirman que otro recurso desarrollado por la inteligencia artificial son los
árboles genéticos, los cuales permiten una adaptación continua y personalizada de los recursos educativos
direccionados a la eficiencia del aprendizaje y la retención de conocimientos. Los árboles genéticos pueden
analizar el perfil y el progreso de cada estudiante, identificando las fortalezas y debilidades, así como las
preferencias del aprendizaje. Con esta data el sistema puede generar automáticamente material educativo
adaptado a las necesidades específicas de cada individuo, optimizando de esta manera el proceso de
enseñanza aprendizaje. Recursos como RoboGen, Genetic Robotics Toolkit, Evolv-Robot, Genetic Algorithm for
Robot Learning (GARL) representan ejemplos destacados de cómo los árboles genéticos se utilizan para
estructurar sistemas inteligentes y optimizar decisiones en diversos contextos. Estas herramientas
aprovechan los principios de la evolución y la adaptación para ofrecer soluciones eficientes y personalizadas
en áreas como la educación.  
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  Otro aspecto a considerar es el expuesto por Fernández y Pérez [8], sobre las Self-Organizing Maps (SOM), o
Mapas Autoorganizados, desempeñan un papel crucial en el aprendizaje de la robótica al simplificar el análisis
de datos. Contribuyen significativamente a la comprensión y visualización de datos sensoriales complejos,
como imágenes o señales, al preservar las relaciones topológicas originales. Además, los SOM facilitan la
identificación rápida de patrones y regularidades en los datos capturados por los sensores robóticos. Son
herramientas valiosas para la toma de decisiones en tiempo real al proporcionar una representación
estructurada del entorno del robot. En última instancia, los SOM respaldan la investigación y el desarrollo en
diversos campos robóticos, desde la visión por computadora hasta la navegación autónoma.

  Las investigaciones que anteceden se pueden relacionar con el criterio de Cevallos et al [9]quienes dan a
conocer que la incorporación de la inteligencia artificial en el campo educativo permite mejoras significativas
en el rendimiento académico y participación estudiantil. Otro aspecto relevante del estudio, esta relaciona con
la atención que brinda la IA a las necesidades individuales de los estudiantes, ya que adapta a una variedad de
estilos impulsando la calidad del aprendizaje. Por su parte, Baltazar [10], expone que la inteligencia artificial es
empleada en diversos entornos desde varios años atrás y ha proporcionado recursos que han facilitado el
aprendizaje individual como el cooperativo. Entre los principales usos de la inteligencia artificial se destacan:
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  Por otro lado, la IA en el aprendizaje de la robótica permite a los estudiantes trabajar en proyectos, resolver
problemas y compartir conocimientos de manera efectiva entre pares. Es así que, Sánchez [11] menciona que
en el aula se pueden explorar trece modalidades de aprendizaje, tales como, implícito, explícito, asociativo, no
asociativo, significativo, cooperativo, emocional, observacional, experiencial, por descubrimiento, memorístico,
receptivo y colaborativo, mismas que se adaptan a las necesidades individuales de los estudiantes a través de
la IA para garantizar una asimilación óptima del conocimiento}-

  Tomando en cuenta las contribuciones de Moreno [12] sobre las aplicaciones de la IA en el aprendizaje, es
posible identificar dos enfoques principales:

Pacha N. et al. Análisis sistemático de integración de inteligencia artificial en el aprendizaje de la robótica en la educación secundaria

Las pizarras cooperativas, son herramientas que posibilitan la participación conjunta de dos o más
estudiantes en la creación de un producto en línea. Se emplea especialmente para resolver
problemas u otras actividades que requieren colaboración y visualización compartida.  
Las presentaciones colaborativas son recursos que permiten visualizar pantallas con diferentes
tipos de datos, facilitando el intercambio de información entre grupos de estudiantes. Entre las
herramientas destacadas está Google Docs, misma que posibilita compartir y editar
presentaciones, hojas de cálculo, textos, con usuarios de diversos entornos. 
Los sistemas de apoyo son recursos muy útiles para agilizar el proceso de toma de decisiones
mediante la representación gráfica. Google Forms, Mentimeter, Kahoot, Quizziz son plataformas
que permiten generar encuesta, pruebas, lecciones, exámenes y actividades individuales o
grupales. 
Las aplicaciones de groupware son herramientas para la gestión de comunicación, se incluyen las
audioconferencias, las videoconferencias y el chat. Aplicaciones, como WhatsApp, Zoom, Google
Meet, entre otras, son herramientas clave para promover el aprendizaje colaborativo, pues están
direccionados a un uso pedagógico y didáctico.

Los agentes de software conversacionales inteligentes (chatbots).
La creación de plataformas en línea para el autoaprendizaje.
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        C. Agentes de software conversacionales inteligentes (chatbots).

  Los agentes de software conversaciones inteligentes (Chatbot), representan una herramienta versátil que
puede desempeñar diversos roles, como el de profesor, estudiante o tutor, en entornos virtuales de
formación. El desarrollo de este tipo de software ha surgido como una solución eficaz para abordar las
necesidades en el ámbito de la educación, que demanda flexibilidad y adaptabilidad. Por otro lado, el uso del
chatbot contribuye a mejorar la gestión del conocimiento y el desarrollo de actividades tanto dentro como
fuera del aula, proporcionando una práctica de aula sin fronteras, ni limitaciones de tiempo [13].

  La integración de los chatbot en el campo de la robótica educativa abre nuevas posibilidades para mejorar la
accesibilidad, la eficacia y la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles explorar y
comprender conceptos complejos de manera interactiva y práctica. En este sentido, los chatbots no solo
actúan como asistentes virtuales, sino también como compañeros de estudio y tutores personalizados,
contribuyendo así a la formación de una nueva generación de entusiastas y expertos en robótica.

  Entre los principales agentes de software conversacionales inteligentes (Chatbots) se puede mencionar al
Robotutor. De acuerdo, con Profuturo [14] esta herramienta hace uso de tecnologías como el reconocimiento
de escritura y habla, así como el análisis facial y el aprendizaje automático. Esta tecnología también permite
que los tutores virtuales impulsados por inteligencia artificial adapten el proceso de aprendizaje a las
necesidades individuales de los estudiantes. El conjunto de herramientas de Robotutor incluyen una amplia
gama de actividades diseñadas para abordar áreas como la lectura, escritura, números, matemáticas,
comprensión y formas.

  Este recurso incide en el aprendizaje de la informática debido a que personaliza el contenido acorde al nivel
de habilidad y la necesidad de cada estudiante, permitiendo un avance a su propio ritmo. Además, posee
videos explicativos y ejercicios prácticos para reforzar el aprendizaje. También utiliza tutorías virtuales
basados en inteligencia artificial para brindar asistencia personalizada durante el proceso de aprendizaje. Este
recurso, se centra en el desarrollo de habilidades perceptivas y de estimulación, que son fundamentales para
la interpretación de representaciones numéricas y la comparación de cantidades, en lugar de basarse
únicamente en la memorización.

  De acuerdo con Canfran [15], ChatGPT ofrece acceso a una amplia variedad de recursos educativos en línea.
La utilización de esta plataforma en el aprendizaje de la robótica facilita la provisión de información,
resolución de dudas y guía para los estudiantes en su proceso de dominio de este campo. Esta herramienta
permite a los estudiantes obtener explicaciones claras y concisas sobre conceptos fundamentales, resolver
problemas complejos y explorar nuevas ideas en el ámbito de la robótica. Además, ChatGPT puede
desempeñar un papel como herramienta de apoyo para proyectos prácticos de robótica, ofreciendo
sugerencias, consejos y soluciones creativas. Su capacidad para comprender y generar texto le permite
adaptarse a las necesidades específicas de cada estudiante, brindando un aprendizaje personalizado y
efectivo. Si incidencia en el aprendizaje de la informática está asociada con la generación de ejemplos y
ejercicios prácticos, la exploración de temas avanzados, el apoyo en proyectos y trabajos prácticos, entre
otros. Con respecto a los Chatbots, se puede mencionar que SnatchBot, es una herramienta gratuita que
cuenta con una interfaz que no requiere conocimientos de programación. Su funcionalidad puede adaptarse
a la intención del autor, ya sea para resolver preguntas frecuentes o para desempeñar el papel de tutor y
enseñar conceptos y procedimientos.
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  Con respecto a lo anteriormente mencionado, es prioritario considerar los criterios de Adams y Turner [16],
refieren que la AI proporciona a los estudiantes la oportunidad de sumergirse en situaciones auténticas a
través de creadores de textos, simulaciones y entornos virtuales de aprendizaje. Esta modalidad permite un
aprendizaje basado en el ensayo y error, lo que posibilita a los estudiantes corregir errores de conocimiento
antes de enfrentarse al mundo laboral. Además, Green [17] resaltan la importancia crucial de la IA al examinar
diversos conjuntos de datos, permitiendo que los estudiantes aborden problemas del mundo real con un
fundamento informado. Además, Grové [18] señala que la IA facilita la interacción de los estudiantes en
herramientas auto conversacionales para el aprendizaje de idiomas necesarios para el aprendizaje de la
asignatura, proporcionando oportunidades para la práctica activa y mejorando la fluidez y comprensión
auditiva.

        D. Plataformas en línea para el autoaprendizaje

  Con respecto a la creación de plataformas en línea para el autoaprendizaje. Según Bitbloq [19], es un
proyecto desarrollado por BQ Education, tiene como objetivo crear herramientas destinadas a la población
infantil y adolescente, para la enseñanza de la programación y creación de contenido tecnológico, al mismo
tiempo que proporciona los recursos para apoyar a los educadores en la labor docente. Esta plataforma
ofrece varios entornos adaptados según el nivel de habilidad del estudiante. Para aquellos que están
comenzando en robótica, está Bitbloq Robotics Jr, que emplea programación por bloques y simula el
hardware, lo que permite que los alumnos realicen ediciones. Para niveles intermedios, está Bitbloq Robotics,
que además de la programación por bloques y la simulación de hardware, incluye la capacidad de generar
diagramas de flujo. Finalmente, para estudiantes avanzados, está Bitbloq Robotics Adv, que abarca desde la
simulación de hardware hasta la implementación mediante Arduino, lo que permite la ejecución de los
programas diseñados en la realidad.

  También, la plataforma Code es una herramienta digital diseñada para enseñar programación y conceptos
informáticos a personas de todas las edades y niveles de habilidad. Ofrece una amplia gama de recursos,
incluyendo tutoriales interactivos, proyectos prácticos y desafíos de codificación. Este recurso tiene como
objetivo principal fomentar el aprendizaje autodirigido y la resolución de problemas, permitiendo a los
usuarios desarrollar habilidades en programación a su propio ritmo. Además, Code se adapta a las
necesidades individuales de los estudiantes y proporciona retroalimentación instantánea para mejorar su
comprensión y dominio de los conceptos informáticos. Con una interfaz intuitiva y amigable, Code se ha
convertido en una herramienta invaluable para estudiantes, educadores y profesionales en el campo de la
tecnología [20]. Para complementar, se destaca que, mediante algoritmos de IA, estas herramientas pueden
conectar a estudiantes con intereses similares, promoviendo la colaboración en proyectos conjuntos y el
intercambio de ideas entre pares. Esta interacción fortalecida fomenta una experiencia de aprendizaje
enriquecedora y colaborativa, contribuyendo al desarrollo personal y académico de los estudiantes.

III. METODOLOGÍA

  Se llevó a cabo una revisión sistemática de artículos científicos, tesis y páginas web siguiendo las directrices
de PRISMA-SCR. Para esta revisión, se emplearon las siguientes palabras clave de búsqueda: Inteligencia
Artificial, Robótica, Aprendizaje. Se consultaron repositorios como Mercado de Negocios, Humaties,
Transformar, Ciencia Latina, Riti, Indtec, Journal Electric, Minerva Journal, así como páginas web y tesis de
pregrado y posgrado de diversas universidades. Se consideró información de los últimos 7 años relacionada
con inteligencia artificial y robótica.
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  Se emplean los criterios PICO y la lista de verificación PRISMA como herramientas metodológicas clave. Los
criterios PICO establecieron 4 preguntas de investigación asociadas con el tema de investigación (Tabla 1),
mientras que la lista de verificación PRISMA garantiza la calidad y la transparencia del análisis sistemático,
guiando la búsqueda exhaustiva de literatura, la selección de estudios relevantes, la extracción de datos, la
síntesis de resultados y la presentación de hallazgos. Es así que, ambas herramientas aseguran una
metodología rigurosa y objetiva, permitiendo una evaluación exhaustiva del impacto de la inteligencia artificial
en el aprendizaje de la robótica en la educación secundaria.
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Fig. 1. Correlación de métodos de enseñanza y aprendizaje.
Fuente: Elaboración propia. 

  En la tabla 1 se muestran los criterios de verificación de calidad del documento, que permitieron hacer una
selección adecuada de la información, asegurando la relevancia y precisión de los datos utilizados en el
análisis de la IA en la educación de la robótica.

Tabla 1. Lista de verificación de evaluación de calidad del documento.

Fuente: Elaboración propia.



IV. RESULTADOS

En este trabajo se encontraron algunos hallazgos significativos que aportan a la formación en robótica y su
integración con las herramientas de IA: 

  La relación entre la IA y la robótica en la educación secundaria ofrece oportunidades tanto para la
adquisición de habilidades tecnológicas avanzadas como para el desarrollo de competencias cognitivas,
técnicas, sociales y emocionales en los estudiantes [1]. Además, la de la IA en la enseñanza de la robótica ha
demostrado mejorar el rendimiento académico y la participación estudiantil, así como fortalecer las
habilidades de resolución de problemas y comprensión de conceptos de ingeniería y programación [4], [5].
Asimismo, se destaca la importancia del aprendizaje activo, la resolución de problemas, la colaboración entre
pares y la ética en la integración de la IA en la educación secundaria [2]. También, se refiere a que la IA permite
garantizar una asimilación óptima del conocimiento a través de proyectos, la resolución de problemas y
compartir conocimientos de manera efectiva entre pares [11]. Además, la IA para el aprendizaje de la robótica
impulsa el aprendizaje basado en el ensayo y error, lo que posibilita a los estudiantes corregir errores de
conocimiento antes de enfrentarse al mundo laboral [16].

  Con respecto a los recursos de inteligencia artificial en el aprendizaje de la robótica es pertinente exponer
que las redes neuronales y los árboles genéticos se utilizan para personalizar la experiencia de aprendizaje y
adaptar los recursos educativos a las necesidades individuales de los estudiantes [6], [7]. Además, las SOM
simplifican el análisis de datos sensoriales complejos y respaldan la toma de decisiones en tiempo real en el
campo de la robótica [8]. Del mismo modo, los chatbots se presentan como herramientas versátiles que
ofrecen asistencia personalizada, resuelven dudas, guían en la resolución de problemas y proporcionan
retroalimentación instantánea a los estudiantes [13]. Igualmente, las herramientas como Bitbloq y Code
ofrecen entornos adaptados para la enseñanza de la programación y la robótica, fomentando la creatividad, el
pensamiento lógico y el aprendizaje personalizado [19], [20]. Adicional se destaca que estas herramientas
permiten adquirir habilidades prácticas al ofrecer un ambiente seguro para la práctica y la experimentación
[15], el abordaje de problemas del mundo real con un fundamento [17] y la inmersión a lenguajes necesarias
para el aprendizaje de la asignatura [18].

  La tabla 2 muestra los aportes más destacados de la IA en la educación asociada a la robótica para
secundaria, se observa que las herramientas de IA son indispensables para una educación en robótica
apropiada para afrontar los desafíos del mundo moderno.

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Vol. 28, Núm. 123, (pp. 111-121))

118Pacha N. et al. Análisis sistemático de integración de inteligencia artificial en el aprendizaje de la robótica en la educación secundaria



ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Vol. 28, Núm. 123, (pp. 111-121)

119Pacha N. et al. Análisis sistemático de integración de inteligencia artificial en el aprendizaje de la robótica en la educación secundaria

  La integración de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje de la robótica en la educación secundaria ha
emergido como un campo prometedor que no solo proporciona oportunidades para adquirir habilidades
tecnológicas avanzadas, sino que también promueve el desarrollo de competencias cognitivas, técnicas,
sociales y emocionales entre los estudiantes [1]. Para comprender completamente esta convergencia y sus
beneficios, es esencial examinar los aportes clave de la academia con respecto a los enfoques pedagógicos,
los recursos disponibles, los desafíos y las mejores prácticas.

