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Digital educational resources and teaching capacity in the area of religious education

Abstract.- Developing capabilities in religious education in the context of new technologies is essential for
teachers in this area. This research proposed a training plan to use digital educational resources to improve
the achievement of skills in religious education teachers. The methodology was non-experimental, descriptive,
and transversal, with a quantitative approach. The sample and population were all 30 teachers in the area of
religious education. The survey and documentary analysis sheet, which was valid and reliable, were applied to
collect the information. The results indicated deficiencies in using digital educational resources and the
achievement of capacities. The correlation of the variables is significant direct and positive, allowing the
proposal of a training plan to achieve capacities in religious education teachers using digital educational
resources.

Keywords: educational resources, teaching skills, religious education.

Resumen: El desarrollo de capacidades en educación religiosa en el contexto de las nuevas tecnologías es
fundamental para los docentes de esta área. Esta investigación propuso un plan de formación en el uso de
recursos educativos digitales para mejorar el logro de competencias en profesores de educación religiosa. La
metodología fue no experimental, descriptiva y transversal, con un enfoque cuantitativo. La muestra y
población fueron los 30 docentes del área de educación religiosa. Para recoger la información se aplicó la
encuesta y la ficha de análisis documental, válidas y fiables. Los resultados indicaron deficiencias en el uso de
recursos educativos digitales y en el logro de capacidades. La correlación de las variables es significativa
directa y positiva, lo que permite proponer un plan de capacitación para el logro de capacidades en los
docentes de educación religiosa que utilizan recursos educativos digitales.
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I. INTRODUCCIÓN

  La revolución tecnológica es uno de los medios más importantes e imprescindibles para interactuar a nivel
personal y en todas las estructuras presentes en el mundo. En este sentido, el desconocimiento de recursos
generados por las tecnologías deja al ser humano al margen del progreso y aislado de ser agente activo en la
edificación de un mundo globalizado que se aproxima a nuevos umbrales cognitivos. En este contexto, tuvo
lugar la pandemia causada por un virus proveniente de la gran familia de los coronavirus que infectan a seres
humanos y algunos animales, en este caso la infección por covid-19. La etapa de confinamiento que se dio
para evitar la propagación de la enfermedad, generó una aceleración en el uso de los recursos digitales con
los cuales se han creado nuevos conocimientos, modos, maneras y formas de relacionarse, de aprender y
enseñar. Con la pandemia la educación se vio expuesta a grandes desafíos; el paso de lo presencial a lo virtual
dejó en evidencia el deficiente conocimiento y manejo de los recursos educativos digitales [1].

 Al respecto, los investigadores Vásquez [2] y Suelves [3], señalan que el adiestramiento en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, el manejo de las herramientas y recursos educativos digitales
abren horizontes a una nueva forma de estar en el mundo, interactuar, aprender y enseñar. Estudios
realizados en la educación [3], [4], destacan la importancia de emprender un camino de transformación digital
en las escuelas para adaptarse a la realidad social y al cambio de actitudes en los docentes hacia su uso.
Además, se revela que el uso de los recursos digitales es fundamental para desarrollar capacidades en los
docentes en el área de su competencia. Asimismo, otras investigaciones [3], [2], sobre su influencia en la
enseñanza y el aprendizaje en una institución educativa señalan la relevancia de estos materiales.

  La formación integral de los estudiantes a través de metodologías innovadoras relacionadas con materiales
educativos digitales para lograr competencias, empieza por la formación docente. En ese sentido, sobresale
en las investigaciones encontradas, la elaboración de proyectos para la creación de materiales educativos
dirigidos a los docentes, con el fin de lograr competencias en el manejo de nuevas tecnologías [5], incluso en
los artículos de revisión referentes al empoderamiento de competencias digitales en los docentes se muestra
la importancia que estos tienen para lograr capacidades [6].

 Los docentes del área de educación religiosa se encuentran interpelados por el contexto de las nuevas
tecnologías, las formas de enseñar y generar logro de capacidades en los estudiantes. Por esta razón, el
propósito del estudio tuvo como objetivo principal proponer un plan de capacitación basados en el uso de los
recursos educativos digitales para mejorar el logro de las capacidades en el área de educación religiosa. El
estudio comenzó con un diagnóstico del uso de los recursos mencionados anteriormente para el desarrollo
de las capacidades. Se exploraron teorías relacionadas con la planificación, participación, aprendizaje y
desarrollo profesional de los docentes, y se diseñó un plan de capacitación fundamentado en estos recursos
con el fin de mejorar el logro de las capacidades en esta área específica.

 La investigación se asienta en las bases de la teoría conectivista que sostiene que los aprendizajes se generan
y se comparten en las conexiones que existen en el interior de una red [7]. También se destaca la teoría
constructivista sustentada por Jean Piaget y Vygotski [8], así como las teorías de la religión sostenidas por
sociólogos, filósofos y antropólogos que definen el origen y su función en la formación integral del ser
humano [9].

 Las secciones de este articulo están presentadas de la siguiente manera: la introducción plantea la
problemática y los objetivos; el desarrollo contiene el aporte de los principales teóricos sobre el estudio, la
metodología describe el proceso que se tuvo en cuenta en la investigación, los resultados presentan las tablas
y análisis de los principales hallazgos, las conclusiones recogen el alcance de los objetivos y finalmente las
referencias muestran las fuentes consultadas.
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II. DESARROLLO
 
La conectividad a internet, las múltiples plataformas virtuales, herramientas digitales y recursos tecnológicos,
permiten que los recursos educativos digitales estén accesibles a escala multidimensional, convirtiéndose en
recursos potenciales en el proceso educativo [1]. La producción de estos recursos brinda la oportunidad de
difundir el conocimiento para ser utilizado en el proceso del aprendizaje, en docentes, estudiantes e
investigadores. En la actualidad todo se va digitalizando y alojando en las bases de datos y repositorios con
acceso a los distintos grupos de interés [2].

 Los recursos educativos digitales son materiales e información que se encuentran almacenados en
ordenadores o servidores de internet y, sirven para adentrarse en aprendizajes específicos y dar solución a
inquietudes de interés tanto en alumnos como en docentes [10]. Por tanto, su relevancia radica en las
funciones específicas que estos brindan para inducir de manera efectiva el quehacer educativo y el
aprendizaje en el contexto de postpandemia.

 También es importante destacar que los recursos educativos se enfocan en crear entornos dinámicos e
interactivos con una diversidad de formatos, lenguajes, imágenes, animaciones, videos, entre otros. Estos
materiales pedagógicos digitales son adecuados para facilitar el aprendizaje, la asimilación de nuevos
conocimientos y el acceso a nuevas formas multimedia a través de la web, computadoras o dispositivos
móviles. Se convierten en herramientas valiosas para los estudiantes, ofreciéndoles contenidos útiles para
construir su aprendizaje mediante tecnologías digitales [11].

 Además, en cuanto los recursos educativos digitales, se enfatiza que estos están contenidos en los
programas informativos que son recursos que se transmiten a través de radio y televisión y presentan noticias
de interés público. Por otro lado, la comunicación virtual se define como la interacción en línea entre dos o
más personas a través de internet, permitiendo conversaciones a distancia en tiempo real o diferido. El uso de
internet facilita el intercambio de información en una red de computadoras interconectadas a nivel mundial
con un lenguaje universal[12].

 En relación con el logro de capacidades en el área de educación religiosa en docentes, se estipula que las
capacidades son entendidas como recursos que ayudan a conducirse de manera competente [13]. En ese
sentido, las competencias son características individuales que permiten que un individuo se desempeñe
positivamente en alguna actividad y, las capacidades son condiciones, habilidades, cualidades y aptitudes que
los individuos tienen para hacer frente a situaciones determinadas [14]. Se debe agregar, con respecto al área
de educación religiosa, el currículo nacional del ministerio de educación del Perú presenta dos competencias
transversales, de las cuales se desprenden las capacidades que tienen que ver con, identidad religiosa y
espiritual, persona libre y trascendente, capaz de transformar su entorno, desde la experiencia del encuentro
personal, comunitario y, la coherencia con la fe que profesan a través del proyecto personal [15].

 En correspondencia con el logro de capacidades se resalta la planificación pedagógica, participación de los
docentes en la gestión pedagógica, aprendizaje de los docentes y desarrollo de la profesionalidad. Al respecto,
los teóricos señalan los fundamentos y las tareas que el docente debe tener en cuenta para mejorar el logro
de capacidades [16]. Dentro de este orden de ideas, la planificación pedagógica consiste en diseñar procesos
para que el estudiante aprenda, es adelantarse a la labor que se va llevar a cabo, es una hipótesis de trabajo
flexible que surge del diagnóstico y, en su proceso de ejecución se tiene en cuenta la evaluación y el propósito
del aprendizaje. Es en el proceso de la planificación pedagógica, donde el docente se pregunta por los
aprendizajes que deben lograr con los estudiantes, con qué instrumentos y técnicas se va a evaluar y qué
camino seguir para desarrollar los aprendizajes [17]. 
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  En lo referente a la participación de los docentes en la gestión pedagógica, corresponde a cada país normar
los instrumentos de gestión y lineamientos para la gestión escolar de las Instituciones Educativas, teniendo
presente que los docentes tienen como responsabilidad participar activamente en la gestión pedagógica,
dado que ésta se define como la tarea coordinada de acciones y recursos que potencian el proceso didáctico
y garantizan la mejora continua de la calidad educativa [16].

  En el aprendizaje de los docentes se resalta el aspecto cognitivo, intelectual, didáctico y metacognitivo, así
como también; las capacidades, actitudes, valores, compromisos y experiencias que influyen en la forma de
enseñar y relacionarse con los estudiantes [18]. Concierne a cada país, a través del Ministerio respectivo
elaborar la guía del buen desempeño docente donde se visualice los cambios en la práctica de la enseñanza
docente, revalorando el discernimiento y experiencia pedagógicos que se enfoque en la producción del
conocimiento [19].

  En lo que respecta al desarrollo de la profesionalidad, se refiere a los procesos y prácticas relacionadas con
la formación de los profesionales que están vinculados con la práctica pedagógica de todos los actores
involucrados en la educación. Además, el desarrollo de la profesionalidad implica la formación continua del
docente, ya que los contextos actuales demandan estar preparados para afrontar las circunstancias
cambiantes, y el ámbito educativo requiere una formación permanente para lograr un desempeño profesional
efectivo [20].
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III. METODOLOGÍA

   La investigación realizada fue aplicada, teniendo un enfoque cuantitativo de diseño no experimental, por su
alcance descriptivo y por su temporalidad transversal.

 La población estuvo compuesta por 30 docentes del área de educación religiosa, la muestra fue por
conveniencia y los datos se recogieron a través de un cuestionario aplicado como encuesta de 46 ítems en
escala ordinal, en que se recogió la información de las dimensiones, programas informativos, comunicación
virtual, uso de Internet, participación de los docentes en la gestión pedagógica, aprendizaje de los docentes y
desarrollo de la profesionalidad, mientras que, para conocer el logro o alcance de las capacidades, se utilizó
una guía de análisis de contenidos de 18 ítem con la que se recabó información sobre la planificación
pedagógica.

  Además, los instrumentos fueron sometidos a la validez y confiabilidad mediante el mecanismo de juicios de
expertos. Se aplicó la “V” de Akien y se obtuvo como resultado el valor de 1,00, lo que significó que hubo total
acuerdo entre los validadores y, para la confiabilidad se empleó el Alfa de Cronbach, obteniendo como
resultado el 0,883 de correlación. Los datos se analizaron con la aplicación del paquete estadístico SPSS
versión 26. En todo el proceso se respetaron los aspectos éticos.
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IV. RESULTADOS

  Los resultados de la investigación buscan ofrecer un breve análisis sobre el uso y manejo de los recursos
educativos digitales y el logro de capacidades en el área de educación religiosa. Para este propósito, se
administró un cuestionario a 30 docentes que imparten clases en el área de educación religiosa, con el
objetivo de recopilar información relevante sobre programas educativos, comunicación virtual, uso de internet,
planificación pedagógica, participación de los docentes en la gestión pedagógica, aprendizaje docente y
desarrollo profesional. A continuación, en la Tabla 1 se observó que un número considerable de docentes no
hacen uso de los recursos digitales en su labor docente.
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   Los descubrimientos presentados están relacionados con un estudio realizado en España donde se subrayó
la importancia de apoyar a los docentes en la utilización de recursos educativos digitales [2]. Además, se
evidenció la relevancia de las nuevas tecnologías que los docentes deben tener en cuenta en el proceso
educativo para lograr mejores aprendizajes [4]. Como señala la teoría conectivista los aprendizajes se
desarrollan y se comparten a través de las conexiones que se establecen dentro de una red y son tan
importantes para interactuar y aprender [7]. La deficiencia del uso y manejo de los recursos digitales limitan la
exploración de materiales e información almacenados en computadoras o servidores de internet que facilitan
el acceso a aprendizajes específicos y brindan soluciones a inquietudes de interés a docentes y alumnos. En
efecto, son varios autores que coinciden en destacar la importancia de estos recursos educativos digitales
presentes en entornos virtuales, que son adecuados para promover el aprendizaje a través del uso de la web,
computadoras o dispositivos móviles [10].