  Además, la IA permite la creación de entornos de aprendizaje interactivos y prácticos que simulan escenarios
del mundo real. Estas simulaciones son elementos que benefician el aprendizaje de la robótica, ya que
permiten aplicar sus conocimientos en contextos prácticos. Los entornos virtuales basados en IA pueden
incluir simuladores de programación de robots, diseño y prueba de circuitos, aplicación de algoritmos,
navegación autónoma, entre otros. Las experiencias educativas descritas permiten reforzar los conceptos
aprendidos que posibilitan preparar a los estudiantes para situaciones reales que enfrentará en los espacios
laborales o educativos.

 También, las plataformas basadas en IA permiten conectar con recursos educativos relevantes y la
oportunidad de realizar actividades individuales y colaborativas, debido a que permite trabajar en proyectos
de robótica, compartir conocimientos y generar soluciones. Adicional, la IA facilita la creación de comunidades
de aprendizaje donde los estudiantes pueden enriquecer más sus experiencias educativas sobre esta
asignatura. 

  Finalmente, la robótica es una disciplina cada vez más útil en escenarios industriales, médicos y una
diversidad de aplicaciones del mundo moderno, por ello, el desarrollo de profesionales con habilidades
apropiadas para desempeñarse en esta área es fundamental. Se ha observado en este trabajo que las
principales fortalezas de la enseñanza en robótica están asociadas al uso apropiado de las herramientas de IA,
donde se vinculan las tecnologías con las destrezas humanas, para alcanzar profesionales más competitivos. 

Tabla 1. Lista de verificación de evaluación de calidad del documento.

Fuente: Elaboración propia.



CONCLUSIONES

El análisis sistemático permite concluir
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La integración de la IA en el aprendizaje de la robótica en la educación secundaria presenta una
amplia gama de beneficios, desde la mejora del rendimiento estudiantil hasta el fomento de
habilidades cognitivas y sociales. 
Los recursos de IA aplicados en la enseñanza de la robótica permiten personalizar la experiencia
educativa, adaptándose a las necesidades individuales de los estudiantes y mejorando el
rendimiento académico y la participación estudiantil. Además, permite el aprendizaje basado en el
ensayo error. 
La integración de la IA en el aprendizaje de la robótica en la educación secundaria, permite
preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de la era digital con habilidades sólidas y una
comprensión ética de la tecnología.
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Bilingual intercultural education and the construction of Quechua-Aymara citizenship
among university students in the Altiplano region.

Abstract.- In this study, we analyzed intercultural bilingual education and the construction of Quechua-
Aymara citizenship among university students in the highland region. A quantitative methodology with a non-
experimental, descriptive, and correlational design was employed. The sample consisted of 130 Sociology and
Anthropology students from the Faculty of Social Sciences at the National University of the Altiplano–Puno,
using surveys with questionnaires as data collection techniques. The results revealed a moderate positive
correlation (r=0.444) between intercultural bilingual education and the construction of Quechua-Aymara
citizenship, with this correlation being statistically significant (p<0.001). This finding suggests that strengthening
intercultural bilingual education fosters greater awareness and civic engagement among Quechua and Aymara
students. However, low levels observed in both variables highlight the urgent need to improve educational
programs to promote inclusive, respectful, and responsible citizenship toward cultural diversity.

Keywords: education, interculturality, bilingual, citizenship.

Resumen: En el presente estudio se analizó la educación intercultural bilingüe y la construcción de una
ciudadanía quechua-aimara en estudiantes universitarios de la región altiplánica. Se empleó una metodología
cuantitativa con un diseño no experimental, de nivel descriptivo y correlacional. La muestra estuvo compuesta
por 130 estudiantes de Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional del Altiplano – Puno, utilizando encuestas con cuestionarios como técnicas de recolección de datos.
Los resultados revelaron una correlación positiva moderada (r=0.444) entre la educación intercultural bilingüe
y la construcción de ciudadanía quechua-aimara, siendo esta correlación estadísticamente significativa
(p<0.001). Este hallazgo sugiere que fortalecer la educación intercultural bilingüe promueve una mayor
conciencia y compromiso ciudadano entre los estudiantes quechua y aimara. Sin embargo, se observan bajos
niveles en ambas variables, resaltando la necesidad de mejorar los programas educativos para fomentar una
ciudadanía inclusiva, respetuosa y responsable con la diversidad cultural. 
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I. INTRODUCCIÓN

   La educación intercultural bilingüe (EIB) es un modelo educativo que integra la enseñanza en dos lenguas y
culturas distintas, generalmente una lengua indígena y el idioma oficial del país. Este enfoque surgió como
respuesta a la necesidad de preservar y revitalizar las lenguas y culturas indígenas, al tiempo que se facilita la
integración de estas comunidades en el sistema educativo nacional. La adopción de la EIB responde a la
creciente conciencia sobre la importancia de la diversidad cultural y lingüística, y la necesidad de promover
una educación inclusiva y equitativa. Por ende, La educación intercultural bilingüe (EIB) representa un enfoque
esencial en la promoción de la diversidad cultural y lingüística en contextos educativos.

 En el contexto de la educación en Perú, se ha observado una tensión constante entre las políticas de
asimilación y los esfuerzos por preservar y valorar la diversidad cultural. Tradicionalmente, la educación
peruana ha estado dominada por un enfoque monocultural que privilegia el español. Sin embargo, en las
últimas décadas, ha habido un creciente reconocimiento de la necesidad de adoptar un enfoque más
pluralista, que refleje la composición multilingüe y multicultural de la nación  [1].En este sentido, la Educación
Intercultural Bilingüe (EIB) se presenta no solo como un medio para mejorar la calidad educativa de los
estudiantes indígenas, sino también como una estrategia crucial para redefinir las identidades nacionales de
manera más inclusiva y representativa. La universidad, como espacio de generación de conocimiento y
formación de futuros líderes, juega un papel fundamental en este proceso. Actúa como un laboratorio para la
implementación y evaluación de prácticas educativas que pueden ser ampliadas a otros niveles del sistema
educativo [2].

 Por otro lado, la invisibilización de las lenguas y culturas quechua y aimara en el contexto universitario
contribuye a la perpetuación de estereotipos y prejuicios hacia estas comunidades, lo que puede impactar
negativamente en la autoestima y el sentido de pertenencia de los estudiantes quechua-aimara. La falta de
espacios seguros y acogedores donde puedan expresar libremente su identidad cultural y lingüística puede
generar sentimientos de alienación y exclusión, dificultando así su pleno desarrollo académico y personal
dentro de la universidad [3][4]. En conjunto, estas realidades problemáticas subrayan la urgencia de abordar
las necesidades y desafíos específicos de los estudiantes quechua-aimara en el ámbito universitario y de
promover una educación superior más inclusiva, equitativa y culturalmente sensible [5][1].

  En ese contexto, el estudio se desarrolló en la región altiplánica de Puno – Perú, dentro de la Universidad
Nacional del Altiplano, que agrupa estudiantes de diferentes culturas, fundamentalmente de origen quechuas
y aimaras, procedentes en gran proporción de las 13 provincias y 110 distritos de la región de Puno. 

II. DESARROLLO

       A.Desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe en el contexto global
 
  La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) representa la emergencia de cambios en los enfoques educativos
globales, adaptándose de manera dinámica a los contextos y necesidades particulares de cada país en que se
implementa [6][7]. Esta modalidad educativa, emergió de manera significativa en Francia durante 1975, en un
periodo donde la inmigración intensa desafiaba los cimientos del republicanismo francés [8]. En respuesta, la
EIB fue concebida como parte de proyectos sociales y educativos destinados a fomentar la integración y el
entendimiento intercultural. Paralelamente, en Alemania en 1979, la interculturalidad se abordó desde una
perspectiva diferente [9]. Aquí, la EIB se incorporó dentro de programas compensatorios que buscaban
fomentar el respeto por los derechos humanos y la diversidad cultural, constituyendo una respuesta a las
tensiones sociales derivadas de la heterogeneidad poblacional del país [10][11].
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  En el escenario latinoamericano, la noción de educación bilingüe cobró un carácter formal durante el Primer
Congreso Indigenista Interamericano realizado en 1940 en Pátzcuaro, México [12]. Este evento marcó un
punto de inflexión al reconocer la importancia de integrar las lenguas y culturas indígenas en los sistemas
educativos nacionales [13] [14]. Posteriormente, en la década de 1980, Perú adoptó este enfoque, iniciando
una profunda integración de la EIB en su sistema educativo. A partir de entonces, la EIB no solo se ha
arraigado en la cultura de los educandos, sino que también ha promovido el uso tanto del español como de
las lenguas indígenas. Esta implementación refleja un compromiso con el respeto y la valoración de la
diversidad cultural y lingüística, esencial para la construcción de una sociedad más inclusiva y justa [15][16].

        B. Educación Intercultural Bilingüe quechua – aimara en Perú

  En el contexto peruano, las propuestas interculturales en educación datan de la década de 1940,
inicialmente lideradas por organizaciones no gubernamentales (ONG) y más tarde integradas a las políticas
estatales. Estas iniciativas evolucionaron desde la educación bilingüe (EB) hacia la Educación Bilingüe
Intercultural (EBI) y finalmente hacia la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), dirigidas a estudiantes de
Educación Básica Regular (EBR) pertenecientes a comunidades originarias, mayormente en zonas rurales de la
Amazonía y los Andes peruanos [17]. En la actualidad, la Constitución Política del Perú de 1993, establece “el
derecho a la educación intercultural y bilingüe, reconociendo y promoviendo la diversidad cultural y lingüística
del país, así como la integración nacional a través de la educación intercultural”. En ese contexto, el programa
de EIB, gestionado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Básica
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito Rural abarca un total de 18,217
instituciones educativas a nivel nacional, representando el 26% de las instituciones públicas de EBR en el país.
Sin embargo, esta realidad contrasta con el panorama universitario, donde solo cuatro universidades
interculturales están operativas, siendo la mayoría aún en proceso de licenciamiento con son: Universidad
Nacional Intercultural de la Amazonia, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Universidad
Nacional Intercultural de Quillabamba y Universidad Intercultural de Bagua [17].

  En el contexto local, la región de Puno ha sido pionera en la adopción y desarrollo de la EIB, siendo una de
las primeras en América Latina en abrazar esta perspectiva intercultural en su sistema educativo. Esta región,
que posee una significativa población indígena quechua y aimara, ha visto en la EIB una herramienta crucial
para combatir la marginación y la servidumbre históricas impuestas desde los tiempos coloniales [18]. En
cuanto al ámbito educativo, los indicadores muestran una realidad preocupante en las zonas rurales de Puno.
De cada cien estudiantes que comienzan su proceso educativo, solo el 13 % logra concluir la educación
superior [19]. Estas cifras evidencian desafíos significativos en términos de acceso y calidad educativa,
especialmente para las poblaciones indígenas que conforman una parte importante de la población en esta
región. En el contexto universitario, donde se supone que la educación superior juega un papel fundamental
en la formación de ciudadanos activos y críticos, es fundamental explorar cómo la EIB influye en la
construcción de la identidad y la ciudadanía de los estudiantes quechua-aimara [20]. Este planteamiento se
torna aún más pertinente en un mundo globalizado, donde las identidades culturales minoritarias a menudo
se ven amenazadas por procesos de homogeneización cultural y discriminación.Efectivamente, la universidad
en la actualidad poco o nada fomenta la educación intercultural bilingüe para la formación de ciudadanos
quechuas y aimaras, es por ello, su realce del presente manuscrito que describirá la realidad de los
estudiantes universitarios en la región altiplánica de Puno – Perú. 
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III. METODOLOGÍA  

  La metodología de investigación corresponde al enfoque cuantitativo. Se asumió un diseño no experimental-
transeccional para observar y analizar características y relaciones entre variables sin intervención, permitiendo
una evaluación precisa de la situación actual de estudiantes universitarios quechua-aimara y desarrollando
estrategias educativas interculturales efectivas en un contexto temporal definido. El nivel de investigación es
descriptivo y correlacional, permitiendo comprender detalladamente las características de la ciudadanía
quechua-aimara en estudiantes universitarios y explorar relaciones entre las variables clave (Educación
intercultural bilingüe y la construcción de una ciudadanía quechua – aimara).

  La población de estudio comprende 197 estudiantes de los últimos tres semestres (8vo, 9no y 10mo) de
Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno.
La muestra, seleccionada mediante muestreo probabilístico estratificado proporcional, incluye a 130
estudiantes (68 de Sociología y 62 de Antropología).

  Las técnicas e instrumentos de recolección de datos para el estudio fueron una encuesta con cuestionario
de escala ordinal para captar opiniones y percepciones estudiantiles, midiendo actitudes y niveles sobre
educación intercultural bilingüe y ciudadanía, aportando datos valiosos para análisis descriptivo y
correlacional. La fiabilidad del instrumento, medida mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, alcanzó un valor
de 0,8 indicando una excelente consistencia entre los ítems y las variables consideradas. La validación del
cuestionario se llevó a cabo mediante pruebas piloto y evaluación por expertos en el campo. Los resultados
fueron analizados usando el coeficiente V de Aiken, que alcanzó un valor de 0,9 demostrando que el
instrumento es óptimo y aplicable para el estudio.

  Para el contraste de hipótesis, se utilizó la prueba estadística paramétrica, específicamente el coeficiente de
correlación de Pearson. Este coeficiente sugiere que existe una alta correlación cuando los valores se acercan
o superan +1, mientras que valores inferiores a -1 indican una falta de correlación significativa. Finalmente, el
análisis de datos, incluyendo tablas de frecuencias, correlaciones y pruebas de hipótesis, se realizó utilizando
el software estadístico SPSS versión 28. Este enfoque integral aseguró un análisis meticuloso y confiable de los
datos recopilados en el estudio.

IV. RESULTADOS

        A. Educación intercultural bilingüe y construcción de una ciudadanía quechua – aimara

  La educación intercultural bilingüe y construcción de una ciudadanía quechua-aimara en estudiantes
universitarios de la región altiplánica, es fundamental porque no solo busca responder a las necesidades
lingüísticas y culturales de las comunidades indígenas, sino que también aspira a fomentar una ciudadanía
activa y consciente en una sociedad diversa. En la región altiplánica del Perú, donde la presencia de las
comunidades quechua y aimara es significativa, la EIB representa una oportunidad crucial para integrar a
estos grupos en la esfera cívica y académica nacional, respetando y valorando su rica herencia cultural. Los
resultados reflejan cómo la educación intercultural bilingüe puede actuar como un puente entre tradiciones
ancestrales y las exigencias de la modernidad, facilitando así un diálogo más inclusivo y equitativo dentro de la
sociedad peruana (tabla 1). 
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  La tabla 1 muestra que la mayoría de los estudiantes de Antropología y Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, presentan un nivel bajo de educación intercultural
bilingüe y construcción de ciudadanía quechua-aimara, en donde, el 91,5% de los estudiantes tiene un nivel
bajo en educación intercultural bilingüe y el 89,2% en construcción de ciudadanía. Estos datos reflejan una
preocupante falta de integración y valorización de las culturas quechua y aimara en la educación superior. La
baja competencia en educación intercultural bilingüe sugiere que los programas actuales no preparan
adecuadamente a los estudiantes para interactuar y valorar la diversidad cultural. Este déficit impacta
directamente en la construcción de una ciudadanía inclusiva y equitativa. La prevalencia de niveles bajos
resalta la necesidad urgente de revisar y fortalecer los currículos académicos para promover el respeto y la
valorización de las culturas indígenas, contribuyendo a una mayor justicia social y cultural y preparando a los
futuros profesionales para un entorno multicultural.

  Por otro lado, la educación intercultural bilingüe es fundamental porque promueve el respeto y la
valorización de las culturas indígenas y contribuye a la construcción de una ciudadanía inclusiva y equitativa.
En la región altiplánica, específicamente entre estudiantes universitarios quechua-aimara, la implementación
de programas educativos que fomenten estas competencias es crucial. El nivel de educación intercultural
bilingüe y la construcción de ciudadanía refleja nos ayudará a desdoblar cómo se encuentra integración de las
culturas indígenas en el sistema educativo actual (tabla 2).
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Tabla 1. Educación intercultural bilingüe y la construcción de una ciudadanía.

Tabla 2. Estadística descriptiva por variables,
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  Las estadísticas descriptivas presentadas en la tabla 2 indican una preocupante tendencia hacia
puntuaciones bajas en educación intercultural y la construcción de ciudadanía quechua-aimara entre los
estudiantes universitarios. La media baja y la alta asimetría positiva sugieren que la mayoría de los
participantes tiene un nivel insuficiente en estos aspectos. La significativa curtosis elevada indica una alta
concentración de las puntuaciones alrededor del valor mínimo, reflejando una distribución muy puntiaguda y
centrada en los niveles bajos. Esto revela que las intervenciones educativas actuales no están logrando
fomentar de manera efectiva la educación intercultural ni la construcción de una ciudadanía inclusiva que
reconozca y valore las culturas quechua y aimara. Estos resultados subrayan la necesidad de revisar y
fortalecer las políticas y programas educativos para abordar estas deficiencias. Es crucial implementar
estrategias pedagógicas que promuevan una mayor integración cultural y sensibilización entre los
estudiantes, fomentando así un entorno más inclusivo y equitativo. Este análisis destaca la urgencia de
adoptar medidas que impulsen una educación intercultural robusta y la formación de una ciudadanía
quechua-aimara más comprometida y consciente.

       B. Correlación entre educación intercultural y la construcción ciudadana quechua - aimara

  La tabla revela una correlación positiva y moderada (r=0.444, p<0.001) entre la educación intercultural y la
construcción de ciudadanía quechua-aimara. Esta relación significativa indica que, al fortalecer la educación
intercultural, también mejora la construcción de ciudadanía quechua-aimara entre los estudiantes
universitarios. Es decir, es importante promover la educación intercultural como un mecanismo clave para
fomentar una ciudadanía inclusiva y participativa (tabla 3).
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Tabla 3. Correlación estadística de variables

 En ese contexto, es indispensable implementar programas educativos que integren prácticas y
conocimientos interculturales que puedan desempeñar un papel crucial en la formación de una identidad
ciudadana que valora y respeta la diversidad cultural. Es fundamental implementar mecanismos pedagógicos
que promuevan el entendimiento y la apreciación de las culturas quechua y aimara, incluyendo contenidos
curriculares y actividades extracurriculares que faciliten el intercambio cultural. Además, la formación de
docentes en enfoques interculturales y la creación de espacios de diálogo en el aula son esenciales para
fortalecer la ciudadanía en una sociedad multicultural como la peruana.     
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CONCLUSIONES

  La investigación resalta la importancia crítica de la educación intercultural bilingüe (EIB) como un mecanismo
esencial para promover la inclusión y el respeto por la diversidad cultural en las universidades públicas del
Perú. El análisis de los datos revela que la mayoría de los estudiantes presentan bajos niveles de EIB y de
construcción de ciudadanía quechua-aimara, lo cual señala una oportunidad significativa para mejorar y
profundizar en estas áreas dentro del ámbito académico.

  Asimismo, el coeficiente de correlación de Pearson muestra una relación positiva moderada entre la
educación intercultural bilingüe y la construcción de ciudadanía quechua-aimara, lo que sugiere que mejoras
en los programas de EIB pueden tener un impacto directo y favorable en el desarrollo de una ciudadanía más
consciente y comprometida entre estos grupos. Esta relación indica que un fortalecimiento en la
implementación de programas de EIB podría conducir a un mayor reconocimiento y valoración de la identidad
cultural, así como a una participación más activa en la sociedad.

  Sin embargo, la distribución sesgada hacia valores bajos en ambas variables destaca la urgencia de diseñar y
aplicar intervenciones específicas y efectivas. Estas intervenciones deben no solo elevar los estándares de EIB,
sino también fomentar una participación más significativa de los estudiantes en el tejido social y cultural. Para
abordar esta necesidad, se recomienda implementar programas educativos que integren metodologías
interculturales, formación docente en enfoques inclusivos, y la creación de espacios de diálogo y reflexión
cultural en el entorno universitario. Además, es esencial involucrar a las comunidades quechua y aimara en el
desarrollo de estos programas, asegurando que sus perspectivas y conocimientos sean considerados y
valorados.

  En una instancia final, se concluye que fortalecer la EIB no solo beneficiará a los estudiantes quechua y
aimara, sino que también contribuirá a una sociedad más inclusiva y cohesionada. Las universidades tienen la
responsabilidad de liderar este cambio, proporcionando una educación que refleje y respete la diversidad
cultural del Perú, y preparando a los estudiantes para ser ciudadanos activos y conscientes en un entorno
multicultural.
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Risk Factors for Amblyopia

Abstract.- Amblyopia is characterized by loss of visual acuity without visible organic cause, although it is
attributed to abnormal brain development. It is prevalent in children from zero to 8 years, but there are cases
of older patients and even adults. This article aims to systematize the main risk factors for amblyopia in studies
carried out in ophthalmic care centers. For this purpose, a documentary review of academic and scientific
material was carried out. Two risk factors were identified, ocular type such as strabismus, myopia, isolated or
combined astigmatism, refractive errors, and non-ocular such as prematurity, low birth weight, and maternal
smoking. Risk factors are genetic risk factors, failure to detect and treat early, due to socio-environmental
factors like poverty and lack of ophthalmic services, or extraordinary situations such as the COVID-19
pandemic.

Keywords: amblyopia, risk factors, strabismus, prematurity.

Resumen: La ambliopía se caracteriza por la pérdida de la agudeza visual sin causa orgánica visible, aunque
se le atribuye a un anormal desarrollo del cerebro. Prevalece en niños de hasta 8 años, pero hay casos de
pacientes de mayor edad y hasta adultos. El objetivo del trabajo fue sistematizar los principales factores de
riesgo de ambliopía en estudios realizados en centros de atención oftalmológica. Para ello se procedió a una
revisión documental de material académico y científico. Se identificaron dos tipos de factores de riesgo, los de
tipo ocular como el estrabismo, miopía, astigmatismo aislada o combinada, errores de refracción, y no
oculares como la prematuridad, el bajo peso al nacer, el tabaquismo maternal. Son también factores de riesgo
los genéticos, la no detección y tratamiento tempranos, por factores socioambientales, como la pobreza y falta
de servicios oftalmológicos, o situaciones extraordinarias como la pandemia COVID 19.
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I. INTRODUCCIÓN

   El término ambliopía proviene del griego y significa “embotamiento de la visión”. También se le conoce como
“ojo vago”. Se trata de una enfermedad, considerada a la vez como oftalmológica, neurológica y cerebral, cuya
clínica se evidencia por la disminución uni o bilateral de la agudeza visual (AV), es decir, la pérdida de la
capacidad de ver claramente a través de uno o ambos ojos, sin una causa o enfermedad orgánica inmediata
observable, aunque actualmente las investigaciones apuntan a que se debe a fallas de conexión entre el
nervio óptico y el cerebro.

  Cuando aparece la ambliopía, las figuras que percibe el paciente muestran un límite del desarrollo de una
visión clara. La ambliopía aparece generalmente en una edad temprana, en niños de hasta los ocho años, lo
cual refleja una relación con el período crítico del desarrollo del sentido de la visión en los niños [1]. Desde el
punto de vista clínico, la ambliopía, además de la reducción de la agudeza visual, muestra una función visual
deficiente del ojo u ojos afectados, junto a la interacción alterada del contorno, disminución de la sensibilidad
al contraste, mala acomodación, movimientos de los ojos anormales, y supresión.

  La ambliopía puede convertirse, a su vez, en factor de riesgo para otras alteraciones, aparte del grado de
agudeza visual. En este sentido, el oftalmólogo debe tomar en cuenta en su diagnóstico, aspectos como la
diferencia, por más pequeña que parezca, en la visión entre los dos ojos. Así mismo, la diferencia entre las dos
líneas de agudeza visual se considera un criterio diagnóstico de ambliopía. La intensidad de la luz del
ambiente es una condición que debe considerarse a la hora del diagnóstico, pues el ojo ambliópico funciona
mejor en condiciones de visión intermedia y oscura que en condiciones fotópicas, es decir, ven mejor con
poca luz. Es por ello que uno de los procedimientos usuales para el diagnóstico es la medición de la agudeza
visual (ángulo) por separado. 

  Existen diferentes herramientas para llegar al diagnóstico según sea la edad del paciente y según la
capacidad verbal del mismo. Entre esos medios de diagnóstico se cuenta: la evaluación externa de los ojos y
párpados, la historia ocular, las pruebas de motilidad ocular, la evaluación pupilar, la evaluación de rojo
retiniano, la evaluación visual, pruebas de agudeza visual, fotoanálisis y oftalmoscopia. Uno de los principales
instrumentos utilizado para la medición y evaluación de la agudeza visual es la tabla de Snellen la cual es útil
para observar variables tales como la percepción del alto contraste, la distinción blanco y negro y, en general,
la agudeza de reconocimiento. 

  El tratamiento más utilizado y de mayor eficacia es la oclusión del ojo con mayor AV, también denominado
ojo dominante, mediante la colocación de un parche ocular. Este procedimiento debiera iniciarse
preferiblemente a partir de los seis meses de nacimiento, si se logra diagnosticar la alteración a tiempo, y se
debe prolongar, en algunos casos, durante los siguientes diez años. Pero, con esta intervención médica, existe
el riesgo de generar ambliopía por privación en el ojo relativamente sano, si la oclusión se aplica en la etapa
temprana de desarrollo de la visión. Por ello, cuando la ambliopía es leve, hay que optar por la penalización
óptica, mediante el uso de lentes con +1 a +1,5 dioptrías, con lo cual se persigue reducir la visión del ojo sano
dominante, para obligar al ojo ambliope a mejorar su agudeza visual. 

  También se ha aplicado la penalización farmacológica en casos de ambliopía de mayor importancia,
mediante la administración de atropina en gotas en el ojo con mejor agudeza visual, con lo cual el fármaco
induce una cicloplejia, que obliga al ojo ambliope a mejorar su AV. Un factor que hay que tomar en cuenta
para la decisión acerca del mejor tratamiento a aplicar es la edad del paciente, la precocidad del diagnóstico y
el seguimiento bajo controles seriados de la enfermedad. Como la ambliopía es propia de los pacientes con
edad pediátrica, no debe esperarse a que el niño exprese verbalmente su problema. Más bien, deben
realizarse los exámenes correspondientes ya en edad preescolar, para no perder de 4 a 6 años, periodo
crítico en el que se puede obtener avances en el mejoramiento. 
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  Actualmente, se hacen de tratamientos alternativos, con un enfoque binocular, que se fundamentan en los
nuevos conocimientos acerca del surgimiento temprano de la ambliopía, con el objetivo de disminuir el
tiempo de atención y, con ello, los riesgos secundarios del tratamiento generalizado [2]. Entre esas
investigaciones, se ha propuesto utilizar la realidad virtual y video juegos con pacientes que sean mayores de
los 10 años e, incluso, adultos. Con ello se persigue reducir la necesidad de realizar supresiones, siempre
molestas para el niño paciente. Los resultados de estas exploraciones han sido prometedores.

  Como puede observarse en la revisión de los informes clínicos, las dos principales líneas de investigación es,
en primer lugar, la detección de los principales constituyentes de riesgo. Lo cual puede coadyuvar a establecer
a tiempo la génesis del trastorno, tomando en cuenta las características de cada población. En segundo
término, también se investiga la eficacia de cada tipo de intervención de acuerdo a las peculiaridades del
paciente y la oportunidad del tratamiento. 

  En este trabajo, se plantea el objetivo de sistematizar los principales factores de riesgo de ambliopía de
acuerdo con informes clínicos y revisiones críticas realizadas en la comunidad científica de la oftalmología. La
estructura de este artículo constará de un desarrollo, donde se comprenden aspectos teóricos y
conceptuales. Posteriormente, se informará la metodología utilizada en su realización. Seguidamente, se
expondrán los resultados, de los cuales se desprenderán lógicamente unas conclusiones y recomendaciones
generales.

II. DESARROLLO

  La ambliopía se considera también como un desorden neurológico, porque es efecto de una recepción
anormal de las sensaciones visuales por parte del cerebro, durante el principal periodo del desarrollo del
sentido de la vista en los individuos. Es reconocida como la causa más común de disminución visual en la
infancia, y también se caracteriza por una visión espacial reducida debido al estrabismo, deprivación y/o
errores refractivos, siendo todos estos últimos trastornos oftalmológicos las causas más frecuentes de la
ambliopía y, al mismo tiempo, una amenaza de pérdida grave de la visión.

  De hecho, la ambliopía se reconoce como una enfermedad cerebral pues evidencia anomalías estructurales
en la corteza visual, lo cual ocasiona la disminución de la sensibilidad al contraste, error de acomodación,
disminución de la visión binocular y deficiencias neurológicas en áreas visuales y motoras superiores. La
evidencia sugiere que la ambliopía unilateral también determina deficiencias en el desempeño de tareas
binoculares, incluidas las deficiencias en tareas visomotoras y de lectura del mundo real. La mayoría de los
pacientes con ambliopía también tienen déficits más sutiles como microestrabismo, fijación excéntrica e
inestabilidad de la fijación [3]. 

  La base neuronal de la ambliopía no ha sido estudiada suficientemente, por lo que hoy en día todavía no se
dispone de una explicación satisfactoria, por lo cual es un objeto de estudio de gran importancia dado el
impacto que el trastorno oftalmológico, neuronal y cerebral tiene en los niños  y en su desarrollo cognitivo,
rendimiento escolar, integración social y profesión futura. 

  Es sabido que el conocimiento del sistema visual en lactantes y niños es sumamente útil para la práctica
optométrica, debido a que alguna anormalidad puede interferir en el proceso de aprendizaje y en el
desarrollo psicosocial. De hecho, la privación de la visión en la etapa de crecimiento considerada como de
plasticidad sensorial, aunque monocular, puede causar supresión visual, esto limita la captación de
informaciones y consecuentemente el desarrollo psicosocial. Por eso, la detección precoz de alteraciones
visuales en la infancia es fundamental. Se calcula en un 80% la información que el cerebro de un niño es capaz
de recibir, entra a través del sentido de la vista. Por ello, la integridad anatómica y funcional del aparato visual
es imprescindible para la adquisición de conocimientos y en la realización de las actividades cotidianas. 
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  Además, un aspecto que debe ser tomado en cuenta siempre es que la función visual es también un
aprendizaje que evoluciona mientras el niño va creciendo. En tal sentido, el optómetra debe conocer las
etapas y las formas de la formación del ojo y el desarrollo normal del sistema visual en lactantes y niños, como
elemento clave para la prevención de la salud visual / ocular, advirtiendo de cualquier anormalidad que pueda
interferir en ese proceso.

 Es necesario, para un desarrollo normal de la agudeza visual, disponer de un sistema neuronal
completamente desarrollado. El período crítico de esa maduración se da entre los 2 y los 3 años, etapa
denominada período plástico. Este es un período muy delicado, porque el niño puede, hasta los 3 años,
perder la fijación central, si el sistema se ve alterado en su maduración y formación normal. En cuanto a la
fijación del nivel máximo en el desarrollo, no hay consenso en la comunidad oftalmológica hasta ahora, pues,
mientras algunos estudios afirman que se obtiene el 20/20 a los 2 años y medio; otros, argumentan que es a
los 4 años. Se ha avanzado hasta determinar que un aspecto clave es descubrir el momento en que se
produce el déficit visual y, en este sentido, se formulan hipótesis que se enfocan, bien en el período sensible
temprano, bien en el sensible tardío. 

  El desarrollo del sistema visual depende completamente de los estímulos visuales que inducen la
elaboración de circuitos neuronales. La maduración de los circuitos neuronales, se inician en el momento del
nacimiento, y tiene un período sensible temprano que dura entre los 4 y 18 meses, además de un período
sensible tardío que se extiende hasta, aproximadamente, los 7 años de edad. Esto es fundamental para poder
prescribir el tratamiento adecuado en el mejor momento. Se asocia la ambliopía con fallas en la consolidación
de la agudeza visual como consecuencia de una significativa carencia o insuficiencia de estímulos, lo cual
puede tener efectos lamentables, debidos a causas orgánicas o funcionales. Aunque no hay todavía un
consenso entre los especialistas acerca de la duración del periodo crítico del desarrollo visual, se sostiene que
su extensión llega hasta aproximadamente los 10 años de edad. Es por ello que diversos estudios sostienen
que una atención oportuna, con un tratamiento adecuado y específico, la ambliopía se puede corregir a
tiempo.