 Como se observó en la Tabla 1, no todos los docentes poseen conocimiento ni utilizan los programas
informativos, la comunicación virtual y el internet, lo cual señala una falta de competencias para adquirir
habilidades en un entorno globalizado e interconectado que requiere dominio en el conocimiento y uso de
estas herramientas. Tanto los expertos como investigaciones previas resaltan la importancia de la gestión y
utilización de los recursos mencionados para obtener mejores resultados en la enseñanza. Por lo tanto,
resulta necesario proponer un programa de formación destinado a los docentes para mejorar el dominio de
estas herramientas y potenciar el desarrollo de capacidades en el área de educación religiosa. Las
capacidades se derivan del enfoque de competencias, y el nivel de logro representa el estado actual del
estudiante en relación con los objetivos de aprendizaje, lo que brinda al profesor información sobre la
situación real del estudiante y permite al alumno y a su familia conocer su nivel de desempeño y participar en
el logro de capacidades [13]. A continuación, se registran con los resultados de la segunda variable en la Tabla
2. 
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Tabla 1.  Evaluación de los recursos educativos utilizados de forma digital en la actividad docente.
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  Los resultados reflejan la importancia de desarrollar capacidades en el área de educación religiosa a través
de las nuevas tecnologías y el uso de recursos educativos. Asimismo, destacan la relevancia de las
competencias digitales en el desempeño de los docentes. Cada país, a través de su respectivo ministerio, debe
enfatizar la importancia de alcanzar capacidades en esta área crucial y señalar que dichas habilidades están
relacionadas con la conexión con lo trascendental, la identidad religiosa y espiritual como individuo libre en
búsqueda de lo infinito, con la capacidad de transformar su entorno a partir de la experiencia del encuentro
personal y comunitario, en coherencia con la fe que profesa a través de un proyecto personal [15].
 

  Además, es fundamental instruir sobre cómo diseñar procesos educativos que anticipen las tareas a realizar
para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Se debe destacar que los docentes tienen la responsabilidad de
involucrarse activamente en la gestión pedagógica, coordinando acciones y recursos para potenciar el proceso
educativo y garantizar una mejora continua en la calidad de la educación [16]. 

  Para lograr un óptimo aprendizaje de los docentes, es necesario implementar cambios en la práctica
docente, reevaluar el discernimiento pedagógico y la experiencia educativa centrándose en la generación de
conocimiento [17]. De esta manera, el desarrollo de la profesionalidad se construye a partir de la práctica
pedagógica y la formación continua del docente [20]. En resumen, existen docentes que están plenamente
comprometidos con el desarrollo de habilidades en el área de educación religiosa. Sin embargo, algunos
profesores aún necesitan capacitarse y comprometerse más en todo lo relacionado con la adquisición de
capacidades, mostrando deficiencias que van en contra de las propuestas de los expertos en el campo
educativo.

  A continuación, en la Tabla 3, se abordan los resultados de la planificación pedagógica, que consiste en
diseñar procesos anticipándose a las tareas que se llevarán a cabo. Se trata de una hipótesis de trabajo
flexible que surge del diagnóstico, y en su implementación se considera la evaluación y el objetivo del
aprendizaje.
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Tabla 2. Evaluación del logro de capacidades en la actividad docente en el área de
educación religiosa.
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Tabla 3. Evaluación de la planificación pedagógica en la actividad docente en el área
de educación religiosa.
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  Se observó que la mayoría de los docentes presentan una planificación pedagógica; sin embargo, cerca de la
mitad de ellos muestran deficiencias en este aspecto, lo que indica que no diseñan procesos para el
aprendizaje ni anticipan sus tareas desde el diagnóstico [17]. Durante la planificación pedagógica, el docente
debe reflexionar sobre los objetivos de aprendizaje, las técnicas de evaluación y el enfoque de enseñanza en
el aula [17].

 Las autoridades educativas de cada país deben establecer normas claras para la planificación pedagógica,
resaltando su importancia en el logro de capacidades en educación religiosa. Es necesario contar con
docentes comprometidos con la planificación pedagógica, la participación en la gestión educativa y el proceso
de aprendizaje [16].

 Finalmente, en la Tabla 4, se presentan los resultados de la correlación entre las variables de recursos
educativos digitales y el logro de capacidades en el área de educación religiosa realizada mediante el
coeficiente de Pearson, considerando que las variables responden a una distribución normal, según prueba de
Shapiro-Wilk.
  

  El coeficiente de correlación puede variar en un rango de valores de +1 a -1. Un valor de 0 indica que no hay
asociación entre las dos variables. Por otro lado, un valor mayor a 0 indica una correlación positiva, lo que
significa que a medida que aumenta el valor de una variable, también aumenta el valor de la otra. En
contraste, un valor menor a 0 indica una correlación negativa, es decir, que a medida que aumenta el valor de
una variable, el valor de la otra disminuye. 
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Tabla 4. Recursos educativos digitales y logro de capacidades en el área de educación religiosa.

 Se muestra una correlación positiva (0,518) entre los recursos educativos digitales y el logro de capacidades
en el área de educación religiosa, lo que indica que al variarse una de las variables, también se variará la otra
variable en el mismo sentido; lo cual sumado al aporte de los expertos respaldan la justificación de
implementar un plan de capacitación para docentes en el uso de dichos recursos.

 La propuesta presentada, basada en los resultados obtenidos, tuvo como objetivo principal la
implementación de talleres de capacitación sobre recursos educativos digitales para mejorar el logro de
capacidades en el ámbito de la educación religiosa. La metodología se enfocó en fomentar habilidades y
actitudes a través de la experiencia educativa y el análisis de casos reales en el entorno docente, utilizando el
método de ver, juzgar y actuar con un enfoque andragógico. Los contenidos del plan de capacitación se
estructuraron en tres talleres.
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 En el primer taller, se abordó el conocimiento y manejo de recursos educativos digitales con el fin de adquirir
un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan el uso efectivo de tecnologías digitales. Se
incluyó el uso y alcance de redes sociales como herramientas educativas, la selección y manejo de buscadores
principales en internet para mejorar la búsqueda de información pertinente, y la enseñanza de la producción y
difusión de recursos educativos digitales. Este taller es crucial para enriquecer el proceso de enseñanza,
preparar a los docentes para el mundo digital y promover habilidades que fomenten la inclusión en la
diversidad. Los componentes abordan el conocimiento tecnológico, las competencias instrumentales, las
competencias de información y comunicación, así como los aspectos legales y éticos.

  El segundo taller, se enfocó en explorar estrategias pedagógicas para lograr capacidades, centradas en la
adquisición de habilidades para planificar y organizar los aprendizajes en el área de competencia del docente.
Finalmente, en el tercer taller, se diseñaron las líneas teológicas principales relacionadas con la adquisición de
conocimientos y habilidades necesarias para enfocarse en las competencias y capacidades que busca la
formación dentro del ámbito de la educación básica regular.

  En suma, los temas de cada taller comprenden el análisis del contexto de las competencias digitales, el uso
de nuevas tecnologías en la educación, la importancia de los programas informativos, la gestión de
plataformas educativas, el uso y alcance de las redes sociales, el conocimiento y selección de buscadores
principales, así como la producción y difusión de recursos educativos digitales, estrategias pedagógicas,
planificación y organización de la asignatura, elaboración y desarrollo de las sesiones de aprendizaje y
conocimientos doctrinales y teológicos que fundamenten  los contenidos y alcances de la educación religiosa.

CONCLUSIONES

  La investigación pone de manifiesto la relevancia de los recursos educativos digitales para facilitar el
aprendizaje en un entorno globalizado e interconectado. Los docentes, al buscar alcanzar competencias y
capacidades en sus estudiantes, reconocen la importancia de estos materiales en el proceso de enseñanza.
Estos recursos permiten a los alumnos acceder a información y conocimientos de forma rápida y eficiente,
explorar nuevos temas, interactuar creativamente en el aprendizaje, aclarar conceptos y definiciones de
interés, personalizar el aprendizaje, y adaptar el contenido y actividades según las necesidades individuales de
cada alumno. Además, contribuyen al desarrollo de habilidades digitales y tecnológicas esenciales en el
mundo actual. Ante la limitada familiaridad y uso de estos materiales en los educadores, se destaca la
importancia del empleo de recursos digitales en la educación para mejorar la calidad del aprendizaje,
promover la participación de los estudiantes, personalizar la enseñanza y preparar a los estudiantes para un
mundo cada vez más digitalizado.

 Se ha identificado que no todos los educadores muestran un compromiso pleno con el logro de capacidades
en el área de educación religiosa, lo cual refleja una falta de implicación en la planificación, gestión pedagógica,
aprendizaje docente y desarrollo profesional. Esta situación se traduce en una escasa participación en la
elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión en la institución
educativa, así como en la ausencia de colaboración en la formación de equipos de trabajo y aprendizaje para
fortalecer las prácticas pedagógicas y la gestión, teniendo en cuenta las necesidades y características de los
estudiantes y el entorno, con el fin de proponer estrategias más sólidas para alcanzar las capacidades
deseadas. En este sentido, es crucial destacar que un compromiso serio por parte de los docentes en este
campo de formación conlleva a que los estudiantes desarrollen principios éticos y morales fundamentales, así
como valores como la compasión, la empatía, la solidaridad y la tolerancia, que son fundamentales para
fomentar una convivencia armónica, respetuosa y pacífica en la sociedad. Además, la comprensión de la
propia identidad religiosa, cultural y espiritual, junto con el conocimiento de la diversidad religiosa y el sentido
de trascendencia y significado, facilitan la promoción de la paz y la justicia para lograr un mundo más
equitativo, inclusivo y pacífico.
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  La falta de compromiso de un grupo de docentes con su propio proceso de aprendizaje y desarrollo
profesional es una preocupación significativa en el ámbito educativo. Los docentes tienen la responsabilidad
de impactar en la calidad educativa a través de la actualización en conocimientos y la adopción de
metodologías innovadoras. Ellos son un modelo a seguir y están llamados por vocación a la innovación, mejora
continua, así como al desarrollo y responsabilidad profesional. Esto se manifiesta en su rol de facilitadores del
aprendizaje y agentes de cambio en la sociedad. Por su parte, la carencia de formación en servicio, que
permite a los profesores fortalecer sus habilidades, competencias y capacidades para mejorar su práctica
docente, tiene como consecuencia que el educador carezca de las herramientas pedagógicas necesarias para
planificar y organizar su área de competencia. Por ello, es crucial ofrecer intervención y acompañamiento
pedagógico a los docentes, estimulando su interés en participar en un proceso de formación continua que les
permita adquirir conocimientos y habilidades para un mejor desempeño a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje, generando así impactos significativos en la educación de los alumnos.