  Se han demostrado cambios estructurales en el núcleo geniculado lateral y la corteza occipital en pacientes
con ambliopía y también se asocian con cambios tempranos en la sustancia blanca, axones de radiación
óptica y regiones extraestriadas. Estas alteraciones en la vía visual conducen en última instancia a la inhibición
de las señales neurológicas en el ojo ambliópico y la consiguiente aparición de la discapacidad visual cortical
responsable del trastorno. 

  La ambliopía tiene una prevalencia aproximada de entre el 1% y el 6% de la población, y se señala como una
de las principales causas de la pérdida de la visión permanente en el 2,9 % de los adultos [4]. Es una de las
afecciones más frecuentes en los niños, junto al estrabismo, considerando que en esta última afección
oftalmológica el individuo fija la mirada a un punto y el ojo dirige la mirada a otro punto [5]. La edad de
aparición de la ambliopía se ubica por debajo de los 10 años, afectando por igual a ambos sexos. 

  Pero hay algunas diferencias en los estudios de los grupos de edad. Con mayor frecuencia, la ambliopía se
presenta en niños de 3,7 años de edad, con una desviación estándar de 2,5 años; aunque hay otras
investigaciones que señalan que el grupo de entre los 4 y los 6 años, es que registra la mayor cantidad de
niños afectados. Hay igualmente estudios que indican una mayor prevalencia en infantes en las edades
comprendidas entre 7 y 8 años.
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  La prevalencia de la ambliopía en América Latina fue el objeto de conocimiento de Saad y Rodríguez [6],
quienes realizaron una exploración en varias bases de datos y hallaron estudios relevantes en países de
América Latina como Colombia, Ecuador, Nicaragua, Chile y Cuba. Entre las conclusiones de este estudio, se
halló que se detectó ambliopía en el 1.39%; en Colombia, el 8.10%; en Ecuador, el 5.30%; en Nicaragua el
2.9%; en Chile la incidencia fue del 2.41%, 2.55% y 3.51%, respectivamente para los grupos etarios de 18-38
años, 39-59 años y 60-79 años. Así Colombia es el país en el que se halló la mayor incidencia de ambliopía
(8.10%), y Cuba el menor con el 1.39%. En el estudio referido también se estableció que la ambliopía refractiva
es el más común entre los casos clínicos, indistintamente del género de los pacientes. Se resalta la necesidad
de más estudios empíricos sobre ambliopía no estrábica en la región, pues estos siguen siendo escasos a
nivel regional e incluso mundial. Otra recomendación que se desprende de la fuente mencionada es la de
promover la realización de exámenes que permitan un diagnóstico y tratamiento adecuados y oportunos.

  En todo caso, las dificultades que trae consigo la ambliopía se evidencian con mayor fuerza en niños en edad
escolar, seguramente porque es entonces cuando se les requiere un mayor uso de la visión, y es el maestro,
en la escuela, el que se percata de la dificultad visual del niño. Esto es lo que hace observar que, si a estos
infantes pacientes de ambliopía, se les hubiera realizado un examen oftalmológico antes de entrar a la
escuela, se hubiera detectado el trastorno y corregido a tiempo a temprana edad [7].

La ambliopía puede ser tanto unilateral como bilateral. La ambliopía unilateral presenta dos causas
principales: 

 Una diferencia en el error de refracción entre los dos ojos, lo que da como resultado una falta de
información visual clara en un ojo (ambliopía anisometrópica) y 

1.

 Estrabismo (desalineación de los ejes ópticos) que tiene como consecuencia una visión binocular anormal
(ambliopía estrábica) [8].

2.

  A nivel mundial, la prevalencia de esta enfermedad es de un 7%, cantidad que depende de diversos criterios
como la edad, la clasificación, el lugar y el contexto social y nacional. De este porcentaje aproximadamente el
3% corresponde a niños en etapa escolar. Por tanto, se trata de una enfermedad de importancia en salud
pública, no solo por los costos del diagnóstico, el tiempo del tratamiento que suele ser de muchos años, sino
también por el impacto final sobre la agudeza visual, pudiendo producir pérdida de visión binocular y de esta
manera limitando al infante en el desarrollo psicomotriz y de aprendizaje, condicionándolos a ser individuos
con limitaciones laborales e incluso emocionales.

  La ambliopía no solo es una patología oftálmica aislada, sino que tiene múltiples connotaciones con el
individuo, ya que por tener el grupo etario pediátrico, las dificultades para obtener el diagnóstico y el alto
grado de rechazo al tratamiento, genera un irreversible retraso en las habilidades viso-motoras y viso-
perceptuales, como son la fijación, los movimientos oculomotores, los movimientos sacádicos, la
acomodación, el seguimiento, la sensibilidad al contraste y en el peor de los escenarios la vergencia,
capacidades necesarias para el proceso de lectura y del habla, afectando directamente el desarrollo
psicosocial del niño.

III. METODOLOGÍA

  Se realizó una investigación exploratoria, documental y bibliográfica, para cumplir con el objetivo de
sistematizar la información de materiales académicos y científicos acerca de los factores de riesgo de
ambliopía. Para ello se hizo una búsqueda con las palabras clave de “factores de riesgo de la ambliopía” o “risk
factors foe amblyopia” en la base de datos PubMed y en los repositorios de varias universidades
latinoamericanas. 
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  De esta exploración inicial se obtuvo un primer resultado de más de 713 estudios relativos al tema de los
factores de riesgo de la ambliopía (risk factors for amblyopia) en PubMed y 30 en repositorios. Esto llevó a
definir criterios de inclusión más estrechos de búsqueda, tales como antigüedad de la investigación, por lo
cual se delimitó a los últimos diez años. Así mismo, se utilizó como criterio de inclusión estudios clínicos, tanto
en los países latinoamericanos como en otros, así como artículos en revistas científicas y en los repositorios
de universidades con tesis de grado de estudios de oftalmología, ambliopía y sus factores de riesgo.

Se realizó una lectura de la literatura seleccionada con el criterio de la saturación, es decir, de identificar
datos, conceptos y explicaciones que se repiten o que se refieren entre sí. Una vez identificadas y resumidas
esas informaciones, se procedió a su organización lógica o sistematización, desde las nociones más generales,
hasta las más específicas, siguiendo un hilo lógico deductivo. 

Entre las revistas consultadas se encuentran Springer, Arq. Brasilero de Oftalmología, Vive, Revista Médica
Granma, publicaciones de instituciones de salud de varios países, entre otras. Los años de incidencia de estos
estudios abarca 15 años. Igualmente se consideraron los repositorios de varias universidades de América
Latina.

IV. RESULTADOS

        A. Tipos de factores de riesgo de la ambliopía

  Los principales factores de riesgo de ambliopía en la población, pueden agruparse en dos grandes
categorías: las de tipo oftalmológicos y las de tipo no oftalmológico. Entre los primeros, destacan los errores
refractivos, y entre los segundos, los riesgos socioeconómicos y antecedentes prenatales; entre estos últimos
se mencionan la prematuridad, bajo peso y pequeño tamaño al nacer, antecedentes patológicos familiares de
ambliopía y trastornos del desarrollo [9].

  La distinción entre tipos de factores de riesgo es útil para delimitar la población en posible riesgo, que puede
orientar los esfuerzos por realizar diagnósticos precoces y oportunos, los cuales aportan condiciones para la
efectividad de las distintas opciones de tratamiento de la enfermedad.  En los estudios clínicos revisados se
encuentran ambas categorías de riesgo, ciertamente combinados en diferentes poblaciones objeto de
estudio. Esta reunión de diferentes realidades y factores de riesgo muestra la complejidad que adquieren este
tipo de investigaciones acerca de los factores de riesgo de las diferentes patologías oftalmológicas.

  Así, en América Latina, específicamente en Perú, el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) en el año 2014,
encontró que el astigmatismo hipermetropico es la condición refractiva más frecuente como riesgo de
ambliopía, en una muestra de 3486 niños escolares de primaria, en escuelas ubicadas en zonas consideradas
pobres y de extrema pobreza. Efectivamente, un elemento señalado en la mayoría de los estudios, es la
relevancia de los errores refractivos como factor de riesgo de ambliopía unilateral, junto al estrabismo, aparte
de que son la causa principal de discapacidad visual en el mundo. Otras condiciones oftalmológicas señaladas
como de riesgo para la ambliopía bilateral es el astigmatismo y la hipermetropía bilateral. Otros estudios en
América Latina, revelan varios aspectos interesantes. De esta manera, el Instituto Regional de Oftalmología de
Perú (IRO), junto a ORBIS (Orbis Flying Eye Hospital), durante la ejecución del programa llamado “Lentes para
Ver y Aprender”, los exámenes realizados por los médicos oftalmólogos evidenciaron que los errores
refractivos, presentes en un 7.2%, población, no tenían corrección en un 87.2% de los casos; tampoco
disponían de control seriado del defecto. La muestra de este estudio fue de 45.086 escolares de 6 a 11 años
[10]. 
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  Tales factores de riesgo se han conseguido en otras latitudes geográficas y poblacionales, como lo muestra el
estudio realizado en Irán, en el año 2013, donde se determinó como los más frecuentes factores de riesgo
errores refractivos como anisometropía, astigmatismo y miopía. Pero también el bajo peso al nacer, la
prematuridad y la distocia. Similares resultados se obtuvieron en investigaciones ubicadas en Australia, donde
se examinó una muestra de 2461 niños y se halló como principales factores de riesgo para la ambliopía,
trastornos oftalmológicos como la hipermetropía, el astigmatismo y el estrabismo [11].

  Esto coincide con los hallazgos de estudios hechos en otros países, incluso de otros continentes. Por
ejemplo, en China se realizó un estudio, tomando en cuenta una muestra importante de infantes (8042 niños)
de las populosas provincias de Changsha y Zhangjiajie. Al tratar de establecer las etiologías de los casos de
ambliopía hallados, logró establecerse como la principal causa de ambliopía unilateral, la anisometropía,
mientras que, para la hipermetropía los exámenes mostraron antecedentes de casos de astigmatismo,
estrabismo, de privación para ambliopía bilateral [12].

  Pero lo que muestran estos estudios, es que los defectos refractivos no son los únicos factores de riesgo de
ambliopía, pues los factores sociales pueden afectar la severidad del trastorno. Así, puede presentarse una
combinación de factores de riesgo oculares, que se combinan y potencian las dificultades para la atención
oftalmológica y pediátrica temprana de población que, por su pobreza o falta de acceso de servicios de salud
satisfactorios, agudizan el riesgo que pueda tener un error refractivo en el desarrollo visual de los infantes en
edades preescolares. 

  Se asume que los factores de riesgo deben determinarse, tomando en cuenta las clases de ambliopía que ya
ha sistematizado la oftalmología. En este sentido, la literatura científica que tematiza la ambliopía ha
distinguido varias clases de la alteración. Ellas son:

 Ambliopía estrábica: Estas son desviaciones unilaterales generalmente denominadas endotropías. Son
causadas por la inhibición del ojo que ha perdido la capacidad de fusión de la visión, ocasionado, a su vez,
por la dominancia del otro órgano ocular que funge de fijador. 

1.

 Ambliopía anisometrópica: es un defecto refractivo desigual en los dos ojos, por lo cual se produce una
imagen borrosa en el ojo afectado lo cual evoluciona hasta una alteración significativa en la agudeza visual
de este. 

2.

 Ambliopía ametrópica (isometrópica): es cuando hay una disminución de la agudeza visual bilateral debida
a defectos refractivos altos, similares y no corregidos en ambos ojos. El síntoma clave es la imagen borrosa
en ambos ojos. 

3.

 Ambliopía por privación: este tipo de ambliopía, la menos común, es causado por la obstaculización de la
entrada de estímulo visual por el eje visual. Se trata de la ambliopía más lesiva y difícil de tratar. Entre sus
causas se cuentan la catarata congénita o adquirida precozmente, las opacidades corneales y la
hemorragia vítrea. Igualmente, se ha determinado que la oclusión excesiva con parche dentro de un
tratamiento no controlado puede generar este tipo de ambliopía [13]. 

4.

  Esta clasificación es valiosa porque ya plantea una posible etiología de cada una de las presentaciones de la
enfermedad óptica, objeto de estudio del presente trabajo. De esta manera, pueden distinguirse algunas
posibles causas de la ambliopía que, a su vez, determinan la forma en que se presenta. Se nota que en estos
tipos sobresalen defectos ópticos congénitos, generalmente de tipo refractivo. Por la dificultad para el
tratamiento, sobresale el ultimo tipo, el de ambliopía por privación, que exige tratamientos más complejos,
además de exigir la revisión de la seguridad del paciente, debido a que varios casos se han debido a posibles
faltas de control durante tratamientos anteriores por parte del médico oftalmólogo.
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        B. Factores de riesgo de ambliopía oftalmológicos

  Los factores oftalmológicos de riesgo de ambliopía se distinguen porque corresponde a una posible
correlación e inclusión una relación de causalidad entre un defecto o enfermedad oftalmológica previa, y la
aparición de la ambliopía. Por supuesto, pueden juntarse estos factores específicamente orgánicos con otros
provenientes del entorno, que hemos distinguido y agrupado en otra categoría. La diferenciación contribuye a
la precisión en el diagnóstico y el tratamiento, así como a la sistematización de los recursos con que cuenta el
médico oftalmólogo para hacer frente al necesario tratamiento.

  En general, se consideran como factores de riesgo oftalmológicos para la ambliopía más frecuentes los
siguientes:

   Ametropía, la anisometropía y el estrabismo
  Durante la infancia como las principales causas de la ambliopía. Esos trastornos resultan en una experiencia
visual anormal que perjudica el desarrollo y el procesamiento visual.

   Estrabismo
  Es la causa más frecuente de ambliopía [9]. Se trata de una alteración visual caracterizada como la desviación
manifiesta de un eje ocular en relación con la posición que debería adoptar cuando el otro fija un objeto. El
diagnostico se realiza mediante una exploración física y la aplicación de instrumentos como el Test de cover y
uncover. También se utiliza el Test de Hischberg asociado el cover test usando prismas. Otro estudio
importante es el de la dominancia ocular, con el objetivo de establecer si el estrabismo es monocular o
alternante. Estudios en varios países confirman que el estrabismo es el primer factor de riesgo de ambliopía.
Así lo confirma la investigación realizada por Shih-I Pai y colaboradores en Australia, país donde se obtuvo, de
una muestra de 2461 niños de entre 6 y 72 meses, que el estrabismo era un factor de riesgo en un IC 95%
[11]. En el mismo sentido, la investigación de Yun-Ping Li y col (China) concluyo que el estrabismo se halla en
un 14% de los casos de ambliopía como factor asociado [12]. Igualmente, el estudio realizado en Lima, Perú,
en una población entre 6 a 14 años, también obtuvo como factor de riesgo al estrabismo con un OR 8.03 en
un IC 95% [14].

    Miopía aislada
   Es un error de refracción que no permite claridad de visión de objetos distantes. Se diagnostica cuando la
refracción necesita una graduación -0,5 dioptrías como mínimo. La investigación de Mazarei y sus
colaboradores [15], con una muestra de 164 niños con y sin ambliopía, entre 5 y 10 años, determinó que la
miopía aislada era un factor de riesgo para ambliopía, en un IC 95%. Reafirmó esta evidencia, el estudio de
Lince Rivera y colaboradores [16] en Colombia, con una muestra de 112 niños entre los 2 y 14 años, halló que
el 30.48% de los infantes estudiados presentaban errores de refractivos, de los cuales el 1.8% tenía miopía.
 