 La implementación de un plan de capacitación enfocado en mejorar el uso de los recursos educativos
digitales para potenciar el logro de capacidades en los docentes surge a raíz del análisis de los resultados de la
investigación. Los aportes de destacados teóricos, el diagnóstico de la realidad estudiada y la relación directa,
moderada y positiva observada entre los recursos educativos digitales y el logro de capacidades en el área de
educación religiosa respaldan la importancia y necesidad de apoyar y formar a los docentes en la adopción de
nuevos enfoques pedagógicos en el contexto de la era digital. En un mundo globalizado e interconectado,
donde la información se crea y comparte de forma digital, y en que tanto la enseñanza como el aprendizaje se
están digitalizando, los docentes se enfrentan al desafío de interactuar y fomentar el aprendizaje, utilizando las
nuevas tecnologías y los recursos digitales para lograr un aprendizaje más efectivo en sus estudiantes, se hace
perentorio la actualización y formación docente. 
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I. INTRODUCCIÓN

  En el contexto actual, la inteligencia artificial (IA) ha revolucionado diversos campos, desde la industria hasta
la medicina, y la educación superior no ha sido la excepción. Entre las múltiples aplicaciones de la IA en la
educación, destaca el uso de modelos de lenguaje avanzados como la herramienta ChatGPT, desarrollado por
la empresa OpenAI. Esta herramienta, basado en la tecnología GPT-4, quien ha demostrado ser un recurso
poderoso para la generación de texto, la asistencia en la redacción y mejor avance de los procesos de
investigación. Su capacidad para comprender y generar lenguaje natural lo convierte en un recurso valioso
para académicos y estudiantes por igual [1], [2].

 La incorporación de ChatGPT en la investigación científica en la educación superior universitaria abre nuevas
posibilidades y plantea importantes interrogantes sobre su impacto y utilidad. Esta herramienta no solo puede
apoyar a los investigadores en la creación de artículos, tesis y otros trabajos académicos, sino que también
puede desempeñar un papel crucial en la enseñanza y el aprendizaje, proporcionando explicaciones,
resolviendo dudas y generando contenido educativo personalizado [3]. Al ofrecer respuestas rápidas y
precisas, ChatGPT puede actuar como un asistente virtual que complementa la labor de los docentes y facilita
el acceso a información relevante [1],[4].

  El uso de ChatGPT en la investigación científica puede mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo académico,
permitiendo a los investigadores centrarse en aspectos más críticos y creativos de sus proyectos. La
automatización de tareas repetitivas, como la revisión bibliográfica o la redacción de borradores, libera tiempo
valioso que los investigadores pueden dedicar a la formulación de hipótesis, el diseño de experimentos y el
análisis de resultados. Sin embargo, también surgen desafíos y consideraciones éticas en cuanto a la
dependencia de estas tecnologías, la precisión de la información proporcionada y la potencial
deshumanización de ciertos procesos educativos [1]. Uno de los beneficios más destacados de ChatGPT es su
capacidad para democratizar el acceso a la información y el conocimiento [5]. En contextos donde los
recursos académicos son limitados, esta herramienta puede nivelar el campo de juego, proporcionando a
todos los estudiantes y académicos la oportunidad de acceder a asesoramiento y apoyo de alta calidad [6].
Además, ChatGPT puede adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje y niveles de comprensión, ofreciendo
explicaciones detalladas o resúmenes concisos según las necesidades del usuario.

  No obstante, la integración de ChatGPT en el ámbito académico no está exenta de controversias. La
precisión y veracidad de la información generada por el modelo pueden variar, y existe el riesgo de que los
usuarios confíen ciegamente en sus respuestas sin verificar las fuentes o contrastar la información. Este
fenómeno puede llevar a la difusión de información errónea y a la formación de conocimientos superficiales.
Por ello, es crucial que los usuarios mantengan un enfoque crítico y utilicen ChatGPT como una herramienta
complementaria, no como una fuente definitiva de conocimiento [7],[8].

  En este contexto, la investigación se realizó en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del
Altiplano de Puno. El propósito principal de este estudio fue analizar las potencialidades de la herramienta
inteligente ChatGPT y su contribución a los procesos de investigación científica. Además, se propuso evaluar el
impacto en la calidad de la investigación con el uso de este recurso informático.
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II. DESARROLLO

        A. Inteligencia artificial en la investigación científica

  En esencia, la inteligencia artificial se refiere a la habilidad de una máquina o sistema informático para emular
el funcionamiento del cerebro humano. Esto implica la capacidad de recibir información en forma de datos
externos, aprender a través de un proceso de entrenamiento y, con base en ese aprendizaje, alcanzar los
objetivos previamente establecidos para su funcionamiento [9]. En la misma medida, la inteligencia artificial se
puede definir como la capacidad intrínseca de un sistema computacional para simular el funcionamiento del
cerebro humano. Esto implica que dicho sistema es capaz de recibir información externa en forma de datos,
aprender a través de un proceso de entrenamiento y, como resultado de ese aprendizaje, lograr cumplir con
los objetivos para los cuales ha sido previamente configurado y entrenado [1].

  Desde esa perspectiva, la inteligencia artificial abarca una serie de desafíos fundamentales en su desarrollo y
aplicación. Estos desafíos incluyen limitaciones en la capacidad de aprendizaje, falta de comprensión
contextual, preocupaciones éticas y sesgos, necesidad de grandes conjuntos de datos, dificultades en
interpretar datos no estructurados, limitaciones en replicar la creatividad humana, ausencia de conciencia y
emociones, inquietudes sobre seguridad y privacidad, costos y recursos, y desafíos en la interacción humano-
IA [11]. Por otro lado, la IA tiene el potencial de enriquecer la enseñanza mediante el uso de herramientas
como el análisis de datos y la exploración de textos, destacando la complejidad de la IA y la importancia
continua de la investigación y el desarrollo para superar los desafíos de la IA en el futuro, continuando y
examinando los impactos de la IA en la educación con el fin de asegurar su utilización de manera eficaz y ética
[12], [13]. En ese sentido, las oportunidades de la IA en la educación, incluyendo la evaluación del rendimiento
estudiantil, la utilización de robots educativos para analizar el aprendizaje y la identificación de factores que
hacen que las clases sean más atractivas [14].

        B. ChatGPT en la investigación científica

  ChatGPT es una herramienta innovadora que brinda asistencia tanto a los escritores como a los editores al
ofrecer sugerencias y conceptos valiosos para la elaboración de artículos que sean tanto auténticos como
fundamentados en investigaciones sólidas [1]. Su funcionamiento se basa en un modelo de lenguaje avanzado
que ha sido entrenado en una amplia variedad de fuentes de texto, lo que le permite generar texto coherente
y relevante en una amplia gama de temas. Los escritores pueden utilizar ChatGPT para obtener sugerencias,
ideas y contenido de alta calidad para sus trabajos [13]. Por otro lado, los editores pueden utilizarlo para
verificar la precisión, coherencia y calidad del contenido existente [1]. La herramienta es particularmente útil
para producir artículos auténticos respaldados por investigaciones sólidas, ya que puede proporcionar
información precisa y datos relevantes sobre diversos temas [12].

 El impacto de ChatGPT en el ámbito educativo ha generado un interés creciente como una herramienta
innovadora y una tecnología revolucionaria que está transformando la enseñanza, el aprendizaje y el apoyo a
los estudiantes en contextos académicos [15]. Este modelo de lenguaje avanzado, desarrollado por la
empresa OpenAI, ha demostrado su capacidad para ofrecer respuestas coherentes y contextualmente
adecuadas, facilitando así una interacción más dinámica y personalizada entre los estudiantes y los recursos
educativos. Varias instituciones educativas, incluidas universidades, están explorando cómo integrar esta
solución impulsada por la inteligencia artificial en sus enfoques pedagógicos [16].
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  Las virtudes de ChatGPT están siendo utilizadas para una amplia gama de aplicaciones en la educación
superior. Por ejemplo, puede ayudar en la redacción de ensayos, la generación de ideas para proyectos de
investigación y la revisión de textos académicos, mejorando así la eficiencia y la calidad del trabajo de los
estudiantes. Además, su capacidad para responder preguntas y aclarar conceptos complejos en tiempo real lo
convierte en un asistente educativo ideal, especialmente en cursos de gran envergadura donde el acceso
individualizado al profesor puede ser limitado [17].

La herramienta digital ChatGPT, está basado en el modelo GPT-4 desarrollado por OpenAI, utiliza redes
neuronales transformadoras que se entrenan con grandes volúmenes de datos textuales para generar
respuestas coherentes y contextualmente adecuadas. Este modelo emplea el algoritmo de aprendizaje
profundo conocido como Transformador, que se destaca por su capacidad para manejar dependencias a
largo plazo en el texto y generar respuestas de alta calidad a partir de las entradas proporcionadas por los
usuarios.

 El uso de ChatGPT también está siendo evaluado en términos de su impacto en el aprendizaje personalizado.
La IA puede adaptar sus respuestas y sugerencias en función del nivel de conocimiento y estilo de aprendizaje
del estudiante, ofreciendo una experiencia de aprendizaje más adaptativa y efectiva. Esto es particularmente
útil en entornos de aprendizaje a distancia y en línea, donde la personalización del contenido educativo puede
marcar una diferencia significativa en el compromiso y el éxito del estudiante [18].

 No obstante, la integración de ChatGPT en la educación superior no está exenta de desafíos y
consideraciones éticas. Las instituciones deben abordar cuestiones relacionadas con la precisión y veracidad
de la información proporcionada por la IA, así como los riesgos asociados con la dependencia excesiva de
estas tecnologías. Es fundamental garantizar que los estudiantes desarrollen habilidades críticas y analíticas y
que utilicen ChatGPT como una herramienta complementaria, no como un sustituto del pensamiento
independiente [7],[8].
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III. METODOLOGÍA

  El estudio utilizo el método hipotético – deductivo, enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño pre
experimental. La población estuvo compuesta por 36 estudiantes del II semestre de la Maestría en
Investigación y Docencia Universitaria de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano,
Puno – Perú. La muestra se determinó por medio del muestreo no probabilístico por conveniencia, siendo la
muestra el total 36 estudiantes del II semestre de la Maestría en Investigación y Docencia Universitaria de la
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno – Perú, a quienes se realizó la prueba de
entrada y salida aplicando la inteligencia artificial ChatGpt en la formulación de proyectos de investigación
científica. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que utilizó el estudio es la técnica observación
e instrumento lista de cotejo.

  La investigación se realizó en 4 sesiones, cuyos tópicos fueron el título de la investigación, planteamiento del
problema, formulación del problema, objetivos e hipotesis de investigación, marco teórico, antecedentes,
metodología y matriz de consistencia lógica del proyecto de investigación científica. En la primera sesión se
aplicó pre test y en la última sesión se aplicó el post test con la finalidad de ver los efectos del IA ChatGpt en la
formulación de proyectos de investigación científica en la Maestría en Investigación y Docencia Universitaria
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno – Perú.
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 La tabla 1 presenta los resultados descriptivos de los efectos del ChatGPT en la formulación de proyectos de
investigación científica antes y después de su aplicación. En el Pretest, la mayoría significativa de los
participantes se clasificó en el nivel bajo, reflejando una habilidad limitada en la formulación de proyectos de
investigación antes de la intervención. Sin embargo, tras la utilización de ChatGPT, se evidencia una
transformación notable en el postest, con una ausencia total de participantes en el nivel bajo y un incremento
considerable en los niveles regular y alto. Estos resultados sugieren que ChatGPT no solo mejora la
competencia de los estudiantes en la formulación de proyectos de investigación científica, sino que también
promueve un avance significativo en su desempeño académico. La reducción en el nivel bajo y el aumento en
el nivel alto indican que ChatGPT es una herramienta eficaz para desarrollar habilidades críticas en la
investigación científica, destacándose como una intervención pedagógica efectiva que potencia las
capacidades investigativas de los estudiantes.
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   Para analizar los datos se utilizó el software SPSS® versión 28 con el cual se pudo realizar el análisis
descriptivo mediante tablas de frecuencia, así como el contraste de hipótesis a través de la prueba no
paramétrica Wilconxon porque el estadístico Shapiro-Wilk (N<50) demostró que la muestra no sigue una
distribución normal.
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IV. RESULTADOS

        A. Pretest y postest de ChatGPT en la investigación científica

  En la educación superior universitaria, la investigación científica es una piedra angular para la generación de
conocimiento y el desarrollo de nuevas teorías y prácticas. Sin embargo, los investigadores a menudo
enfrentan desafíos significativos, como la gestión eficiente del tiempo, la calidad de la redacción académica y el
acceso a información relevante y actualizada. En este escenario, el ChatGPT se presenta como una solución
potencial para mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo académico, proporcionando asistencia en la
generación de ideas, la estructuración de textos y la revisión de la literatura. 