    Hipermetropía aislada
  Con este error refractivo los objetos cercanos no pueden verse con claridad. Se presenta sola, pues no
pertenece al grupo de hipermetropía astigmatismo. Se diagnostica cuando la refracción necesita una
graduación +1 dioptrías como mínimo. La hipermetropía aislada es un factor de riesgo de ambliopía ubicada
en un tercer lugar de importancia. Un estudio que afirma tal situación, es la realizada en Australia por Pai AS-I
y sus colaboradores [11]. También, Yun-Ping Li y sus asociados en China, estudiando una muestra de 8042
niños, estableció que el 8.2% de niños ambliopes tenían como antecedente significativo, la hipermetropía
aislada [12]. Igualmente, Lince Rivera [16] encontró que, del 18.8% del grupo de errores de refractivos, el 3.6%
tenían como antecedente la hipermetropía. 
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    Astigmatismo aislado
  Es un error refractivo que presenta visión distorsionada debido a que existe una curvatura anormal de la
córnea. No pertenece al grupo de hipermetropía-astigmatismo ni al grupo miopía- astigmatismo. Se
diagnostica cuando existe un cierto grado de variaciones en la curvatura de la córnea de una graduación 0.5
dioptrías como mínimo. El astigmatismo aislado es considerado un factor de riesgo de ambliopía en cuarto
lugar. Mazarei y sus asociados en Irán, lo define como tal (21), al igual que Pai AS-I y sus colaboradores en
Australia,en un IC 95% [11]. También Yun-Ping Li y colaboradores en China, identifica el astigmatismo aislado
como error refractivo que trajo el riesgo de ambliopía en un 21.31% [12]. Lince-Rivera y colaboradores [16] en
Colombia, encontraron que el 13.4% del 18.8% del grupo de niños con errores de refractivos, tenían como
antecedente el astigmatismo. 

    Hipermetropía-Astigmatismo
   Es un astigmatismo que se combina con la Hipermetropía. Se diagnostica cuando la refracción necesita una
graduación. La quinta variable investigada fue la hipermetropía más astigmatismo. Esto lo confirma el estudio
de Yun-Ping Li y colaboradores en China [12], quienes comprobaron que, de los errores refractivos
encontrados como antecedentes de ambliopes, el 40.98% era hipermetropía con astigmatismo. Por su parte,
Peña y asociados de Perú, se consiguió con lo mismo, estableciendo, así, como factor de riesgo a la
hipermetropía con astigmatismo en un IC 95% [14].

   Miopía-Astigmatismo
  Es una clase de astigmatismo que aparece combinado con la Miopía. Se diagnostica cuando la refracción
necesita una graduación -0.5 dioptrías como mínimo incluido un cierto grado de variaciones en la curvatura de
la córnea de una refracción de 0.5 dioptrías como mínimo. La miopía con astigmatismo es otro factor de riesgo
importante, como se refleja en el estudio de Yun-Ping Li y colaboradores en China, que halló a la miopía con
astigmatismo entre el 24,59% de los niños ambliopes estudiados [12].

  Otro factor de riesgo que puede ocasionar ambliopía es la presencia de defectos visuales hereditarios cimo
es el caso de la blefaroptisos congénita. En el estudio clínico de una niña de 10 años de Gonzalvo [17], las
dificultades económicas de la familia impidieron la realización de la cirugía correspondiente para reparar el
párpado caído. Esto se presentó como una ptosis palpebral congénita, una de las muchas alteraciones
morfológicas estudiadas por la oftalmología, aunque estimada en mayor grado como una alteración estética;
aunque esa imperfección suele ocultar un problema serio de visión, que puede ocasionar directamente una
incapacidad visual, pues  si no se resuelve tempranamente el sujeto tendrá alteraciones de la visión binocular
y consecuentemente trastornos en el campo visual, con todos los problemas que esto ocasionará en su vida
diaria. Efectivamente, en este caso clínico se verificó que, al quedar el ojo anatómicamente sano y sin ningún
defecto refractivo presente, se diagnostica una ambliopía por deprivación de ojo derecho, ya que la corrección
de la ptosis se realizó tardíamente. En consecuencia, se trató la alteración visual con oclusión durante tres
meses, con pronóstico incierto. El autor concluye de allí la necesidad de una educación de salud visual en la
comunidad, mediante programas de salud impulsado por el sector público, destinados a pacientes de escasos
recursos, pues los problemas oftalmológicos constituyen una morbilidad que puede afectar el desempeño
visual de manera permanente.

        C. Factores de riesgo perinatales y socioambientales
También se ha estudiado como factor de riesgo de ambliopía la prematuridad, definida como la condición de
todo bebé nacido vivo, antes de las 37 semanas cumplidas de la gestación. Esta variable es discutible pues
varios estudios no entran en el consenso de asignarle una gran relevancia como causa de ambliopía. Por
ejemplo, la investigación de Pai AS-I y sus colaboradores en Australia, no encontró asociación significativa de la
ambliopía con el bajo peso al nacer (menor de 2500 gr.), parto prematuro (menor de 37 semanas), tabaquismo
materno, edad, sexo, etnia o medidas de nivel socioeconómico (todos P>0,05) [11]. 
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  Sin embargo, otros estudios confirman la relevancia de esas variables como factor de riesgo de la ambliopía.
Así, el estudio de Mazarei encontró como principales factores de riesgo condiciones perinatales como la
prematuridad, la distocia y el bajo peso al nacer, concluyendo que los niños nacidos antes o igual a las 37
semanas tenían un riesgo 7 veces mayor de tener ambliopía (odds ratio, 7,11; IC 95 %) [15]. Tales diferencias
entre diversas investigaciones, es posible que se deban a las peculiaridades sociales y culturales de cada
población de estudio. Hay estudios realizados en hospitales latinoamericanos se ha observado la incidencia de
la prematuridad como factor de riesgo de ambliopía, y demuestran que la prematuridad representa un factor
de riesgo asociado a ambliopía en niños atendidos en los hospitales. La frecuencia de prematuridad en niños
con ambliopía se estima en un 64%, mientras la asociación entre la variable prematuridad con OR: 3,38, IC95%
(1,41-8,12), valor p: 0.006; lo cual fue significativo. Por último, hay que considerar la hipótesis de que la
condición socio económica, sea otro factor de riesgo de ambliopía. Esto no se confirma en algunos estudios,
como el Pai AS-I y colaboradores [15] en Australia, que no encontró asociación significativa entre la ambliopía y
el nivel socioeconómico. Aunque, por otra parte, los estudios en Irlanda confirmaron la asociación de la
ambliopía con una desventaja socioeconómica (OR =2,2, IC del 95), considerándolo un factor de riesgo para el
desarrollo de la enfermedad. Se ha abordado la posible relación causal entre los factores perinatales, tales el
peso al nacer, tabaquismo de la madre durante el embarazo y lactancia materna después del nacimiento, y la
ambliopía. Los resultados mostraron que solo el bajo peso al nacer tenía una relación causal con la ambliopía
en contraste con el tabaquismo materno durante el embarazo y la lactancia materna, que solo mostraron una
débil correlación, posiblemente debida a cierto sesgo en los métodos utilizados. De todos modos, una
tendencia similar se ha observado con varios métodos. 

  Estos resultados son consistentes con estudios clínicos previos que sugieren que el peso al nacer es incide
inversamente en el riesgo de ambliopía mientras que solo pocos estudios clínicos con muestras grandes han
elucidado la asociación entre varios factores perinatales y los riesgos de ambliopía. En un estudio realizado en
el reino Unido, con una población bastante grande, se observó que el tabaquismo materno durante el primer
trimestre de embarazo habría podido incrementar el riesgo de ambliopía. Por otra parte, la prematuridad no
incrementó el riesgo de ambliopía en estudios realizados en Sydney entre 2641 niños de edades
comprendidas entre los 6 y los 72 meses de edad. Otro estudio en el Reino Unido muestra poca correlación
entre el riesgo de ambliopía y el bajo peso al nacer, prematuridad, tabaquismo maternal o etnicidad. Estudios
realizados en Australia con una muestra representativa de niños de 6 años de edad, sí se pudo observar que
el bajo peso al nacer, la prematuridad y una historia de cuidados intensivos neonatales sí incrementó
drásticamente el riesgo de ambliopía. Basados en estudios previos, el efecto de factores no oculares en el
riesgo de ambliopía es controversial. Se han considerado factores socioambientales como el cuidado
temprano de la ambliopía, rastreo acorde con la clase social y la etnicidad, o el seguimiento defectuoso o
tratamientos baratos, podrían interferir con la identificación de la ambliopía. La mayor parte de los estudios se
focalizan en los factores oculares tales como el estrabismo y el error refractivo, pero la incidencia en esos
factores de otros no culares, no se han profundizado. De todos modos, se considera necesario la realización
de un estudio objetivo y fundado acerca de la importancia del factor genético. En conclusión, se halló una
relación causal entre el peso al nacer y los riesgos de ambliopía en la población europea. El resultado de la
asociación genética podría ser sustancialmente mejorado con la evidencia resultante de una ambliopía en los
padres. Nuestros estudios muestran una significativa causal genética entre el bajo peso al nacer y el
incremento de los riesgos de ambliopía. Esta evidencia puede arrojar elementos para una posible metodología
de predicción de la ambliopía a partir del peso del recién nacido.

  Otro factor histórico importante en la incidencia de la ambliopía, son las catástrofes, epidemias y demás
circunstancias advenidas. Ello ocurrió con la pandemia del COVID 19 durante los años 2020 y 2021, cuando se
produjo una dramática reducción de la atención oftalmológica pediátrica. De esta manera, se ocasionaron
retardos importantes en el diagnóstico y tratamiento de las condiciones de ambliopía, lo cual a su vez llevó a
un incremento de la dolencia y un aumento de los costos sociales para muchos gobiernos. En este escenario,
la reducción o la total ausencia de cuidados oftalmológicos ocasionó un significativo retardo en los casos de
ambliopía en niños.

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Vol. 28, Núm. 123, (pp. 131-142))

140Robles D. et al. Factores de riesgo de ambliopía



  La pandemia del COVID 19 creó efectos de más largo plazo en diversos aspectos de la calidad de vida de la
población pues las actividades diarias, tales como la interacción con la comunidad escolar se vieron
seriamente afectadas, así como las oportunidades de trabajo, la adquisición de habilidades personales y el
acceso a los servicios públicos. La ambliopía ocasionó serios contratiempos y costos pues los pacientes no
fueron atendidos oportunamente, especialmente la población de poca edad, de cero a 8 años, cuando los
nervios corticales y ópticos conectan con el cerebro y la anormalidad ocular entonces se desarrolla sin coto,
causando discapacidades de por vida en las nuevas generaciones. Si esta situación no se logra revertir, el
limitado acceso a curas para muchos pacientes pediátricos puede llevar a dolorosas consecuencias en
términos de una discapacidad permanente. Ante las exigencias de mantener de algún modo la atención a la
ambliopía y otros trastornos de la visión, la telemedicina fue adoptada como una alternativa en varios países
para atender a los pacientes pediátricos durante la emergencia sanitaria de la pandemia [18].

  Para el tratamiento de la ambliopía se han desarrollado juegos de video aprovechando las ventajas de las
nuevas tecnologías de información y comunicación. Así, se parte de la comunicación directa entre los
ingenieros diseñadores y los médicos oftalmólogos pediatras y la revisión de literatura especializada, hasta
lograr una metáfora de juego, e identificar los principios pedagógicos y didácticos para el diseño y desarrollo
del videojuego serio.  Al crear el diseño final del videojuego basado en personajes alegres y atractivos para los
niños, se busca un diseño agradable multimedia, simplicidad, ser intuitivo, tolerancia a errores, orientado a
acciones, y con dificultad incremental. Esta estrategia ha sido aceptada satisfactoriamente por varios estudios
oftalmológicos. Los niveles de complejidad en el videojuego aportan con actividades para el tratamiento y a
que el niño no pierda interés en seguir jugando.

CONCLUSIONES

  La necesidad de distinguir los factores de riesgo de la ambliopía tiene que ver con el movimiento lógico y
metodológico complementario, de saber cómo combinar la consideración de elementos oftalmológicos, tales
como las alteraciones o errores de refracción definidos ya como causas posibles de ambliopía, como factores
de tipo socioambientales, tales como la pobreza y el acceso a servicios de salud visual aceptables, así como las
condiciones perinatales, que comprenden la prematuridad, el peso al nacer y prácticas de la madre como el
tabaquismo y el alcoholismo. Ello es importante especialmente en la población infantil, en las edades
comprendidas como de mayor riesgo, especialmente en edad preescolar, desde los cero a los cinco años de
edad. La combinación de factores de riesgo muestra la complejidad del estudio, diagnóstico y tratamiento
integrales de la enfermedad.

  De los estudios revisados, se desprende que es necesario realizar un seguimiento más detallado a cada
paciente que tenga un o más de estos factores de riesgo encontrados porque tienen relación de causalidad
para el desarrollar la ambliopía, como el estrabismo, la hipermetropía aislada, astigmatismo aislado, la
hipermetropía con astigmatismo y miopía con astigmatismo.

  Es recomendable, en consecuencia, aumentar los controles de los pacientes en los que se hacen presentes
tales factores de riesgo, con el fin de obtener una curva de evolución más detallada, para poder determinar si
existen otros factores epigenéticos que contribuyan al desarrollo de ambliopía.

 Es igualmente importante hacer esta labor de diagnóstico y seguimiento, para poder realizar estudios que
arrojen una mayor información sobre los antecedentes de la ambliopía, y el comportamiento de estos factores
de riesgo hasta el posible desarrollo de la enfermedad, recaudando un base de información para las futuras
investigaciones.
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INTRODUCCIÓN

  El turismo religioso implica la apreciación de costumbres, tradiciones y el intercambio cultural en torno a
centros religiosos. Se caracteriza por ofrecer servicios de calidad centrados en la espiritualidad para satisfacer
las necesidades de los turistas que visitan estos lugares o realizan estancias espirituales motivadas por el
fervor religioso [1]. Asimismo, se ha distinguido y categorizado a los turistas que practican estas actividades
turísticas como peregrinos, turistas religiosos y culturales, además, la relación entre el turismo y la religión
cada vez es mayor debido a que la principal motivación de las personas que realizan esta actividad es la fe,
seguido de los propios atractivos del lugar como los templos o los espacios sagrados de reflexión espiritual
[2].

  El santuario de la Virgen de Chapi, es considerada la patrona de Arequipa en Perú, se encuentra ubicado en
el paraje de los andes a dos mil cuatrocientos veinte metros de altitud, a una distancia de 60 km de la ciudad
de Arequipa, pertenece al distrito de Polobaya; sin embargo, a pesar de que el lugar no cuenta con adecuados
y suficientes sitios de hospedaje y alimentación, anualmente recibe cerca de 350 mil turistas tanto nacionales
como internacionales, sobre todo en los meses de abril y mayo, y en los meses de calendario religioso que
son septiembre y diciembre. Además, se ha podido observar que el destino turístico del Santuario de Chapi es
considerado un templo de religiosidad y peregrinación por los turistas que incrementan su fe hacia la Virgen
de Chapi, estimando una alta visita al templo principalmente los fines de semana y los días festivos.

  Por lo tanto, en este capítulo se presenta una revisión analítica tomando en consideración la investigación de
Ojeda [3], con la finalidad de explicar cómo se presenta el turismo religioso en el Perú. Se analizaron aspectos
como, el turismo religioso y sus dimensiones de estudio, así como la explicación teórica que sustenta este
tema turístico. Asimismo, el presente capitulo es el segundo de un total de seis capítulos que forman parte del
libro el turismo religioso en el Perú.

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Vol. 28, Núm. 123, (pp. 143-151)

144

Lucia Natalia Hinojosa Paz. Magister en Ciencias Humanas y Sociales, Mención
Turismo – Acondicionamiento Turístico y Desarrollo de Destinos, Docente de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

ORCID: https://orcid.org/0009-0009-3724-992X
Correo: lhinojosap@unsa.edu.pe
Afiliación institucional: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú.

José Calizaya López. Doctor en Ciencias de la Educación, Docente Investigador
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Investigador Renacyt –
Concytec, Perú.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6221-0909
Correo: jcalizayal@unsa.edu.pe
Afiliación Institucional: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú.

Ojeda J. et al. Aspectos teóricos del turismo religioso en el Perú, Caso Santuario de la Virgen de Chapi



ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Vol. 28, Núm. 123, (pp. 143-151)

DESARROLLO 

  El Perú es uno de los países considerados como un destino de turismo, las diferentes festividades religiosas
que se realizan durante todo el año en diferentes regiones, promueven la peregrinación y la cultura,
considerando, dentro de los principales destinos, en Lima, el Señor de los Milagros, en el norte, el Señor
Cautivo, y en el sur, la Virgen de Chapi y la Virgen de la Candelaria, entre otros, siendo consideradas dentro de
las principales movilizaciones de turistas nacionales e internacionales que han generado mayor devoción y
fidelidad. Además, datos de PromPerú en el año 2022 [4], indican que el turismo recibe entre 88 a 100
millones de turistas (promedio) al año a los diferentes lugares sagrados del Perú.
 

  En ese sentido, en el país se puede identificar una serie de construcciones realizadas desde la Colonia,
siendo considerados atractivos turísticos asociados a la religión, existen una gran cantidad de iglesias,
templos, catedrales, monasterios, santuarios entre otros atractivos, que mayor demanda tiene por la riqueza
de la infraestructura, sobre todo por la devoción de las personas a los santos, la fe religiosa, la cultura, la
espiritualidad y la historia que cada zona o lugar presenta con relación a la religión, el culto y la devoción;
incrementándose en los últimos años las visitas a estos lugares religiosos y culturales [3].

 Por tanto, el sector turismo promueve el fortalecimiento de la fe de los creyentes y la curiosidad de las
personas que son atraídas por los lugares sagrados, y que también pueden conocer la cultura y otros
atractivos que se desarrollan dentro de la zona de estos lugares santificados. 

        A.Turismo Religioso: Análisis Teórico

  Esta actividad turística se fundamenta por las tradiciones religiosas, a partir de las experiencias de la persona
o un grupo de personas, con la finalidad de ofrendar, pedir o cumplir con una tradición basada en la fe;
además, reafirma la creencia, la esperanza, el agradecimiento, y sobre todo permite acercarse a las creencias
religiosas [5]. Al respecto, se han realizado algunas propuestas de como tipificar a este turista espiritual, en
este sentido, el turista espiritual Kastenholz [6] ha realizado algunas observaciones para lograr caracterizar al
turista religioso, donde se pueden mencionar las siguientes categorías relevantes:
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El turista espiritual comprometido, que se enfoca en el crecimiento espiritual y visita los sitios
religiosos para enriquecer el espíritu y mantener su compromiso con la fe.
El turista espiritual comprometido, es aquel que busca el crecimiento espiritual siendo la
principal razón para realizar la visita al lugar sagrado.
El turista curioso espiritual, presenta un perfil de crecimiento espiritual, pero le interesa otros
aspectos turísticos.
El turista ocasional espiritual, su principal motivación espiritual es informal y menos intensa.
El turista accidental espiritual, es aquel que no se centra en su crecimiento espiritual, su objetivo
es sólo es visitar el destino religioso, donde podría experimentar sentimientos espirituales. 
El turista espiritual con suerte, su principal objetivo es la visita al destino religioso, y por suerte
termina viviendo una experiencia profunda.

  Consiguientemente, esta actividad turística basada en la Fe se sustenta en la teoría del consumidor, donde el
turista religioso ahorra lo más que pueda para gastarlo en sus experiencias religiosas, siendo la motivación el
ser fiel y cumplir una obligación de una promesa en particular por su ideología o creencia .
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    Turismo como actividad moderna de peregrinaje
   El turismo como actividad económica y social se ha relacionado con la religión, produciendo un alto impacto
en estas actividades que han permitido categorizarlo como un fenómeno social, para buscar el equilibrio
entre el mundo moderno y la búsqueda natural de la divinidad, en tanto, el hecho de desplazarse hacia el
espacio-tiempo sagrado se convierte en un viaje turístico, existiendo la necesidad de autoconocimiento
espiritual, agradecimiento fiel y devoción a las imágenes, símbolos y lugares que caracterizan este tipo de
turismo [7].

  La peregrinación es una actividad espiritual hacia los lugares santos como templos, monasterios o lugares de
culto, a través de esta acción se impulsa el turismo, como una forma de visitar, conocer, apreciar estos lugares
como atractivos turísticos, desarrollando diligencias religiosas asociadas a la divinidad; actualmente el turismo
también adquiere esta connotación para desarrollar prácticas de espiritualidad, utilizado por los turistas como
un medio para acercarse o reencontrarse con su ser espiritual, permitiendo proyectar experiencias emotivas
profundas [8]. Asimismo, al abordar el tema de la peregrinación es intrínseco relacionarlo al turismo como un
aspecto de complementariedad, haciéndolo más complejo en su análisis, a partir de incluir la comparación
cultural de estas prácticas religiosas, para analizarlo como fenómeno transicional, a partir de categorías
antropológicas que se complementan con mitología, ritual, creencia, roles, arquitectura, geografía, literatura,
drama y arte [9].

     Teoría de las creencias religiosas
Esta teoría explica que el emprendimiento social se ve influenciado por las creencias religiosas, creándose un
vínculo entre religión y emprendimiento [10]. Las principales características de esta teoría son las siguientes:
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El espíritu del capitalismo es el factor que dirige a los emprendedores a involucrarse en
actividades que puedan generar más ganancias.
El espíritu aventurero esta influenciado por la fuerza del impulso de conocer nuevos lugares
sobe todo relacionados a la espiritualidad
La actitud motivadora puede ser proporcionada por la conducta positiva, sin importar el origen
cultural, el tipo de personalidad, o las experiencias en la sociedad. 
Los emprendedores utilizan el incentivo de ganancias a través del principio de bajos precios y
grandes negocios, como instrumento para obtener mayores ganancias.

    B. Conceptualización del Turismo Religioso

 El turismo religioso ha sido estudiado por investigadores de la disciplina, quienes coinciden en las
definiciones propuestas, a continuación, se presentan las definiciones más relevantes según varios autores:

 Al turismo basado en la fe como la principal motivación se le denomina turismo religioso, clasificación que
estimula a las personas de diversas creencias religiosas a viajar a lugares que se consideran sagrados para
hacer sacrificios, pedir ayuda, hacer una ofrenda y cumplir sus votos, entre las situaciones más
representativas. Siendo una continuación de la tradición; este tipo de turismo promueve la tolerancia, el
respeto y el entendimiento entre diferentes culturas, entre los visitantes y comunidades locales [11]. Así
también, el turismo religioso al igual que el turismo, se presenta como un fenómeno diverso, de naturaleza
compleja, que incluye diferentes significados y motivaciones, puede ser analizado y comprendido a través de
diferentes enfoques. En tal sentido, esta actividad puede representar una importante oportunidad para el
desarrollo recreativo del país, debido a que los turistas motivados por la religión son más fieles a los destinos
que visitan en comparación con aquellos con otras motivaciones [12]. 
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  El concepto de turismo religioso según Torres et al. [2], es una relación entre la religión y el turismo con
diferentes procesos de transformación, siendo un proceso basado principalmente en la motivación, pero
también en la fuerza de los aspectos religiosos, como el comportamiento, y el uso de elementos religiosos
durante los viajes. Estos elementos pueden identificarse por la importancia o no que los componen (rituales,
creencias, expresiones, la organización tradicional, los estilos de vida) en los lugares o destinos religiosos
donde se manifiestan.

  Esta actividad turística se fundamenta por las tradiciones religiosas, a partir de las experiencias de la persona
o un grupo de personas, con la finalidad de ofrendar, pedir o cumplir con una tradición basada en la fe;
además, reafirma la creencia, la esperanza, el agradecimiento, y sobre todo permite acercarse a las creencias
religiosas [5]. Y el turismo religioso ha sido definido como “aquel turismo que no perdió su raíz peregrina y
que continúa motivado por el ejercicio místico de la celebración” [13, p. 449].

        C.Dimensiones del Turismo Religioso

   Planta Turística
 La planta turística está conformada por todas las empresas dedicadas al alojamiento, alimentación,
recreación, desplazamiento, etc. que facilitan la estadía de los turistas en un determinado destino, a
excepción de las agencias de viajes que operan en el punto de salida [14], para el presente estudio se dio
mayor relevancia al transporte, dada las características de la zona a visitar. Al respecto, el transporte turístico
cumple una función diferente al que se ofrece para el público en general interurbano, ya que ofrece un mejor
aprovechamiento del tiempo libre y de los lugares de interés. De esta manera, el servicio que se ofrece hacia
el santuario de Chapi, ubicado en el límite fronterizo entre los departamentos de Arequipa y Moquegua en el
distrito de Polobaya, tiene la particularidad de estar disponible en puntos estratégicos de la ciudad con salidas
continuas durante todo el día. Lo que hace que el santuario pueda ser visitado regularmente, motivando a su
vez a personas nacionales e internacionales. Promoviendo un sentido de la fe y de la religiosidad. Sin
embargo, el transporte no parece ser suficiente ni efectivo en su totalidad, haciendo que muchas veces el
transporte sea informal, lo que dificulta el acceso al santuario y promueve la contratación de servicios
particulares [3].

    Infraestructura
   La infraestructura es toda la parte visible de los destinos turísticos como las vías de acceso, los servicios de
alimentación, alojamiento, recreación y construcciones, que se deben encontrar en perfectas condiciones
para que exista un ambiente atractivo para los turistas, lo que hará que se promuevan las visitas a los lugares
religiosos, se incremente la actividad económica y se aporte al crecimiento y desarrollo de los poblados
cercanos. [15]. La infraestructura del trayecto hacia el Santuario de Chapi presenta accesibilidad al destino,
adecuadas vías para la movilización vehicular, sin embargo, si el turista decide hacer el recorrido a pie, no
existe una adecuada señalización; además, en relación con la seguridad de la infraestructura del Santuario, la
construcción es nueva y amplia, edificada pensando en la gran cantidad de turistas que puede recibir durante
el año [3]. Por lo tanto, al realizar la visita turística se puede valorar que el destino es confiable, por la
infraestructura existente y moderna.

   Super Estructura Turística 
  La superestructura turística está formada por todas las organizaciones e instituciones públicas o privadas
que representan a los proveedores y operadores de servicios en campos relacionados con el turismo y son
responsables de optimizar y cambiar el funcionamiento de todas las partes que componen el sistema según
sea necesario [15].
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  Al existir una adecuada planificación turística por parte del gobierno local, potencialmente los santuarios
deben ser promovidos durante todo el año como un destino turístico religioso que reciba diariamente a miles
de devotos y fieles, con la finalidad de incrementar y potenciar todos los servicios relacionados a este rubro
tan atractivo [3]. En tal sentido, alrededor de las zonas de los santuarios existen variedades de lugares para
ser visitados aprovechando que aún no suelen ser promocionados y mucho menos explotados por la propia
comunidad, como es el caso para el ámbito de estudio, el ojo del milagro, la primera capilla, la ciudad de
Churujon y algunos pueblos tradicionales como Sogay y Quequeña, que están en la ruta turística y que es
poco visitado [3]. Y los puntos de venta de objetos religiosos se realizan en el propio santuario se oferta una
gran cantidad de objetos y artesanías relacionadas a la Virgen de Chapi, asimismo, se encuentra en los
alrededores comerciantes que también ofrecen los mismos objetos, pero en menor cantidad que el santuario
[3].

    Comunidad Receptora
   La comunidad receptora, es un elemento esencial del impulso turístico y está integrado por representantes
democráticamente elegidos de las asociaciones u organizaciones comunales que son residentes de las zonas
ubicadas geográficamente dentro del sistema turístico, encargados de informar sobre los diferentes aspectos
que suceden en la comunidad [16].

  Se ha podido observar que las comunidades locales tienen un gran interés de participar en los servicios para
turistas, sin embargo, no cuentan con el debido apoyo de los gobiernos locales. Por otro lado, el personal
administrativo del lugar no cuenta con la capacitación necesaria y suficiente para ofrecer un servicio más
amplio y de mejor calidad, lo que limita el aprovechamiento del espacio [3].

        D. El Turismo Religioso en el Santuario de la Virgen de Chapi

 En este apartado se presenta la información recolectada resultado de la aplicación de encuestas a turistas
nacionales y extranjeros que visitaron el Santuario durante el periodo 2023, arrojando los siguientes
resultados que se presenta en la tabla 1.
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Tabla 1. Análisis descriptivo numérico de las dimensiones de la variable.

  En relación a los resultados del turismo religioso se encontró, que la práctica del turismo religioso alcanzó
puntajes de 14,1 dentro de un rango máximo de 16 puntos, por tanto, el promedio es alto para una mayoría
significativa, siendo la principal motivación la religiosidad y Fe hacia la Virgen de Chapi; considerando que esta
actividad turística se fundamenta por las tradiciones religiosas, a partir de las experiencias de la persona o un
grupo, con la finalidad de ofrendar, pedir o cumplir con una tradición basada en la fe; además, reafirma la
creencia, la esperanza, el agradecimiento, y sobre todo permite acercarse a las creencias religiosas [5].
Además, el tipo de turista que mayoritariamente concurre al santuario de Chapi presenta un perfil espiritual
comprometido, debido a que su crecimiento espiritual es la principal razón para realizar la visita al lugar
sagrado [6] en devoción a la Virgen de Chapi.

  En la tabla 2 se presenta la comparación de la práctica del turismo religioso según grupo poblacional o etapa
de vida del turista:

Ojeda J. et al. Aspectos teóricos del turismo religioso en el Perú, Caso Santuario de la Virgen de Chapi



ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Vol. 28, Núm. 123, (pp. 143-151)

149

Tabla 2. Turismo religioso según grupo poblacional. 

  La comparación de estos datos encontró información interesante debido a que los estudios previos no
consideraron estas variables de comparación, los promedios (medias) presentan puntajes más altos en el
grupo de adultos en comparación a los jóvenes, y la variabilidad de esta información es menos distante en
estos grupos, por tanto, el adulto turista desarrolla en mayor medida el nivel de práctica del turismo religioso
por fe, sin embargo, el joven turista que visita los santuarios lo realiza en la mayoría de los casos por
acompañamiento a la familia, datos que demuestran los tipos de turista espiritual que concurren a visitar a la
Virgen de Chapi, por un lado, se encuentran los turistas espirituales comprometidos (adultos) y por el otro los
turistas curiosos espirituales (jóvenes).

  En la tabla 3 se presenta la comparación de la práctica del turismo religioso según sexo del turista,
encontrado puntuaciones altas en mujeres que, en varones, de igual manera las medianas y la desviación
estándar indican que son las mujeres quienes en mayor medida realizan la práctica del turismo religioso.

Tabla 3. Turismo religioso según el sexo del turista.

  Asimismo, el peregrinaje como actividad espiritual hacia los lugares santos como templos, monasterios o
lugares de culto, a través, de esta actividad se impulsa el turismo, como una forma de visitar, conocer, apreciar
estos lugares como atractivos turísticos, desarrollando actividades religiosas asociadas a la divinidad lo
realizan en mayor medida las mujeres en comparación a los varones, datos que encuentran relación con lo
explicado por Tobón y Tobón [2].
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CONCLUSIONES

  Se debe entender que el turismo en general es una estrategia económica y social que debe tener un impacto
positivo en el desarrollo comunal, buscando la participación de los distintos gobiernos y empresas privadas
promoviendo programas y actividades turísticas, ajustándose a las necesidades de los consumidores
turísticos.
 

  El Santuario recibe al año una gran cantidad de fieles principalmente en el mes de abril y mayo, en ese
sentido, los escasos recursos y servicios, en la informalidad del transporte, insuficientes centros para
expender alimentos - alojamiento y artesanías religiosas, estas consideraciones no limitan al turista nacional o
extranjero a visitar este atractivo.

  Además, la ausencia de la autoridad local para desarrollar y planificar mejor el turismo como sector y el
emprendimiento social en la comunidad, limitado la potencialidad de los santuarios religiosos para mejorar la
calidad de vida de la población aledaña. 

 Promover el turismo religioso en los pueblos puede contribuir significativamente al desarrollo económico y
social de estas comunidades. Los lugares de culto religioso suelen ser centros de gran importancia histórica y
cultural, atrayendo a visitantes interesados en explorar y conocer más sobre estas tradiciones. Al fomentar el
turismo religioso, se generan oportunidades de empleo en sectores como la hostelería, la restauración y el
comercio local, lo que impulsa la economía local y fortalece el tejido empresarial de la región. Asimismo, al
recibir a turistas de diversas partes del mundo, se promueve el intercambio cultural y el entendimiento
interreligioso, enriqueciendo la diversidad y la tolerancia en la comunidad.