Tabla 1. El ChatGpt en la investigación científica.

Tabla 1. El ChatGpt en la investigación científica.

  Los resultados de la estadística descriptiva de la tabla 2 revelan una mejora significativa en las puntuaciones
de los participantes después de la intervención con ChatGPT. Antes de la intervención, los resultados del
pretest muestran una media baja, indicando que la mayoría de los estudiantes tenía una capacidad limitada
en la formulación de proyectos de investigación científica, evidenciado en los percentiles 25, 50 (mediana) y
75, todos en el nivel más bajo posible. En contraste, los resultados del postest muestran un aumento notable
en la media, alcanzando un nivel mucho más alto. Los percentiles 25, 50 y 75 en el valor máximo sugieren que
una proporción significativa de los participantes logró las puntuaciones más altas posibles. La consistencia en
las altas puntuaciones del postest indica una mejora general en las habilidades de los participantes y una
reducción en la variabilidad de las puntuaciones, demostrando que la intervención fue efectiva en elevar el
nivel de competencia de todos los estudiantes de manera uniforme.
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  Los resultados de la prueba de Wilcoxon, presentados en la tabla 3, muestran que la intervención con
ChatGPT tuvo un impacto positivo y significativo en la formulación de los proyectos de investigación científica.
La ausencia de "rangos negativos" indica que ningún estudiante experimentó una disminución en sus
habilidades tras la intervención, lo cual es notablemente positivo. Además, 35 de los 36 estudiantes mostraron
mejoras, con un rango promedio de 18, reflejando un avance sustancial en sus habilidades. Por otro lado,
existe 1 empate que significa que el estudiante no muestra ni mejora ni declive, subraya la efectividad general
de la intervención. 
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Tabla 3. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon.
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        B. Prueba estadística de ChatGPT en la investigación científica en la educación superior universitaria

  La prueba estadística de Wilcoxon es esencial para detectar mejoras significativas en los resultados de las
pruebas "pretest" y "postest" en investigaciones científicas. En este estudio, la aplicación de esta prueba reveló
los siguientes resultados:

CONCLUSIONES

 El uso de ChatGPT en el proceso de formulación de proyectos de investigación científica en la educación
superior universitaria ha tenido un impacto significativamente positivo, facilitando a los estudiantes y
académicos la elaboración de proyectos de investigación. En cuanto a la calidad de la investigación con
ChatGPT, los estudiantes mejoraron en la estructuración y formulación de proyectos, y demostraron mayor
profundidad en análisis y argumentación. La herramienta digital ChatGPT proporcionó respuestas y
sugerencias contextualmente adecuadas, ayudando a una comprensión más profunda de los temas. Fomentó
un aprendizaje significativo permitiendo la interacción en tiempo real para aclarar conceptos complejos. Las
evaluaciones de los proyectos antes y después de la intervención, mostraron que la investigación científica con
ChatGPT fueron más coherentes, detallados y mejor estructurados, reflejando una mejora en la calidad de la
investigación y un aprendizaje más profundo.
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Abstract.- School stress is present at many educational levels and can represent a problem when achieving
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muestra de 245 estudiantes, a los que se aplicó la escala de autoeficacia académica y el inventario cognitivo
sistémico (SISCO) para determinar la posible relación entre estas variables. Los principales hallazgos revelaron
que el estrés escolar tiene una débil relación positiva con el estrés académico, debido a que, para lograr
resultados satisfactorios en el rendimiento académico, debe existir una adecuada autoeficacia académica, lo
que amerita esfuerzo y compromiso por parte del estudiante, lo que provoca situaciones estresantes,
inevitables para el logro de los objetivos.
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I. INTRODUCCIÓN

  Los vertiginosos cambios provocados por la globalización exigen un crecimiento profesional en ciencia y
tecnología. De esta manera, el entorno educativo también se ve afectado por estos avances, pues los
educadores deben actualizar constantemente sus métodos y estrategias para ayudar a los alumnos a adquirir
los conocimientos y desarrollar habilidades necesarias para mejorar su calidad de vida, estos cambios tienen
efectos desfavorables que provocan ansiedad, agotamiento mental y estrés para ambas partes, tanto
docentes como estudiantes. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, afirma que el estrés puede
estar provocado por diversos factores, como los retos personales, la ansiedad ante el futuro, la presión por el
rendimiento académico y los problemas de aprendizaje [1]. También es conocido que, para estar a la
vanguardia de estos cambios, muchas veces los estudiantes son recargados con exceso de tareas escolares
que deben realizar en casa, y a menudo se enfrentan a circunstancias difíciles, sobre todo cuando hay dudas
del tema o no se han comprendido apropiadamente las clases, y una vez en casa ya no cuentan con el apoyo
del docente para aclarar sus dudas.

  La falta de ayuda para realizar tareas escolares puede contribuir al estrés académico, que a su vez puede
llevar a los estudiantes a procrastinar, un comportamiento que adoptan como mecanismo para afrontar el
estrés relacionado con las tareas, ante esto el alumno simplemente ignora sus actividades educativas, y como
consecuencia de estas circunstancias estresantes disminuye su autoeficacia académica y lo conduce al bajo
rendimiento escolar. Las crecientes presiones académicas podrían explicar el alto índice de estrés que
experimentan los alumnos; las evaluaciones continuas, la abundancia de deberes y la falta de tiempo para
terminar las tareas son las principales fuentes de estrés [2].

  En algunas regiones, el estrés se asocia a un bajo rendimiento académico, lo que provoca sentimientos de
ansiedad, nerviosismo y abandono, estas condiciones de estrés, a menudo se ven agravadas por las
exigencias que los profesores imponen a los alumnos cuando realizan sus presentaciones orales, las
actividades en clase que no logran entregar al docente porque no tienen tiempo suficiente para terminarlas, o
cumplir con sus tareas elaboradas en casa. Otro aspecto a tener en cuenta son las estrategias pedagógicas y
didácticas carentes de una metodología dinámica y activa, dando pasoa la apatía, cansancio y desinterés en el
alumno, que pueden convertirse en distracción y falta de atención durante la clase, consecuentemente, en
casa el alumno tiene dificultades para realizar las tareas propuestas por el docente porque no comprendió las
explicaciones dadas por el educador, estos estresores debilitan su autoeficacia académica y dificultan su
aprendizaje.

        A. El contexto ecuatoriano

 En Ecuador, los educadores utilizan distintos enfoques pedagógicos para vigorizar e inspirar a los estudiantes,
buscando estrategias para eludir la presión escolar y obtener excelentes resultados académicos, además, el
Instituto Nacional de Evaluación Educativa – INEVAL, mediante las pruebas SER Estudiante, evalúa destrezas y
competencias en áreas del conocimiento de ciencias naturales, matemáticas, lengua y literatura, y ciencias
sociales, en escala cuantitativa de 400 a 1000 puntos, donde el nivel mínimo de desempeño es 700, sin
embargo, entre sus conclusiones menciona, que el grado mínimo de competencia y destreza no se alcanza en
determinados ámbitos del conocimiento, pero apenas se supera en otros  [3]. Estas conclusiones pueden ser
preocupantes si se desea asegurar la calidad de la educación y el bienestar estudiantil.
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  Las interacciones armoniosas entre profesores y alumnos pueden actuar como factores mediadores entre el
estrés académico y la autoeficacia académica, en este ambiente, los alumnos se sienten cómodos
compartiendo sus pensamientos y emociones, lo que aumenta su confianza para participar en clase, hacer
preguntas y aclarar cualquier confusión que puedan tener sobre conceptos que les cuesta entender, para
lograrlo es necesario mediar actividades que fomenten las habilidades socioemocionales e incorporen
metodologías cooperativas que incentiven la curiosidad y el interés por el aprendizaje, a su vez evitar el
cansancio mental y la apatía, que perjudican la función cognitiva. En este sentido, se destaca que para que los
alumnos adquieran empatía, confianza, responsabilidad, respeto y compromiso en clase, hay que fomentar
lazos proactivos entre profesores y alumnos, dado que el aprendizaje es un conjunto de interacciones
sociales, emocionales y psicológicas [4].   

  Para descubrir cómo se relacionan el estrés y la autoeficacia académicos, es necesario reconocer el valor
práctico del estudio, ya que ayudará a desarrollar programas para identificar, prevenir y gestionar el estrés
académico, así como para potenciar la autoeficacia escolar, de esta manera, la relevancia social se fomenta
por la contribución de la comunidad educativa y la información necesaria para reducir el estrés escolar a
través de medios innovadores y proactivos que mejoren el aprendizaje.

II. DESARROLLO

 El estrés académico es una respuesta emocional y física que experimentan los estudiantes ante las
demandas y presiones del entorno educativo. Estas exigencias pueden incluir la acumulación de tareas, la
proximidad de exámenes, las expectativas de los profesores y la competencia con compañeros. Aunque un
cierto nivel de estrés puede ser motivador y ayudar a los estudiantes a rendir mejor, cuando se vuelve
excesivo o crónico, puede tener efectos negativos en la salud mental y física, afectando su rendimiento
académico y bienestar general. Este tipo de estrés se manifiesta de diversas maneras. Los estudiantes pueden
experimentar ansiedad, insomnio, fatiga, irritabilidad y dificultades para concentrarse. Además, el estrés
académico puede desencadenar respuestas físicas como dolores de cabeza, problemas digestivos y
debilitamiento del sistema inmunológico, lo que aumenta la susceptibilidad a enfermedades. Estos síntomas
no solo interfieren con la capacidad de aprender y retener información, sino que también pueden llevar a un
ciclo de bajo rendimiento y mayor estrés, creando una espiral negativa difícil de romper.

  Las causas del estrés académico son multifactoriales, entre ellas, destacan la presión para obtener altas
calificaciones, las expectativas familiares, la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo para el ocio y la
relajación. Además, las características personales, como la autoexigencia, el perfeccionismo y las habilidades
deficientes de gestión del tiempo, pueden exacerbar el estrés. El entorno educativo también juega un papel
importante, ya que un ambiente competitivo, la falta de apoyo emocional y un currículo excesivamente
demandante pueden intensificar las sensaciones de agobio en los estudiantes. Por tanto, es crucial que las
instituciones educativas, junto con los profesores y las familias, reconozcan la importancia de gestionar
adecuadamente el estrés académico. Estrategias como la enseñanza de habilidades de manejo del tiempo, la
promoción de técnicas de relajación, y la creación de un entorno de aprendizaje más flexible y comprensivo
pueden ayudar a mitigar sus efectos. Además, fomentar una comunicación abierta y ofrecer apoyo psicológico
son esenciales para que los estudiantes aprendan a manejar el estrés de manera saludable, permitiéndoles
no solo alcanzar sus metas académicas, sino también mantener un equilibrio emocional y personal en su vida
cotidiana.
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  Estudios previos han revelado que una serie de factores, como la abundancia de tareas escolares, la falta de
comprensión de algunos temas de aprendizaje, las aulas con exceso de estudiantes, el ruido constante de las
actividades extraescolares contribuye a incrementar síntomas de estrés y estrategias para afrontarlo, como el
aburrimiento, la distracción y comportamiento disruptivo (Fig. 1). De esta manera, el estrés es el resultado de
la tensión emocional provocada por la disminución del rendimiento académico del alumno; para ayudar al
estudiante a consolidar su conocimiento, por tanto, se requiere incluir actividades creativas y motivadoras [5],
[6]. Entre los elementos comprometidos por el estrés académico destaca la autoeficacia, un determinante
significativo de la responsabilidad, la perseverancia, el rendimiento académico y la disciplina de los alumnos
[7]. 
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  Los estudios han indicado una relación importante entre el estrés escolar y la autoeficacia académica. Al
medir la frecuencia del estrés escolar, se han observado altos niveles de estrés en los estudiantes, por tanto,
se deben incluir programas de apoyo emocional para ayudar a gestionar el estrés, prevenir daños en la salud
y mejorar el bajo desempeño de académico [8], de forma similar, otros autores [9] afirman, que el estrés se
encuentra significativamente vinculado al bienestar mental de los alumnos, algunos estudiantes presentan
mayores niveles de estrés que los demás, causado por las actividades académicas, por lo tanto, es necesario
brindar apoyo y contención emocional a los estudiantes. Los estudios previos han demostrado que las
principales materias que causan estrés son aquellas relacionadas con la matemática y la física, y que el
cumplimiento de diversa variedad de tareas ocasiona la mayor ansiedad en los estudiantes.