  También, el turismo religioso puede desempeñar un papel fundamental en la conservación del patrimonio
arquitectónico y cultural de los pueblos. Muchos templos, iglesias, mezquitas y otros lugares de culto religioso
son joyas arquitectónicas con siglos de historia. Al promover el turismo religioso, se incentiva la preservación y
restauración de estos edificios, asegurando su permanencia para las generaciones futuras. Asimismo, al atraer
a visitantes interesados en la espiritualidad y la historia religiosa, se aumenta la conciencia sobre la
importancia de estos sitios y se fomenta el respeto por su valor cultural. En resumen, promover el turismo
religioso en los pueblos no solo beneficia la economía local, sino que también contribuye a la preservación y
difusión del rico patrimonio histórico y cultural de estas comunidades.

  Finalmente, al ser un estudio transversal existe cierta limitación para realizar análisis estadísticos más
robustos, debiendo ampliarse la muestra en una mayor cantidad de tiempo a fin de entender cómo se debe
promover el emprendimiento en esta zona, involucrando a los pocos emprendedores de la zona, además, se
debe considerar que el presente estudio también debe de involucrar a otros profesionales de diferentes
especialidades para atender el problema y se pueda impulsar el desarrollo local y/o comunal de una mejor
manera.
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Soft skills and teaching educational practice in nursing

Abstract.- Soft skills are competencies that facilitate and optimize teaching performance. This study aims to
design a model for including soft skills in the educational practice of nursing teachers. To this end, a
quantitative, descriptive approach with a non-experimental design was used. Two instruments were adapted to
apply them to a non-probabilistic sample, of an intentional type composed of 41 teachers who declared their
free and voluntary participation. The results showed a moderate positive correlation, indicating a significant
relationship between the variables associated with soft skills and educational practice. The study highlights the
importance of soft skills for educational practice in nursing and the need to strengthen them through an
inclusion model that improves the strengths found in leadership and negotiation skills, while focusing on
strengthening empathy and teamwork skills.

Keywords: soft skills, educational practice, higher education institution.

Resumen: Las habilidades blandas son competencias que facilitan y optimizan el desempeño docente. Este
estudio tiene como objetivo diseñar un modelo de inclusión de habilidades blandas en la práctica educativa
docente en enfermería. Para ello, se empleó un enfoque cuantitativo, descriptivo y con diseño no experimental
donde se adaptaron dos instrumentos para aplicarlos a una muestra no probabilística, de tipo intencional
compuesta por 41 docentes quienes declararon su participación libre y voluntaria. Los resultados mostraron
una correlación positiva moderada, indicando una relación significativa entre las variables asociadas a las
habilidades blandas y la práctica educativa. El estudio destaca la importancia de las habilidades blandas para la
práctica educativa en enfermería y la necesidad de fortalecerlas mediante un modelo de inclusión que mejore
las fortalezas encontradas en las habilidades de liderazgo y negociación, al tiempo que se enfocan en
fortalecer las habilidades de empatía y trabajo en equipo. 
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I. INTRODUCCIÓN

   En un mundo globalizado donde prima la tecnología, la educación superior cumple un rol relevante en la
formación de profesionales con capacidades intelectuales, críticas y socioemocionales. La educación superior
responde a los requerimientos de una sociedad productiva y progresista, es decir, que permite formar
individuos capaces de replicar sus conocimientos, crear soluciones en beneficio de la sociedad, donde la
educación no solo dependerá del educando, sino también de los educadores, los cuales deben estar
capacitados académica, técnica y emocionalmente. Resulta importante mencionar que lograr docentes
universitarios capacitados es posible mediante el desarrollo de competencias socioemocionales , mejor
conocidas como habilidades blandas, las cuales son competencias innatas o adquiridas que facilitan y
optimizan el desempeño del individuo de forma integral, ayudando a su desarrollo en todas las esferas que lo
conforman especialmente en la práctica educativa que guarda relación con el proceso pedagógico; y es
concebida como el conjunto de circunstancias que tienen lugar dentro del aula, relacionándose directamente
al quehacer del docente y los alumnos.

  Por otra parte, según datos del Grupo del Banco Mundial [1],  menos del 10% de los educadores ]emplea
mejoras en su práctica educativa, siendo una complicación de los sistemas educativos, ya que existe una
notoria falta de docentes que se preocupen por los estándares de calidad pedagógica, que empleen el uso de
habilidades blandas y duras que complementen su labor. En este sentido, la solución a las deficiencias y
flaquezas del sistema educativo está en el uso de habilidades blandas, pues, las Soft Skills aseguran el 85% de
éxito de una profesión [2]. De esta manera, para que los estudiantes universitarios logren un óptimo
desempeño y se conviertan en individuos altamente capacitados con habilidades resolutivas en el ámbito
laboral, necesitan docentes que desarrollen su práctica educativa no solo basándose en el contenido teórico,
sino más bien en las competencias y actitudes del educando, indispensables por el alcance inconmensurable
que las Soft Skills aseguran para los docentes y estudiantes [3].

  En Ecuador, el panorama de las habilidades blandas en la práctica educativa docente universitaria no se aleja
del estándar mundial, según datos del Ministerio de Educación [4] los docentes no estaban preparados para
afrontar las flaquezas de una práctica educativa en pandemia; por ello, se desarrollaron estrategias de
contención con la instrucción de 40 horas en habilidades blandas y 16 horas del aprendizaje basado en
proyectos. Es decir, se hizo fundamental concebir, proponer y ejecutar estrategias o programas para
fortalecer la enseñanza en todos los niveles educativos, especialmente en la educación universitaria y en
disciplinas como enfermería, donde preservar los entornos de aprendizaje y fomentar la interacción entre
estudiantes y profesores es crucial.

  Las habilidades blandas son importantes por permitirnos relacionarnos con nosotros mismos y nuestro
entorno, percibir y controlar las emociones, instaurar y alcanzar metas, tener autonomía de decisiones y hacer
frente a desafíos de forma creativa que nos ayuden a crecer como seres humanos[5], con un apropiado
acompañamiento docente, debidamente capacitados con habilidades que complementen, enriquezcan y
transformen la práctica educativa [6]. Con estas premisas, el presente trabajo tuvo la finalidad de evaluar la
posibilidad de un diseño de un modelo de inclusión de habilidades blandas en la práctica educativa docente
de enfermería de la ciudad de Guayaquil.

II. DESARROLLO

  Las habilidades blandas datan de 1972 cuando Paul G. Whitmore [7] en la conferencia sobre habilidades
duras de la Comandancia Continental menciona el termino soft skills por primera vez como competencias
diferenciadas de la habilidades duras; ello, basándose en documentos del ejército estadounidense donde
identificaron que los saldados con mayor desempeño en el campo de guerra, eran aquellos que poseían
ciertas competencias transversales o rasgos de la personalidad entre las que destacaban el liderazgo,
comunicación y labor en equipo.
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  A partir de la década de los noventa el término habilidades blandas cobró relevancia en el campo laboral y
administrativo, adoptando diferentes denominaciones, entre las que destacan el término inteligencia
emocional adoptado por Daniel Goleman en 1998 [8], donde se describen dos formas elementales de
inteligencia humana, definiendo a estas habilidades como una capacidad de adaptabilidad del individuo,
diferenciándolas en dos grandes grupos: personales o aquellas del individuo, y sociales consideradas aquellas
que hacen referencia a los demás.

  Para Goleman las denominadas competencias personales incluyen la autoconciencia que a su vez se
subdivide en conciencia emocional la cual permite al individuo identificar sus emociones. La autoevaluación
emocional hace referencia a las fortalezas y debilidades y autoconfianza que implica el reconocimiento de las
capacidades, además de la autorregulación que comprende el autocontrol, confiabilidad, adaptabilidad e
innovación, y la motivación que implica la orientación al logro, compromiso, iniciativa y optimismo. Por su
parte, las habilidades sociales comprenden la empatía que engloba entender y desarrollar a los demás,
orientación al servicio, gestión de la diversidad y conciencia política. Además, las habilidades sociales engloban
la influencia, comunicación, manejo de conflictos, liderazgo, forjar lazos, trabajo en equipo y participación.

  Por otra parte, Abraham Maslow [9] considera que las habilidades blandas son competencias no cognitivas
que el individuo debe adquirir a temprana edad y que se refuerzan a lo largo de su recorrido académico y
permiten al ser humano autorrealizarse, en el mundo de competitividad laboral que vivimos. Además, a través,
de competencias como comunicación, escucha activa, trabajo colaborativo, empatía [10].

        A. Características de las competencias blandas

  Las Soft Skill por su nombre en inglés, optimizan el desarrollo laboral en tres categorías destacadas; la
primera de ellas las habilidades socioemocionales que le brindan al individuo la facilidad para identificar y
sobrellevar sus emociones y de su entorno; la segunda las habilidades cognitivas que implican la memoria a
largo plazo, coordinación de funciones mentales; y la tercera son las habilidades académicas que hacen
referencia a los conocimientos y destreza de emplear estrategias en diferentes disciplinas [10]. En base a ello,
dos fuentes relevantes, el National Academy of Sciences y el National Research Council, proponen tres
categorías para las denominadas habilidades del siglo XXI, las cuales a su vez comprenden subhabilidades que
se desglosan en: habilidades cognitivas como pensamiento crítico, creatividad y solución de problemas, del
mismo modo en habilidades interpersonales como comunicación efectiva, trabajo en equipo, empatía y
resiliencia, y finalmente habilidades intrapersonales como autogestión, autorregulación, autodesarrollo y
adaptabilidad.

  Sin embargo, una de las definiciones y categorizaciones más simplificadas y analíticas es aquella que propone
que las habilidades blandas son aptitudes personales que ayudan a las relaciones interpersonales y el trabajo
en equipo, mejorando la vida laboral y personal del individuo. Algunos autores proponen ciertas dimensiones
asociadas a las habilidades blandas como: liderazgo, negociación, trabajo en grupo y empatía [11].

  El liderazgo es concebido como la capacidad de guiar a un grupo de individuos, para lograr la eficiencia de
una labor y comprende la resolución de conflictos y motivación[11], la influencia centrada en un equipo de
trabajo para que logren sus objetivos con entusiasmo en su trabajo[16]. Mientras que la negociación por su
parte, es considerada la capacidad del individuo de lograr resultados esperados e influir de manera positiva
en las relaciones con los demás basándose en la franqueza, confianza, entendimiento y respeto mutuo, es
decir, su finalidad es que ambas partes ganen 50/50, incluyendo dos fases; la primera de ellas está referida a
la solución a las causas del problema mediante la cual el individuo descubre la causa que genera el problema
para luego darle respuesta o salida, para posteriormente entrar a la segunda fase; la cual es una respuesta al
consenso ante el conflicto que tiene como finalidad intervenir en las conductas para lograr acuerdos[12],
satisfacer mutuamente sus necesidades a través de acuerdos[13]. 
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   El trabajo en grupo hace referencia al apoyo en los miembros del equipo, en todos trabajar de la mano y en
conjunto para el logro de objetivos, y la empatía es la capacidad de proyectarse en la posición de las
personas, del entorno para comprender su postura y posición en relación a algo, crear una relación armónica.

  Por otra parte, la práctica educativa es concebida como la comprensión del proceso de aprendizaje y
enseñanza, puesto que ha cambiado de enfoque y ya no planea comprender el comportamiento de los
docentes [14]. Esta se debe abordar desde la interrogante de su naturaleza y puede ser concebida desde un
enfoque general y otro acotado [15]. Es compleja al verse influenciada por muchos elementos como:
características de la institución donde se lleva a cabo, experiencias de integrantes del proceso y capacitación
docente. Pues, esta tiende a ser modificada por factores externos y estos elementos solidifican la respuesta y
resultado de la práctica educativa virtual [14].

  Dentro de la práctica educativa existen teorías consideradas influyentes por los logros evidenciados en los
diferentes niveles educativos. La teoría cognitivista de Jean Piaget [15], por su parte nos muestra la puerta a la
ejemplificación, enfatizando la obtención de conocimiento y fortalecimiento de las estructuras mentales
internas, así como enseñar al alumno a desarrollar sus habilidades de aprendizaje especialmente el desarrollo
lógico, abstracto, inductivo y deductivo, que son ideales para el aprendizaje integral. El enfoque constructivista
basa su enfoque en la experiencia como base del conocimiento, se muestra al mundo como una estructura
dentro del estudiante. Es decir, ayuda a que el alumno cree su propio conocimiento fomentando el desarrollo
personal y social del alumnado. 

  Vygotsky [16] aporta con la teoría socio constructivista la cual promueve una educación donde el docente
guía un proceso interactivo donde los estudiantes aprenden del docente, de sus compañeros y su entorno.
Por su parte, Siemens y Downes [17] conectan a la era tecnológica, con la teoría conectivista o teoría de la era
digital, que en la pandemia por COVID 19 se vislumbra como la teoría de la educación del futuro al fomentar
la inclusión de las TICS en el proceso educativo y potenciación de habilidades estudiantiles, por medio de la
tecnología y el co-aprendizaje. Basándose en estos autores y su postulado de que la creación de
conocimiento no se produce solo a nivel individual, sino que va más allá, proponiendo que el enlace de los
“nodos” (fuentes de información) que conforman una red puede crear conocimiento, la educación virtual
posibilita el proceso pedagógico a través de las TIC, logrando que la labor educativa se lleve a cabo sin
necesidad de hablar de presencialidad.

  Para estos autores [15], [16] la educación virtual es un proceso que combina 4 áreas específicas con tareas
sistemáticas las cuales son: la organizacional que comprende la evaluación constante y monitorea la práctica
educativa; la tecnológica que hace referencia a las herramientas que son necesarias para el logro del proceso
educativo; la educativa que permite la modificación del currículo académico y; finalmente el impacto social
que implica los valores de la praxis [17].

  Por ello, dentro de las dimensiones que influyen en la práctica educativa son consideradas; primero, la
experiencia docente la cual con muchos años de experiencia es muy variable, refiere que la habilidad
educativa se desarrolla por fases; donde en la primera fase el docente se preocupa más significativamente
por su situación personal como educador frente a los educandos, la segunda el docente se enfoca en el
contenido de la asignatura como eje central de su labor, la tercera cuando el profesor se enfoca en su
percepción del estudiante como receptor de contenidos y el cómo transmisor, y la cuarta en donde el
aprendizaje se vuelve interactivo y son partícipes todos los integrantes del proceso[18]. Es decir, mientras más
años de experiencia mejor será el desenvolvimiento docente, puesto que este desarrollará más competencias
que mejoran su práctica.
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  En segundo lugar, está la naturaleza de la disciplina, la cual postula que varios tipos de enseñanzas son más
relevantes en ciertos campos. Para establecer si la naturaleza influye en la práctica educativa, es necesario
clasificarla y para hacerlo citaremos el paradigma de Kuhn: donde encontramos ciencias duras (ciencias
naturales, medicina, tecnología) y las ciencias blandas (ciencias sociales). Sin embargo, esto no es suficiente y
realiza un estudio donde nos muestra con ejemplos de la vida laboral docente, cómo la naturaleza misma del
contenido que se enseña, determina parcialmente la práctica educativa de los profesores [19].

  Y como tercero el conocimiento pedagógico que hace referencia a las maneras de presentar y elaborar el
contenido de la asignatura con la finalidad de que este, sea comprensible para los demás y facilite el
aprendizaje [20]. Lo cual comprende cuatro categorías: 1) definición universal de la cátedra ejercida por el
docente; 2) información sobre las habilidades, destrezas y gráficas de educación; 3) conocimiento de las
interpretaciones, corrientes de pensamiento y la instrucción adquirida por los educandos en una cátedra; y 4)
conocimiento del currículum y los materiales curriculares.

III. METODOLOGÍA

 El enfoque adoptado en este trabajo fue de naturaleza cuantitativa, mediante una serie de procedimientos
probatorios se recogieron, procesaron y examinaron datos cuantificables relacionados con las variables de
estudio. Se utilizó, además, un enfoque descriptivo, con el objetivo de recolectar información sobre las
variables de estudio, analizarla y proponer un modelo de cambio acorde al esquema de la figura 1. 

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Vol. 28, Núm. 123, (pp. 152-164)

156

Fig, 1. Esquema del tipo de investigación.