  Se ha observado que las diferentes medidas para evitar el estrés académico incluyen aquellas que ameritan
distracción, entretenimiento, y momentos de compartir entre amigos [10]. Además, las actividades
extracurriculares son también un mecanismo para alternar las actividades académicas, y fomentar un
equilibrio saludable entre las responsabilidades académicas y el bienestar personal. Estas actividades, como
deportes, arte, música, o participación en clubes estudiantiles, no solo permiten a los estudiantes despejar la
mente y reducir la tensión acumulada, sino que también promueven el desarrollo de habilidades sociales y
emocionales, incrementando su resiliencia frente al estrés.

  Asimismo, es importante que los estudiantes aprendan a gestionar su tiempo de manera efectiva, dedicando
momentos específicos para el estudio, pero también asegurando tiempo para el descanso y la recreación.
Técnicas como la planificación semanal, el establecimiento de prioridades, y la división de tareas en
segmentos más manejables pueden ayudar a reducir la sensación de estar abrumado. Además, el apoyo
emocional de amigos, familiares y mentores puede ser clave para superar momentos de alta presión,
proporcionando un espacio seguro para expresar preocupaciones y recibir consejos constructivos.
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fig.1. Factores que contribuyen al estrés. 
Fuente: Generado con Dall-E.



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

Vol. 28, Núm. 125, (pp. 25-34)

  La comunicación entre compañeros durante el desarrollo de las actividades en clase es un predictor
significativo de la autoeficacia académica, en este entorno la expresión oral es un factor clave para determinar
la mejora del rendimiento académico, además, la comunicación entre compañeros también aumenta la
confianza de los alumnos, fomenta la participación y la interacción con los profesores y otros estudiantes.
También, la comunicación es crucial para fomentar la confianza y compartir conocimientos, lo que beneficiará
y repercutirá positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes [11]. En efecto, se ha observado
que los estudiantes que colaboran entre sí para construir actividades en clase desarrollan confianza en sí
mismos y hacen preguntas al profesor para aclarar cualquier confusión que puedan tener.

  Cuando los estudiantes ganan confianza en sí mismo, despiertan la atención, se mantienen motivados y
concentrados durante la clase, desarrollan autoconfianza y son capaces de identificar qué situaciones
despiertan su interés y su curiosidad, lo cual es importante para su comprensión y aprendizaje. Algunos
aspectos de los procesos cognitivos de los alumnos, como el aprendizaje, la creatividad y la atención, se
observan cuando ellos participan en actividades relevantes, por tanto, los docentes deben utilizar técnicas
para conseguir que los alumnos distraídos participen activamente en el aprendizaje [12]. 

  Es importante resaltar que la excelencia académica se alcanza cuando los alumnos cumplen sus objetivos,
que incluyen mejorar su rendimiento escolar o sus calificaciones, destacar entre sus compañeros, ser
responsables, llegar a tiempo y cumplir las normas escolares, entre otras cualidades que los cualifican para
este concepto, por tanto, la excelencia académica se predice mediante la atención y la comunicación eficaz
entre los alumnos y el docente. Para ello es importante adoptar comportamientos positivos como la
comunicación asertiva, la motivación y buenos hábitos de sueño, y evitar los aspectos negativos que
desencadenen el estrés escolar para mejorar el rendimiento académico [13]. 
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III. METODOLOGÍA

  Este estudio fue de enfoque cuantitativo, de corte transversal, a nivel correlacional con un diseño no
experimental. La muestra fue conformada con 245 alumnos de un colegio público, elegidos mediante
muestreo probabilístico estratificado, de ambos sexos, con edades entre 14 y 18 años dispuestos a participar
en la encuesta. En la tabla 1 se presentan los criterios utilizados para la selección de la muestra.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión.
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Tabla 2. Factores del cuestionario de Humberto Blanco [14].
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  La técnica para recolectar los datos de autoeficacia académica fue la escala de autoeficacia académica de
Humberto Blanco [14] (tabla 2), de 13 ítems en escala de Likert, la fiabilidad por Alfa de Cronbach fue de 0,80;
la consistencia interna en Spearman Brown fue de 0,944.

  Para medir las fuentes que ocasionan el estrés académico, se aplicó el Inventario Sistémico Cognoscitivista de
Arturo Barraza [15], de 21 ítems; se confirmó la valoración mediante estadígrafo de Aiken; el coeficiente de
relación, claridad y relevancia fue 0,833, la fiabilidad por Cronbach 0,887, el coeficiente de confiabilidad
Spearman Brown 0,902.
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Tabla 3. Factores del cuestionario de Humberto Blanco [14].

IV. RESULTADOS

  Los resultados mostraron que el estrés académico de los alumnos tiene un nivel medio en un 44% y bajo con
un 41%, y que un 15% declara niveles altos de estrés. Esto indica que 145 alumnos del nivel medio y alto
encuentran incómodas las actividades escolares, ellos muestran estrés académico al preocuparse por sus
calificaciones o sus tareas escolares en respuesta a las exigencias de rendimiento académico de los
profesores. Por el contrario, 100 alumnos de nivel bajo perciben las actividades académicas como ventajosas
para sus intereses y, como proceso natural, se ajustan a las exigencias del entorno. También responden
adecuadamente a los distintos requerimientos que encuentran en proceso de aprendizaje, como tareas,
exámenes, actividades en clase, presentaciones y exposiciones orales. Además, estos estudiantes perciben
eventos y situaciones que generan estrés en el ámbito académico, pero son capaces de desarrollar estrategias
de afrontamiento como solicitar mejorar sus actividades con bajas calificaciones y acudir al Departamento de
Consejería Estudiantil, para pedir guía en técnicas de estudio, que reducen el malestar.

  También se observó que las estrategias de afrontamiento tienen mayor medida, con una media de 17,25 y
desviación estándar de 9,605; en los estresores como la falta de comprensión y la falta de tiempo para
desarrollar las actividades, la media fue de 15,10 y desviación estándar de 8,199; mientras que los síntomas
como cansancio mental y apatía tuvieron una media más baja de 11,98 y desviación estándar de 8,706. 

  Los resultados de autoeficacia académica oscilaron entre medio y alto, presentando una autoeficacia que
tiende a excelente. Se observó también que existe un nivel medio que representa el 51% de los participantes,
es decir, 124 estudiantes consideran que, aunque las actividades y tareas sean complejas tienen la voluntad y
la persistencia para completarlas y ejecutarlas efectivamente. Por otra parte, el 47% de los alumnos se sitúa en
el nivel alto, es decir, 116 alumnos que ven los problemas difíciles como retos que hay que superar,
desarrollan una gran afinidad en las actividades en las que participan y tienen una gran responsabilidad para
mejorar su desempeño e intereses. Sin embargo, 5 alumnos muestran poco interés por mejorar y escasa
dedicación a las actividades escolares, lo que constituyen el 2% que se encuentran por debajo de lo esperado.
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  Las dimensiones de autoeficacia académica mostraron que los alumnos perciben un nivel muy aceptable de
rendimiento en sus tareas escolares, como lo demuestra su atención a las actividades en clase, las tareas en
casa, y su excelencia en la participación tanto individual como en grupo. La media para la atención fue de
16,19, con una desviación típica de 2,99, y la media para la excelencia fue de 13,16, con una desviación típica
de 2,37. La media para la comunicación fue de 10,07, con una desviación típica de 2,49, lo cual evidencia poca
fluidez en el diálogo.

  Mediante Rho Spearman se encontró una relación entre la autoeficacia académica y el estrés escolar en
estudiantes, dada la asociación débil y positiva entre el estrés escolar y la dedicación de los estudiantes por
elevar su autoeficacia académica (Sig. 0,04 menor que 0,05 y Rho positivo 0,182).

CONCLUSIONES

  Los resultados del estudio mostraron que la autoeficacia académica y el estrés escolar se sitúan en un nivel
alto y medio, respectivamente. Esto sugiere que los alumnos que se esfuerzan más en sus estudios
obtendrían mejores resultados académicos. En consecuencia, los alumnos que dan prioridad al proceso
formativo desarrollan conocimientos reales, se implican en un aprendizaje significativo y obtienen mejores
calificaciones.

  Es significativo señalar que el análisis del coeficiente de correlación de Spearman muestra un vínculo Rho
positivo leve de 0,182 entre y el estrés escolar y la autoeficacia académica; por tanto, la autoeficacia crece en
proporción al estrés escolar. Los resultados positivos están garantizados siempre que el alumno se esfuerce
más durante el proceso de aprendizaje. Es importante señalar que el esfuerzo estudiantil ha permitido
grandes resultados a lo largo de la historia, permitiendo un aprendizaje significativo y valioso para diferentes
profesiones.

  Es importante enfatizar que, los docentes deben implementar estrategias y técnicas de enseñanza para
reducir el efecto del estrés estudiantil y promover metodología dinámica y activa con la finalidad de mejorar la
comprensión y construcción del conocimiento en el estudiante. Sería prudente coordinar las actividades de
manera que el estudiante pueda disfrutar del tiempo libre, de sus familiares y amistades, de manera que las
actividades académicas puedan llevarse en consonancia con las otras.
 

  Además, la promoción de una cultura escolar que valore el bienestar emocional del estudiante es clave para
optimizar el aprendizaje. Esto incluye la creación de entornos de apoyo en los que los estudiantes se sientan
seguros para expresar sus inquietudes y manejar sus niveles de estrés. Programas de asesoramiento, talleres
de manejo del estrés y la inclusión de prácticas de concientización pueden ser herramientas eficaces para
ayudar a los estudiantes a equilibrar su carga académica con su bienestar personal.

  Es esencial que tanto los estudiantes como los docentes comprendan que un nivel moderado de estrés
puede ser motivador, pero debe ser gestionado adecuadamente para evitar efectos negativos. Los docentes,
al estar en la primera línea del proceso educativo, juegan un papel crucial en la identificación de signos de
estrés excesivo y en la intervención temprana. Esto no solo ayuda a prevenir el agotamiento académico, sino
que también contribuye a la creación de una experiencia educativa más enriquecedora y equilibrada para los
estudiantes.
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I. INTRODUCCIÓN

 La educación a nivel mundial se encuentra en constantes desafíos, debido a los nuevos enfoques de
aprendizaje y las nuevas tecnologías, así como a los cambios sociales y las tendencias en las nuevas
generaciones. En el ámbito universitario se debe hacer énfasis en las metodologías vinculadas al proceso de
enseñanza, principalmente cuando se imparte al estudiante adulto [1]. Para construir las competencias es
importante, que el docente cuente con conocimientos actualizados que le permitan diseñar actividades que
atiendan un problema específico. En este sentido es importante que el docente esté preparado con
conocimientos, habilidades y actitudes, así mismo, debe conocer las estrategias metodológicas que permitan
al estudiante analizar su propio proceso de aprendizaje, logrando desarrollar una evaluación de su recorrido y
del logro alcanzado [1], [2].

  Cada vez son más los estudiantes mayores de 25 años que se inscriben a una universidad que han cursado
alguna carrera técnica, universitaria o buscan una segunda especialidad [3]. Razón por la cual es importante
que hoy en día los docentes universitarios tengan las competencias idóneas en educación andragógica ya que
la tendencia ha cambiado, cada vez son más las personas que buscan salir adelante y estudiar una carrera en
la universidad, pero la forma como ellos aprenden es diferente. En este sentido, la universidad debe tener un
staff de profesionales competentes para satisfacer las necesidades de los estudiantes adultos.

  Los estudiantes adultos tienen una motivación que les permite resolver algún problema que se le presente
en la vida, por tanto, se consideran tres características fundamentales; la primera es que los alumnos están
dispuestos a cumplir sus objetivos, la segunda es que están orientados a la actividad, es decir encuentran las
circunstancias para hacerlo ya sea mediante un curso u otros, la tercera es que abarca alumnos orientados al
aprendizaje, aquello que constantemente están buscando aprender, bien sea mediante lecturas, programas
de televisión y viajes [4]. También es importante que el profesor andragógico tenga en consideración que los
seres humanos están en constante evolución y mejora; por lo tanto, es crucial brindar a los adultos la
oportunidad de mantenerse al ritmo de los cambios y avances tecnológicos, esto implica capacitar a los
adultos para comprender estas transformaciones y asumir la responsabilidad que conlleva el proceso de
cambio, así como prepararlos para el trabajo, actualizando sus conocimientos y habilidades [5], [6]. 

  Estudios previos revelan que en las instituciones de educación superior no se brindan capacitaciones en
andragogía, esta consiste en la educación que dirigida a personas adultas que tienen una motivación de
estudiar [2]-[7]. Por ello, es necesario priorizar en fortalecer las competencias de los docentes universitarios
que más allá de los conocimientos propios de la carrera de estudio, se requieren habilidades y actitudes para
el tratamiento con personas mayores, que han retomado la educación y que tienen características propias y
particulares. En este sentido, el propósito de este trabajo fue plantear una propuesta de capacitación en
andragogía para mejorar las competencias docentes universitarias. La investigación se asienta en las bases de
la teoría andragógica donde se analizan y consideran diferentes dimensiones como la autonomía del
aprendizaje, la experiencia previa de los adultos, la motivación intrínseca, la relevancia de los contenidos en la
vida cotidiana, y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos [6].  El modelo andragógico propone
que los adultos asuman la responsabilidad de gestionar su propio proceso de aprendizaje a lo largo de toda
su vida, sintiendo la motivación de mejorar la calidad y dominar los métodos que les permitan ser gestores
autónomos de su aprendizaje [7].

 Este documento se organiza de la siguiente forma: la introducción expone la problemática y los objetivos; en
el desarrollo se incluyen las contribuciones de los principales teóricos en relación con el estudio, la
metodología explica el proceso seguido en la investigación, los resultados exponen las tablas y el análisis de
los hallazgos más relevantes, las conclusiones evalúan el cumplimiento de los objetivos y, por último, las
referencias enumeran las fuentes consultadas.
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II. DESARROLLO

  La andragogía se orienta hacia adultos que tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos,
cuestionar y, en algunos casos, mejorar las enseñanzas recibidas; este proceso de aprendizaje implica un
enfoque técnico y teórico por parte del educando, lo que permite una atención especial a ejemplos y
características auténticas de la vida proporcionadas por el docente; esto, a su vez, facilita respuestas más
precisas y pertinentes para el estudiante adulto [8]. Parte del supuesto de que las actividades educativas
estén estructuradas, permitiendo que cada individuo se adapte al sistema y las normas de formación y
capacitación. Estas normas se fundamentan en las experiencias previas y en la jerarquía del conocimiento [9].
 

  La educación para adultos está fundamentada en las personas que por decisión propia desean completar su
formación profesional o empezar una nueva formación, que les proporcione los conocimientos necesarios
según sus intereses [10]. Las personas mayores que deciden iniciar una vida académica suelen tener grandes
motivaciones para el estudio, y son los docentes quienes deben tener las competencias para aprovechar
oportunamente esta motivación. La andragogía es un tema en constante evolución y este desarrollo
contribuye a mejorar las prácticas fundamentales para la sociedad, como el continuo aprendizaje a lo largo de
toda la vida [11], [12]. La metodología andragógica se presenta como un enfoque de aprendizaje dirigido a los
docentes, abarcando un conjunto de habilidades y una expansión de conocimientos y competencias para la
investigación en el ámbito de la educación de calidad, este enfoque promueve el descubrimiento y la
responsabilidad con las necesidades económicas y sociales del país [8]. Además, la aplicación de la
metodología en andragogía debe ser bien orientada a través de un facilitador con la experiencia suficiente
para poder guiar, lo cual no significa que disminuya el papel del docente como lo conocemos
tradicionalmente; pues, al contrario, el educador tiene que ser más integral para poder interactuar de forma
eficaz [13]-[15].

  El profesor andragógico debe tener en consideración que los seres humanos están en constante evolución y
mejora; por lo tanto, es crucial brindar a los adultos mayores la oportunidad de mantenerse al ritmo de los
cambios y avances tecnológicos, esto implica capacitarlos para comprender estas transformaciones y asumir
la responsabilidad que conlleva el proceso de cambio, así como prepararlos para el trabajo, actualizando sus
conocimientos y habilidades [16]-[20]. Los estudios previos también muestran que el estudiante mayor
(andragógico) tiende a ser más autodirigido, valorando el aprendizaje práctico y contextualizado que se puede
aplicar de manera inmediata a su vida personal o profesional, y se beneficia especialmente de enfoques
educativos que reconocen y aprovechan su experiencia previa como un recurso clave en el proceso de
aprendizaje.

III. METODOLOGÍA

   La investigación fue aplicada, con un enfoque cuantitativo, utilizando el diseño no experimental, clasificación
transversal, descriptiva. La población estuvo conformada por 386 docentes, con una muestra de 193. La
técnica que se utilizo fue la encuesta, esto permitirá hacer un análisis sobre las competencias docentes y
como instrumento se utilizó el cuestionario con 33 preguntas. Así mismo se realizó la prueba de confiabilidad
haciendo uso del factor estadístico Alfa de Cronbach y la V de Aiken, obteniendo un resultado de 1,
demostrando la confiabilidad del instrumento. La encuesta estuvo compuesta por las dimensiones o criterios
que se describen en la tabla 1, los cuales fueron analizados para fortalecer la propuesta educativa y promover
una capacitación idónea en la formación para adultos.
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Tabla 1. Criterios considerados en la encuesta.

  Estos elementos contribuyen a la formación andragógica y al aprendizaje significativo.

IV. RESULTADOS

        A. Autoconcepto
 

 Los resultados revelaron una tendencia clara hacia la implementación exitosa de prácticas andragógicas
relacionadas con la dimensión del autoconcepto en los estudiantes adultos. En los tres ítems evaluados, se
observó un predominio significativo de respuestas en las categorías de "casi siempre" y "siempre", lo que
sugiere que los educadores se enfocan en fortalecer la autoevaluación, la autoconfianza y la autorrealización
de los estudiantes adultos en sus clases.
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   Los resultados también mostraron que un 96,9% de los educadores casi siempre o siempre motiva a los
estudiantes a realizar una autoevaluación positiva de sus capacidades. Esto refleja un enfoque consistente en
la construcción de un autoconcepto sólido, aspecto crucial en la educación de adultos, quienes dependen de
su experiencia y habilidades previas para un aprendizaje efectivo. En cuanto a la importancia de la
autoconfianza en clase, se obtuvo una cifra aún más alta, con un 98% de respuestas en las mismas categorías.
Esta tendencia subraya el esfuerzo de los docentes por crear un entorno de confianza, fundamental para que
los estudiantes adultos se sientan capaces de enfrentar nuevos retos y aplicar lo aprendido en contextos
prácticos.
 

  Por otro lado, en el fomento de la autorrealización personal, se destaca una vez más la predominancia de
respuestas positivas, con un 96,9% de educadores que casi siempre o siempre lo promueven. Este resultado
indica un compromiso continuo por parte de los docentes para apoyar el crecimiento personal y profesional
de los estudiantes, reconociendo que el aprendizaje adulto va más allá de la adquisición de conocimientos,
integrando también el desarrollo personal. Estos datos evidencian que la mayoría de los educadores adopta
estrategias alineadas con los principios de la andragogía, que valoran y promueven el autoconcepto, la
autoconfianza y la autorrealización de los estudiantes adultos, lo que contribuye a un aprendizaje más
efectivo y significativo.
 

        B. Necesidad de saber

  En cuanto a la necesidad de saber, los resultados mostraron una fuerte tendencia hacia la promoción de
esta en la educación de adultos. En los tres ítems evaluados, la mayoría de los educadores parecen
implementar estrategias efectivas para despertar la curiosidad, brindar herramientas para la búsqueda activa
de información y fomentar la motivación intrínseca en sus estudiantes.
 

  En el primer ítem, relacionado con despertar curiosidad por el aprendizaje, el total de los educadores
manifiesta que "casi siempre" o "siempre" promueven este aspecto en sus clases. Esto sugiere que los
docentes comprenden la importancia de motivar a los estudiantes adultos para que se involucren
activamente en su proceso de aprendizaje, lo cual es fundamental en la andragogía. Así mismo, el segundo
ítem, que trata sobre la provisión de herramientas para la búsqueda activa de información, también muestra
una tendencia positiva, con un 95,9% de respuestas en las categorías de "casi siempre" o "siempre". Esto
indica que los educadores no solo promueven la curiosidad, sino que también proporcionan a los estudiantes
los medios necesarios para investigar y aprender de manera autónoma, apoyando la autodirección en el
aprendizaje.
 

  Por otra parte, el tercer ítem, que aborda el fomento de la motivación intrínseca y el gusto por el aprendizaje,
revela que una gran mayoría de los docentes, el 70,6%, reconoce que nunca utiliza estrategias para fomentar
la motivación intrínseca y el gusto por la adquisición de nuevos saberes en sus estudiantes adultos. Un 26,8%
señala que "casi nunca" emplea este tipo de estrategias, lo que sugiere una práctica pedagógica limitada en
cuanto a incentivar el interés interno de los estudiantes por aprender. Solo un 2,1% de los docentes
mencionó que "a veces" fomenta la motivación intrínseca, y apenas un 0,5% indicó que lo hace "casi siempre".
No hubo docentes que afirmaran aplicar estas estrategias "siempre". Estos resultados reflejan una notable
carencia en la implementación de técnicas orientadas a promover la motivación intrínseca, lo que podría
impactar negativamente en la autonomía y el compromiso de los estudiantes adultos con el aprendizaje,
aspectos fundamentales en el enfoque andragógico.
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        C. Importancia de la experiencia del estudiante

  Los resultados revelaron un enfoque pedagógico sólido en torno a la "Dimensión Papel de la experiencia del
estudiante" en la educación de adultos. Los tres ítems evaluados muestran una tendencia marcada hacia la
valoración y el aprovechamiento de la experiencia previa de los estudiantes, aspecto central en la andragogía.
Por una parte, el primer ítem, que se refiere a fomentar la colaboración y el intercambio de ideas basados en
la experiencia de los estudiantes adultos, muestra un 83% de respuestas en la categoría "siempre" y un 4,1%
en "casi siempre". Esto indica que los educadores promueven activamente un entorno de aprendizaje
colaborativo, donde las experiencias de los estudiantes son valoradas como una fuente importante de
conocimiento. Sin embargo, se observa que un 9,8% de los docentes "casi nunca" fomenta esta práctica, lo
que podría sugerir que algunos educadores podrían beneficiarse de más estrategias para integrar las
experiencias de los estudiantes en el aprendizaje grupal.
 

  Por otra parte, el segundo ítem, relacionado con la promoción de la aplicabilidad del contenido enseñado a la
vida real del estudiante adulto, también refleja una implementación mayoritariamente efectiva, con un 76,3%
de respuestas en "siempre" y un 21,1% en "casi siempre". Esto muestra que los educadores reconocen la
importancia de vincular los contenidos académicos con la vida cotidiana y profesional de los adultos, lo que es
clave para un aprendizaje significativo y funcional. El bajo porcentaje de respuestas en las categorías negativas
(0,5% en "casi nunca" y 2,1% en "a veces") sugiere que la mayoría de los docentes ya aplican esta estrategia en
sus clases. Asimismo, el tercer ítem, que se centra en fomentar la reflexión a través del análisis de experiencias
vividas en clase, presenta un 77,3% en "siempre" y un 21,1% en "casi siempre". Este resultado demuestra que
la reflexión sobre las experiencias propias es una práctica ampliamente promovida por los educadores, lo cual
es fundamental para que los estudiantes adultos internalicen el aprendizaje de manera más profunda y
personal. La reflexión sobre las experiencias es un componente crucial del aprendizaje en la andragogía, ya
que permite a los estudiantes integrar lo nuevo con lo ya vivido, potenciando así su comprensión y
aplicabilidad.
 