  Se empleó un diseño no experimental. Los indicadores de la variable de habilidades blandas se
estructuraron en cuatro dimensiones, cada una compuesta por nueve ítems evaluados mediante una escala
de Likert. En la dimensión de liderazgo, se incluyeron dos indicadores: la capacidad para guiar, motivar e
influenciar a un grupo, y las conductas para buscar soluciones, gestionar cambios y dirigir un equipo. La
segunda dimensión, negociación, constó de dos indicadores que abarcaron la habilidad para lograr acuerdos
en situaciones de conflicto y la capacidad para identificar las causas y efectos de un problema y resolverlo. La
dimensión de trabajo en equipo comprendió tres indicadores que evaluaron las conductas positivas dentro
del grupo, la habilidad para resolver conflictos y la autoconciencia. Por último, la dimensión de empatía incluyó
dos indicadores que valoraron la destreza de reconocer y comprender las emociones, así como la habilidad
para ponerse en el lugar de los demás. Mientras que la escala de calificación fue ordinal.
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 Por otra parte, los indicadores de la variable de práctica educativa docente se organizaron en tres
dimensiones y 8 indicadores evaluados mediante una escala tipo Likert. La dimensión de experiencia docente
consto de tres indicadores que abordaron el enfoque en el desarrollo profesional, el enfoque de contenidos y
el enfoque en el alumno. La dimensión de naturaleza disciplinaria incluyo un indicador que evaluó las ciencias
duras. Por último, la dimensión de conocimiento pedagógico estuvo compuesta por cuatro indicadores. El
primero de ellos midió el conocimiento de las interpretaciones, el pensamiento y el aprendizaje de una
asignatura; el segundo, la concepción global de la docencia de una asignatura; el tercero, el conocimiento de
estrategias y representaciones de instrucción; y el último, el conocimiento del currículum y los materiales
curriculares. La escala de calificación será ordinal.

  Este estudio contemplo una población conformada por profesores pertenecientes a una Escuela de
Enfermería en la ciudad de Guayaquil, con una muestra no probabilística de tipo intencional, al ser
seleccionada acorde al criterio del investigador, considerando que al ser un grupo reducido se considerara el
total de la población siendo la muestra de investigación un total de 41 docentes que imparten clases en dicha
Escuela de Enfermería, con el objetivo de obtener datos más preciso al tener una muestra representativa.
Los criterios de inclusión que se tomaron en consideración fueron docentes que laboraban a tiempo parcial o
completo, que aceptaron participar de forma voluntaria; de igual manera, se excluyeron los docentes que no
respondieron a todos los ítems de los cuestionarios, y que no pertenecían a la planta docente de la escuela
de enfermería. El instrumento de recolección de datos para medir la relación entre las variables de estudio
fue la encuesta. Los instrumentos de investigación fueron validados por cinco especialistas en el campo de la
educación para solicitar los permisos y autorización para el ingreso y aplicación de la prueba estadística de
Alfa de Cronbach, obteniendo como resultado un valor de 0,83 (bueno) para la variable de habilidades
blandas y 0,84 (bueno) para la variable practica educativa docente.

  Para la aplicabilidad de las habilidades blandas se usó una modificación de los cuestionarios de Marcilla y
Calderón [19], mientras que para definir un cuestionario que mida la práctica educativa docente se tomó
como referencia la publicación de Gómez [20], las variables fueron medidas según la escala de Likert con
valores 5=Siempre, 4=Casi siempre, 3= A veces, 2= Casi Nunca y 1= Nunca; y rangos de porcentaje: Bajo 26-
61; Medio 62-95 y Alto 96-130 para habilidades blandas y  porcentaje de Malo 24-56; Regular 57-88 y Bueno
89-120 para la variable asociada a la práctica educativa docente. Los datos se procesaron en anonimato
mediante una base codificada con el programa MS Excel®. Para su posterior análisis en el software SPSS® v.
27,0, para efectos de investigación se obtuvo el consentimiento informado de la institución para recolectar los
datos detallando que la participación de los sujetos fue voluntaria, anónima, confidencial y exclusivamente
utilizada para fines investigativos y académicos.

IV. RESULTADOS

  El presente apartado muestra los resultados obtenidos de la medición de las variables de estudio posterior a
la aplicación de los instrumentos, en primer lugar, en la Fig. 2 se muestra la distribución de la muestra según
los intervalos de edad, observando una variedad en la composición demográfica de los participantes en el
estudio. Además, se aprecia que el grupo más numeroso se encuentra en el rango de edad de 25 a 35 años y
47 a 57 años, los cuales abarcan aproximadamente cada uno un tercio del total de la muestra. Estos hallazgos
sugieren la presencia significativa de docentes jóvenes, a la vez, que también representa un grupo etario de
profesionales con experiencia considerable en el ámbito laboral, aportando una perspectiva enriquecedora y
diversificada para el análisis de la investigación, lo cual fortalece la validez y la generalización de los resultados
obtenidos en la investigación.
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Fig, 2. Resultados de los datos demográficos correspondientes a edad.

  Por otra parte, en la figura 3, se describen los resultados relacionados al nivel más alto de instrucción
alcanzado por sujetos de estudio, cuyo análisis permitió reconocer que los docentes tienen una formación a
nivel de maestría, lo que representa aproximadamente el 63% de la muestra. Esto sugiere un alto grado de
especialización y experticia en sus respectivas áreas de estudio. Además, se observa que un porcentaje
significativo de docentes también ha alcanzado el cuarto nivel educativo, ya sea en especialidades o
doctorados, con un 10% y un 20% respectivamente. Esto indica un compromiso con la educación continua y el
desarrollo profesional, mientras que el 7% de la muestra podría implicar una menor presencia de docentes
con una formación más generalizada en comparación con aquellos con niveles educativos superiores.

Fig, 3. Resultados de correspondientes al nivel más alto de instrucción terminado.

  La figura 4 refleja los resultados en lo que respecta a la experiencia laboral de los docentes mostrando una
distribución diversa en cuanto al número de años de servicio. El mayor porcentaje con un 44% está
representado por docentes que tienen entre 1 y 7 años de experiencia laboral. Esto podría indicar una
presencia significativa de docentes relativamente nuevos en la profesión. Por otro lado, un 27% de los
docentes tienen 22 años o más de experiencia, lo que sugiere una proporción considerable de profesionales
con una trayectoria extensa en el campo educativo; resultados que coinciden con los obtenidos en la
distribución de grupos generacionales de la muestra de estudio. Estos resultados proporcionan una visión
integral de la diversidad de experiencia laboral dentro del cuerpo docente, lo cual podría tener implicaciones
significativas en cuanto a las variables de estudio y sus aspectos dimensionales.

Fig, 4. Resultados de correspondientes a los años de ejercicio profesional.
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  Estos hallazgos resaltan la importancia de comprender las dinámicas de la fuerza laboral docente en función
de la edad y la experiencia laboral para diseñar políticas y programas que apoyen el desarrollo profesional
continuo de todos los docentes, desde los más jóvenes hasta los más experimentados. Además, sugieren la
necesidad de estrategias específicas para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre
docentes de diferentes generaciones. La evaluación del rendimiento en la educación superior, ya que implica
la conexión entre la formación recibida y la experiencia adquirida, ambas fundamentales para la adquisición
de conocimientos que faciliten el desenvolvimiento adecuado en el entorno académico.

  En otro contexto, se analizó el potencial de las habilidades blandas en los docentes, clasificando los datos en
dos categorías: nivel medio y nivel alto. De los 41 casos válidos, el 14.6% de los participantes refiere poseer un
nivel medio, mientras que el 85.4% muestra un nivel alto de habilidades blandas. Esto sugiere que la mayoría
de los participantes tienen un grado significativamente desarrollado de habilidades blandas. En pleno siglo XXI,
estar preparados con habilidades que nos permitan adaptarnos e integrarnos a un mundo en constante
evolución, resaltando la necesidad de comprender como individuos nuestro compromiso hacia potenciar
aspectos individuales y colectivos para el desarrollo de las futuras generaciones. En este contexto, las
dimensiones de la variable habilidades blandas proporcionan datos relevantes para los objetivos de
investigación (Fig.5).
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Fig, 5. Nivel de habilidades blandas por dimensiones.

  De igual manera, la figura 5 presenta una visión intrigante de los niveles de liderazgo dentro de una muestra
de 41 individuos. En primer lugar, llama la atención que no haya ninguno en el nivel de liderazgo "bajo", lo cual
podría sugerir que el contexto en el que se evalúan los niveles de liderazgo favorezca el desarrollo de esta
habilidad. Sin embargo, no se debe descartar el grupo de individuos que se encuentra en el nivel "medio" de
liderazgo (12%), aunque son una minoría en comparación con aquellos en el nivel "alto", podría representar
individuos en proceso de desarrollo de habilidades de liderazgo. Por otra parte, los resultados del nivel de
habilidades de negociación muestran que el 15% de la muestra posee un nivel "medio" de habilidades de
negociación, aunque esta proporción es relativamente pequeña en comparación con el nivel "alto" que alcanza
el 86%, sugiere que la mayoría de los participantes son competentes en negociación y probablemente puedan
manejar eficazmente una variedad de situaciones y desafíos en su ámbito laboral.

  En lo que respecta al trabajo en equipo el nivel "medio" podría indicar que no son necesariamente expertos,
pero poseen un nivel de competencia que les permite contribuir de manera efectiva al funcionamiento del
equipo. Mientras que el 49% de la muestra exhibe un nivel "alto" y sugiere que los docentes están preparados
para colaborar y trabajar efectivamente en equipo. La dimensión empatía concluyen que el 90% de docentes
exhibe un nivel "alto"; es decir, son capaces de comprender y reaccionar ante las emociones de quienes les
rodean de manera efectiva, lo que puede ser un activo valioso en entornos de trabajo en equipo, relaciones
interpersonales y resolución de conflictos; mientras que el 10%, sugiere que este grupo necesita aun
comprender completamente las dinámicas subyacentes y las áreas potenciales de mejora en el desarrollo de
habilidades empáticas.
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 Por otra parte, se evaluó la calidad de la práctica educativa docente, permitiendo reconocer una situación
mayormente positiva debido a que el 93% de las evaluaciones se clasificaron como "buenas". Esto indica que
la gran mayoría de los docentes evaluados mostraron un rendimiento que fue percibido como satisfactorio o
superior al promedio; sin embargo, es importante notar que un pequeño porcentaje, el 7%, de las
evaluaciones se clasificaron como "regulares". Esto sugiere que existe una minoría de docentes cuyo
desempeño puede ser considerado promedio o por debajo del estándar deseado. Identificar las áreas
específicas en las que estos docentes pueden necesitar apoyo adicional podría ser crucial para mejorar su
práctica educativa en general y garantizar una educación de alta calidad y equitativa para todos los
estudiantes. La fig. 7 presenta los resultados de la evaluación de la experiencia docente donde resalta el
intervalo "regular" con un 5%, lo cual indica que existe una minoría de docentes cuya experiencia puede ser
considerada como promedio o ligeramente por debajo del estándar deseado.
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Fig, 6. Resultados de las dimensiones de práctica educativa.

  El predominio de evaluaciones clasificadas como "buenas" sugiere que la mayoría de los docentes evaluados
demostraron una experiencia docente percibida como satisfactoria o incluso superior al promedio, lo cual
sugiere una sólida base de competencia y compromiso en la enseñanza dentro del grupo evaluado. Sin
embargo, abordar las áreas de mejora identificadas en los casos "regulares" será importante para asegurar
una mejora constante en la calidad de la experiencia docente.

  De igual manera, la dimensión naturaleza disciplinaria resalta que el 34% de los casos se clasificaron como
"regulares", lo cual indica un promedio ligeramente por debajo del estándar deseado, sim embargo, la mayoría
de los casos, representan el 63% de la muestra, clasificándose como "buenos", resultado alentadores en el
marco de la dimensión naturaleza disciplinaria y la capacidad que tienen los docentes para enseñar diversas
disciplinas y aunque no hubo docente encasillados en el intervalo "malo" en términos de conocimiento
pedagógico, lo que indica una ausencia de deficiencias significativas en este aspecto. Esto sugiere una base
sólida de comprensión pedagógica entre los docentes evaluados, el 95% de la muestra está clasificada como
buena, lo cual sugiere un conocimiento satisfactorio de los principios y prácticas de enseñanza. Por lo cual, es
importante continuar apoyando el desarrollo profesional de los docentes para garantizar un avance constante
en la calidad de la enseñanza. 

  Por otra parte, para el proceso de prueba de hipótesis la presente investigación utilizo la prueba de hipótesis
Shapiro–Wilk; por tener una muestra relativamente inferior a 50 casos analizados (Tabla 1); por la tanto la
hipótesis a demostrar es la siguiente:

Ho. Los resultados del cuestionario de Habilidades blandas y práctica educativa docente tienen una
distribución normal.
Ha: Los resultados del cuestionario de Habilidades blandas y práctica educativa docente, no tienen una
distribución normal.

  Por ello, la tabla 14 muestra los resultados de las pruebas de normalidad aplicadas a las variables de
habilidades blandas y práctica educativa docente evidenciando resultados que sugieren que ambas variables
no siguen una distribución normal.
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Tabla1. Resultados de la prueba de normalidad.

*Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
Nota: Elaborado por Vinueza Kenya

  Para la variable de habilidades blandas, el valor del estadístico de Kolmogórov-Smirnov es 0,091, con un valor
“p” de 0,200 lo que indica que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de normalidad. Sin
embargo, el estadístico de Shapiro-Wilk es 0,980, con un valor “p” de 0,662, sugiere que la variable sigue una
distribución normal. Por otro lado, para la práctica educativa docente, el valor del estadístico de Kolmogórov-
Smirnov es 0,125, con un valor p de 0,106, y el estadístico de Shapiro-Wilk es 0,975, con un valor p de 0,483.
Ambos resultados indican que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de normalidad para
esta variable, por lo cual se procedió a aplicar estadística no paramétrica con el coeficiente de Rho Spearman
para el cálculo en la prueba de hipótesis.

  El análisis de la tabla 2 evidencia una correlación positiva (rho = 0,434, p = 0,005, N = 41) entre las variables
de estudio. Este resultado indica que hay una relación significativa entre las habilidades blandas y la práctica
educativa de los sujetos de estudio. Es importante destacar que la correlación es estadísticamente significativa
a un nivel de confianza del 99% (p < 0.01). admitiendo la hipótesis “Ho” planteada por el investigador. Lo cual,
nos revela que la propuesta de una modelo de inclusión de habilidades blandas fortalecerá la práctica
educativa docente de la escuela de enfermería de Guayaquil.

Tabla 2. Resultados de la Rho de Spearman.

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Nota: Elaborado por Vinueza Kenya.

  Según los hallazgos, el modelo de inclusión de habilidades blandas deberá seguir los elementos descritos en
la figura 7. 

Fig. 7. Características que deberá tener el modelo de inclusión de habilidades blandas.
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CONCLUSIONES

El análisis estadístico respalda de manera contundente la necesidad imperante de diseñar un modelo de
inclusión de habilidades blandas en la práctica educativa de enfermería. La correlación positiva encontrada
entre las habilidades blandas y la práctica educativa indica que fortalecer estas competencias influye
asertivamente en la calidad de la enseñanza. Según los datos recopilados, el 85,4% de los participantes
muestra un nivel alto de habilidades blandas, por lo que el modelo que se diseñe debe ser adaptable a las
necesidades específicas de la educación superior y centrarse en las habilidades que han confirmado ser
relevantes en el contexto de la práctica educativa de enfermería. 

1.

Los resultados mostraron que la mayoría de los individuos evaluados poseen un alto nivel de
competencias en empatía, trabajo en equipo, negociación y liderazgo. Se observó también que el nivel
medio está presente en todas las competencias, pero es mucho menos representado que el nivel alto,
particularmente en empatía y negociación. 

2.

El modelo de inclusión de habilidades blandas debe ser diseñado de manera meticulosa, incorporando
estrategias de enseñanza específicas, evaluación formativa y desarrollo profesional continuo para los
docentes. La adaptación del modelo a las características particulares de la escuela de enfermería es
crucial, considerando la diversidad en la experiencia docente e instrucción académica del cuerpo docente.
Por lo que, una validación del diseño del modelo es esencial para garantizar su efectividad y pertinencia,
permitiendo refinar y mejorar el modelo, asegurando su alineación con las mejores prácticas educativas y
las necesidades específicas de la escuela de enfermería.

3.
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