        D. Disposición para aprender

  Los resultados mostraron que la dimensión "Disposición para aprender" es consistentemente promovida en
el contexto de la educación de adultos, con una fuerte tendencia hacia la implementación de estrategias que
impulsan la apertura y actitud positiva hacia el aprendizaje, la flexibilidad metodológica, y la persistencia frente
a las dificultades. En el primer ítem, relacionado con impulsar una actitud de apertura hacia la adquisición de
nuevos conocimientos, un 99% de los educadores afirma que casi siempre o siempre fomenta esta actitud en
sus estudiantes. Esto refleja un esfuerzo significativo por parte de los docentes para motivar a los estudiantes
adultos a estar receptivos ante nuevas ideas y conocimientos, lo cual es fundamental para un aprendizaje
eficaz en entornos andragógicos.
 

  En cuanto al segundo ítem, que aborda la adaptación de la metodología de enseñanza y la flexibilidad frente
a los cambios en el proceso de aprendizaje, también muestra un resultado altamente positivo, con un 98,9%
de respuestas en las categorías de "casi siempre" y "siempre". Este dato indica que la mayoría de los
educadores son conscientes de la importancia de ser flexibles y adaptar sus enfoques para ajustarse a las
necesidades cambiantes de los estudiantes adultos, lo que facilita un aprendizaje más personalizado y
adaptado a las realidades individuales. Así mismo, en el tercer ítem, que se refiere a la transmisión de
persistencia ante la superación de obstáculos, se observa un 98,5% de respuestas en las categorías más altas,
lo que indica que los docentes enfatizan la importancia de la perseverancia en sus clases. Esto es
especialmente relevante en el contexto de la educación de adultos, donde los estudiantes a menudo
enfrentan desafíos personales o profesionales que pueden afectar su proceso de aprendizaje. La promoción
de la persistencia ayuda a los estudiantes a superar dificultades y mantenerse enfocados en sus metas.
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        E. Orientación hacia el aprendizaje

 Los resultados mostraron que existe una implementación sólida de estrategias relacionadas con la
"Dimensión: Orientación hacia el aprendizaje" en el contexto de la educación de adultos. Los resultados
indican que los docentes están altamente comprometidos en guiar a los estudiantes adultos hacia el logro de
sus metas de aprendizaje, planificar cuidadosamente sus actividades, y ofrecer oportunidades para la reflexión
y autoevaluación. Se observó en el primer ítem, que se refiere a orientar al estudiante adulto para alcanzar sus
metas y objetivos de aprendizaje, que existe una práctica altamente efectiva, con un 98,4% de los docentes
que indican que "casi siempre" o "siempre" orientan a sus estudiantes de manera efectiva. Esto subraya que
los docentes desempeñan un papel fundamental en la facilitación del aprendizaje, ayudando a los estudiantes
adultos a mantenerse enfocados en sus metas educativas, lo que es esencial para que el aprendizaje sea
dirigido y motivado por objetivos claros.
 

  Por otra parte, en el segundo ítem, sobre la planificación de actividades para los estudiantes adultos antes de
iniciar una clase, se observa una tendencia igualmente positiva, con un 97,4% de respuestas en "casi siempre"
o "siempre". Esto sugiere que los docentes valoran la importancia de una preparación estructurada y
planificada, lo cual es crucial en la educación de adultos, donde la relevancia y la organización de las
actividades son clave para asegurar que el tiempo de clase sea utilizado de manera eficiente y alineada con los
objetivos de los estudiantes. En el último ítem, que aborda la oportunidad de reflexión y autoevaluación del
estudiante adulto, se observa que una gran mayoría de los docentes, con un 71,1%, indican que nunca se les
brinda la oportunidad de reflexión y autoevaluación para evaluar su propio progreso de aprendizaje. Además,
un 26,8% señala que "casi nunca" tienen esta oportunidad, lo que sugiere que la práctica de autoevaluación es
muy escasa en este contexto. Solo un 1,5% mencionó que "a veces" se les permite reflexionar y autoevaluarse,
mientras que un porcentaje mínimo, del 0,5%, señaló que "casi siempre" tienen esta posibilidad. No hubo
respuestas que indicaran que esta práctica se realiza "siempre". Estos resultados evidencian una carencia
significativa en la aplicación de estrategias que promuevan la reflexión y la autoevaluación en los estudiantes
adultos, lo cual es clave en la educación andragógica para fomentar la autonomía y el aprendizaje
autorregulado.

        F. Motivación

  Los resultados mostraron un enfoque negativo y consistente en cuanto a la "Dimensión: Motivación" en la
educación de adultos, pues una mayoría significativa de los docentes, con un 62,4%, afirman que nunca se
evalúa su nivel de motivación en las clases. Mientras que un 31,4% indica que "casi nunca" se realiza esta
evaluación, mientras que solo un 6,2% menciona que "a veces" se lleva a cabo. No se registraron respuestas
en las categorías de "casi siempre" o "siempre", lo que evidencia una clara falta de atención por parte del
docente hacia la evaluación sistemática de la motivación de los estudiantes. Este aspecto es crítico en el
contexto andragógico, ya que la motivación es un factor clave para el éxito del aprendizaje en adultos, quienes
tienden a depender más de su interés personal y relevancia práctica para comprometerse con el proceso
educativo. La ausencia de esta evaluación puede afectar la efectividad general de la enseñanza.

  En el mismo contexto, el segundo ítem, que se refiere a reconocer los logros de los estudiantes adultos,
presenta un porcentaje muy alto, con un 99,5% de respuestas en las categorías de "casi siempre" o "siempre".
Este dato refleja que los docentes comprenden la importancia de celebrar y validar los logros de los
estudiantes, lo que refuerza su autoconfianza y les proporciona un sentido de progreso y éxito. El
reconocimiento es un motivador intrínseco crucial, ya que impulsa a los estudiantes a seguir avanzando hacia
sus metas educativas. 

Cordova K. et al. Propuesta andragógica para mejorar las competencias docentes en la universidad



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

Vol. 28, Núm. 125, (pp. 35-46)

42

  En el último ítem, relacionado con el uso de estrategias para mantener comprometidos a los estudiantes
adultos en alcanzar sus objetivos, un 98% de los docentes reportan que "casi siempre" o "siempre" utilizan
estrategias efectivas para mantener a sus estudiantes enfocados y comprometidos. Esto indica un fuerte
compromiso por parte de los educadores para asegurar que los estudiantes mantengan una alta motivación a
lo largo de su proceso de aprendizaje, lo cual es fundamental en la educación de adultos, donde los
estudiantes suelen tener múltiples responsabilidades y desafíos externos que pueden afectar su nivel de
compromiso.

   Se observa que los ítems que presentaron mayor debilidad fueron:
 

Utiliza estrategias para fomentar la motivación intrínseca y el gusto por la adquisición de nuevos saberes
en sus estudiantes adultos.
Brinda oportunidad de reflexión y autoevaluación al estudiante adulto para evaluar su propio progreso de
aprendizaje
Evalúa el nivel de motivación de los estudiantes adultos en sus clases.

        G. Análisis de las competencias docentes

  En cuanto al análisis de las competencias docentes, ha sido posible comprobar que el 28,9% de los docentes
a veces ha realizado cursos que se relacionan con la metodología andragógica, teniendo además un
porcentaje representativo del 21,6% de docentes que casi nunca han participado de esta clase de cursos y
también un notable 14,4% que considera nunca ha llevado esta clase de cursos. De igual forma en esta
dimensión el 40,7% de docentes considera que casi siempre se encuentra utilizando estrategias andragógicas
en el proceso de la enseñanza, también solo el 57,7% considera que siempre analiza el tipo de herramientas
que va a utilizar. Los porcentajes que se han descrito no muestran una tendencia definitiva, sin embargo,
reflejan una realidad que manifiesta que todo el profesorado no tiene mucha formación en cuanto a la
enseñanza desde la perspectiva andragógica.

 Sobre la dimensión relacionada al componente procedimental, se encontró que solo el 41,8% de docentes
piensa que siempre es el estudiante adulto el único responsable por la verificación de su proceso de
aprendizaje, lo cual implica que se reduce la responsabilidad del docente como parte del proceso formativo.
Se ha registrado también que el 62,4% de docentes siempre utiliza métodos o recursos para poder desarrollar
el trabajo en equipo, con lo cual existe un 37,6% que no tiene esta práctica totalmente afianzada, una
situación muy similar que se presenta en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico, en donde el 69,6%
siempre desarrolla actividades para su fomento, así como actividades que intentan contribuir con la resolución
de problemas. 

  Sobre la dimensión relacionada al componente procedimental, se encontró que solo el 41,8% de docentes
piensa que siempre es el estudiante adulto el único responsable por la verificación de su proceso de
aprendizaje, lo cual implica que se reduce la responsabilidad del docente como parte del proceso formativo.
Se ha registrado también que el 62,4% de docentes siempre utiliza métodos o recursos para poder desarrollar
el trabajo en equipo, con lo cual existe un 37,6% que no tiene esta práctica totalmente afianzada, una
situación muy similar que se presenta en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico, en donde el 69,6%
siempre desarrolla actividades para su fomento, así como actividades que intentan contribuir con la resolución
de problemas. 
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 En lo que corresponde a la dimensión Componentes actitudinales, la tendencia es favorable sobre los
indicadores evaluados. Así, el 83% de docentes siempre incorpora el uso de buenas prácticas éticas a sus
estudiantes adultos para que luego éstas sean puestas en práctica a lo largo de su experiencia profesional,
esto de la mano con el 82,5% de docentes que inculca valores en su práctica pedagógica. Sin embargo, se
encontró un 24,7% de docentes que casi siempre fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico a lo largo de
las sesiones. Estos indicadores muestran una tendencia favorable hacia el desarrollo de las competencias
docentes, desde la mirada de estos indicadores. 

Tabla 2. Parámetros estimados en el modelo de regresión logística

En el análisis con función de enlace Logit, se representa el nivel de desarrollo de competencias docentes a
través de diversas prácticas. Una de las competencias clave es la capacidad de los docentes para utilizar
estrategias que fomenten la motivación intrínseca y el interés por la adquisición de nuevos saberes en los
estudiantes adultos. Además, se destaca la importancia de brindar oportunidades de reflexión y
autoevaluación, permitiendo a los estudiantes adultos evaluar su propio progreso de aprendizaje. Además, se
incluye la evaluación del nivel de motivación de los estudiantes por parte del docente, lo que contribuye a un
enfoque más integral en el proceso educativo. Con los resultados obtenidos se realiza una propuesta basada
en los tres ítems donde se observó la mayor debilidad en el aula, y se propone una metodología de trabajo
que fomenta la motivación, las buenas prácticas docentes y la autoevaluación continua para alcanzar una
mejora permanente en el tiempo (Tabla 3).

Tabla 3. Parámetros estimados en el modelo de regresión logística
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CONCLUSIONES

 Una propuesta para la educación en andragogía favorece notablemente en la mejora de las competencias
docentes universitarios. Esto debido a que la formación andragógica debe centrarse en estrategias que
fomenten la motivación intrínseca en los estudiantes adultos, ya que esto les permite asumir un papel más
activo en su proceso de aprendizaje, logrando resultados más significativos y duraderos. Además, la reflexión
profesional a través de comunidades de aprendizaje contribuye a que los docentes adapten sus prácticas a las
habilidades y necesidades de los estudiantes, mejorando la calidad educativa y promoviendo un entorno
flexible y colaborativo. 

 Es fundamental reconocer que la educación andragógica debe enfocarse en la personalización de las
estrategias de enseñanza, permitiendo a los docentes adaptar sus metodologías para responder a las
experiencias previas y expectativas de los estudiantes adultos, lo que aumenta su compromiso y participación
en el proceso de aprendizaje. Asimismo, el énfasis en la autoevaluación no solo beneficia a los estudiantes,
sino que también ayuda a los docentes a ajustar sus prácticas de enseñanza en función del progreso y las
necesidades detectadas, creando un ciclo continuo de mejora y ajuste educativo.
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I. INTRODUCCIÓN

  Es bien conocido que la energía solar viene experimentando un gran uso y desarrollo a nivel mundial, desde
hace varias décadas, entre algunas razones para ello están las regulaciones que han acordado los países para
disminuir el cambio climático, como el Acuerdo de París, y por otro lado está el gran avance tecnológico,
particularmente, el desarrollo de la tecnología de paneles solares que cada vez son más eficientes y
adaptables a diversas condiciones ambientales. De hecho, la generación de energía solar ha experimentado
un crecimiento exponencial en los últimos años, y se estima que continúe creciendo, a la vez que los costos de
este tipo de energía vienen disminuyendo, lo que logrará que la energía solar sea más accesible y competitiva
en comparación con otras fuentes de energía. Es decir, se está dando la transición hacia fuentes de energía
más limpias y renovables, a través del interés y desarrollo de la energía solar, a nivel mundial, y se espera que
la energía solar siga desempeñando un papel crucial hacia un sistema energético más sostenible que asegure
el cuidado ambiental para las generaciones futuras.

 En cuanto al diseño e instalación de una planta fotovoltaica hay que seguir una planificación que abarca
muchos factores, para garantizar su eficiencia y rentabilidad, como son: la ubicación de la planta fotovoltaica,
el cual es un factor crítico, ya que determina la cantidad de radiación solar recibida. La inclinación óptima de
los paneles solares y la presencia de sombreado que puede afectar la producción de energía. La orientación
de los paneles solares es un aspecto fundamental para maximizar la captación de energía solar. La selección
del tamaño y el tipo de los paneles solares depende de la cantidad de energía que se desea generar, la
eficiencia de los paneles y el espacio disponible para la instalación. El sistema de montaje de los paneles
solares debe ser adecuado para la ubicación y el tipo de terreno donde se instalará la planta fotovoltaica, ya
sea en suelo o en estructuras elevadas. Las condiciones climáticas locales, como la temperatura, la humedad y
la presencia de vientos fuertes, influyen en la producción de los paneles solares, por lo que son consideradas
en el diseño. Y por supuesto, las regulaciones y normativas locales relacionadas con la instalación de plantas
fotovoltaicas, incluyendo los permisos necesarios, los estándares de seguridad y las normas de conexión a la
red eléctrica deben ser estrictamente cumplidos.

 Con respecto a Colombia, un país que está situado en una región tropical privilegiada, que cuenta con un
potencial solar significativo que puede contribuir considerablemente a potenciar su matriz energética, la
energía solar es una fuente abundante y sostenible, que si se aprovecha adecuadamente puede reducir la
dependencia de combustibles fósiles y mitigar los impactos ambientales asociados [1]. La radiación solar en
Colombia varía según la región, con niveles más altos en áreas como la Costa Caribe y los Llanos Orientales. A
pesar de esto, el país aún no ha desarrollado suficientemente este potencial en energía solar fotovoltaica (FV)
y térmica, fundamentalmente, por la falta de infraestructura adecuada y por limitaciones económicas para
realizar la inversión en las tecnologías solares requeridas para tal fin [2]. Sin embargo, en los últimos años se
han implementado políticas y programas para promover el uso de energías renovables, incluida la solar. Esto
ha llevado a un aumento en la instalación de sistemas solares, tanto a nivel residencial como comercial, y ha
abierto oportunidades para el crecimiento del sector solar en el país [2]. En ese sentido, a través de empresas
de capital privado se han dado pasos en esta dirección y es por ello que en esta investigación se plantea
aprovechar el recurso solar en la costa del país, con tecnología de punta, para garantizar la producción de
energía eléctrica a través de una planta fotovoltaica, con un tiempo de vida útil de 25 años. La investigación
consistió en realizar un exhaustivo análisis de las diversas tecnologías disponibles, y se seleccionaron las que
mejores se adaptan a las necesidades del lugar, cuya ubicación se encuentra en el municipio de Toluviejo en
Colombia. Esta selección de tecnologías estuvo basada en criterios de eficiencia, sostenibilidad y adecuación al
entorno, garantizando así un sistema de calidad que cumplirá con los requerimientos establecidos por las
leyes del país.
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 El diseño propuesto en esta investigación abarcó un procedimiento detallado de revisión de diversas
tecnologías de paneles solares, tanto monofaciales como bifaciales, tecnologías de estructuras de montaje,
considerando tantas estructuras fijas como aquellas equipadas con seguidores solares (trackers en inglés) e
inversores centralizados y de tipo string. Además, se realizaron simulaciones detalladas de generación de
energía real en el punto de interconexión con la subestación de Toluviejo, asegurando así la integración
óptima con el sistema interconectado nacional (SIN) de Colombia. Este enfoque integral permite garantizar la
selección y aplicación de la tecnología más adecuada y eficiente, para maximizar la generación de energía
solar en el sitio de instalación.

  Este trabajo está organizado en las secciones siguientes: Introducción, que incluye los aspectos generales de
la construcción de una planta fotovoltaica, la sección asociada al Desarrollo, que comprende la selección de
tecnologías para el diseño específico de la planta fotovoltaica, la ubicación de la Planta Fotovoltaica, los
paneles fotovoltaicos seleccionados, la estructuras de montajes, los Inversores, la interconexión al Sistema
Interconectado Nacional de Colombia, la sección de la Metodología seguida para el diseño de la planta, la
sección de Resultados de la planta fotovoltaica en el Municipio de Toluviejo; y las Conclusiones.

II. DESARROLLO

  Al diseñar un sistema fotovoltaico, se deben considerar varios criterios para seleccionar las tecnologías
adecuadas. Algunos de los criterios clave incluyen:

Eficiencia: La eficiencia de los paneles solares es crucial, ya que determina cuánta energía pueden generar
en relación con la cantidad de luz solar que reciben [3], [4]. 
Costo: El costo inicial de los paneles solares y otros componentes del sistema, así como los costos de
instalación y mantenimiento, deben tenerse en cuenta. Es importante equilibrar el costo con la calidad y la
eficiencia, para lograr el retorno adecuado de la inversión [3],[4].
Disponibilidad y tiempo de entrega: La disponibilidad de los componentes del sistema y el tiempo
necesario para su entrega, por parte de los proveedores, son importantes para garantizar que el proyecto
se complete según la planificación preestablecida [3].
Garantía: Es importante considerar la garantía ofrecida por el fabricante con respecto a los paneles
solares y otros componentes del sistema. Una garantía sólida es un buen indicador de la calidad y
confiabilidad de los productos [3].
Compatibilidad: Todos los componentes del sistema, como los paneles solares, inversores, cables y
estructuras de montaje, deben ser compatibles entre sí para garantizar un funcionamiento óptimo y
seguro del sistema [4].
Clima y ubicación: El clima y la ubicación del sitio de instalación son factores importantes a considerar, ya
que determinan la cantidad de luz solar disponible y pueden influir en la elección de tecnologías
específicas, como paneles bifaciales o sistemas de seguimiento solar [3],[4].
Normativas y regulaciones locales: Es crucial cumplir con las normativas y regulaciones locales
relacionadas con la instalación de sistemas fotovoltaicos, lo que puede influir en la selección de
tecnologías y en el uso de componentes específicos [3].

  En el desarrollo de esta investigación, se consideraron todos esos criterios y otros factores relevantes, en
cada uno de los aspectos más importantes, con el fin de proponer un diseño fotovoltaico eficiente, rentable y
adecuado a las necesidades específicas del Municipio Toluviejo de Colombia. A continuación, se exponen los
factores que determinaron el diseño propuesto: 
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        A. Ubicación de la planta fotovoltaica

 El diseño propuesto en esta una investigación corresponde a una planta fotovoltaica que podría
implementarse en el municipio Toluviejo, situado entre el PK 64 ruta 9004 y el PK 63 de la misma ruta, al
margen derecho de la vía que conduce desde el municipio de Toluviejo hacía el municipio de Tolú, en el
Departamento Sucre de Colombia. La planta se tendría que desarrollar en dos extensiones de terreno de
11,12 Ha y 14,14 Ha, respectivamente, para un total de 25,26 Ha, tal como se indica en las coordenadas
especificadas en la Fig. 1. 

  Vale la pena señalar que, bajo un estudio de evaluación previo, se determinó que el terreno presenta
condiciones favorables para la construcción de una planta fotovoltaica, ya que no es montañoso, no posee
lagunas ni ríos. Esto sugiere que la zona está relativamente despejada y ofrece un entorno propicio para la
instalación de paneles solares, lo que facilitará la captación de la luz solar y la generación de energía
fotovoltaica de manera eficiente. De todos modos, en caso de trascender este estudio a una fase siguiente, es
necesario realizar estudios adicionales, a nivel de detalles de ingeniería, relacionados a analizar la topografía, el
impacto ambiental, la hidrología, los suelos, la resistividad, entre otros estudios necesarios para asegurar una
adaptación adecuada del diseño propuesto a las condiciones del lugar de implantación.

Fig. 1. Ubicación de la Planta Fotovoltaica en el municipio Toluviejo, Colombia
Fuente: propia

        B. Paneles fotovoltaicos utilizados

  Entre los tipos de paneles fotovoltaicos se encuentran los paneles monofaciales y bifaciales. La diferencia
más relevante entre estos dos tipos de paneles es su capacidad para capturar la luz solar, en este sentido, un
panel fotovoltaico bifacial es más eficiente que un panel monofacial puesto que puede capturar la luz solar
incidente por sus dos lados, es decir, este tipo de panel aprovecha la luz solar que se refleja en su parte
posterior, así como la luz directa que recibe en su parte frontal [5], lo que aumenta su capacidad para generar
electricidad, mientras que un panel monofacial solo puede capturar la luz solar que incide en su parte frontal.
Esto significa que un panel bifacial puede generar energía, incluso, cuando no recibe luz directa del sol, como
en días nublados o cuando hay reflexión de luz desde superficies cercanas, como desde elementos que se
encuentran en el suelo o en edificios o cualquier construcción cercana. Además, al capturar más luz solar, un
panel bifacial puede generar más energía, en general, lo que lo hace más eficiente en términos de energía
producida por área de paneles [6]. Otro factor que contribuye a la mayor eficiencia de los paneles bifaciales es
su diseño y materiales. Los paneles bifaciales, suelen estar construidos con materiales y tecnologías que
permiten una mayor captación de luz y una conversión más eficiente de la energía solar en electricidad, en
comparación con los paneles monofaciales [6]. Sin embargo, según el lugar donde se vaya a instalar la planta,
no siempre es conveniente instalar paneles bifaciales.
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        D. Inversores

  Los inversores fotovoltaicos son dispositivos electrónicos que convierten la corriente continua (CC),
producida por los paneles solares fotovoltaicos, en corriente alterna (CA). Estos dispositivos son
fundamentales en los sistemas de energía solar fotovoltaica, ya que permiten que la electricidad generada por
los paneles solares sea utilizada de manera efectiva para alimentar otros y diferentes dispositivos eléctricos, y
para enviarla a la red eléctrica o almacenarla en baterías. Entre los principales tipos de inversores utilizados en
sistemas fotovoltaicos se encuentran los inversores centralizados y los inversores tipo string, cuyas ventajas y
desventajas entre sí, se indican a continuación:

  Los inversores centralizados: Son unidades únicas que están conectadas a múltiples cadenas (strings) de
paneles solares. Estos inversores reciben la energía de todas las cadenas y la convierten en corriente alterna.
Actualmente, existen tecnologías que vienen en un skid, que contiene, adicionalmente, los transformadores
elevadores con la capacidad de conectarse directamente a la red eléctrica. Entre sus ventajas están que se
tienen menores costos iniciales debido a que se requiere la compra de un solo inversor para todo el sistema,
hay menor complejidad en la instalación y en el mantenimiento, y como principal desventaja se tendrá un
mayor impacto en la producción total si el inversor falla, ya que todo el sistema puede verse afectado [13].
 

  Los inversores tipo string: Están conectados a una cadena (string) única de paneles solares, es decir, cada
cadena tiene su propio inversor, que convierte la energía de esa cadena en electricidad utilizable. Entre las
ventajas del uso de este tipo de inversores están que se tiene una mayor eficiencia en comparación con los
inversores centralizados, ya que cada cadena opera de forma independiente, lo que proporciona una mayor
flexibilidad en el diseño, por lo que se puede optimizar las cadenas individuales para maximizar la producción
de energía, además de que habrá menor impacto en la producción total de electricidad si un inversor falla,
puesto que solo se verá afectada la cadena conectada a ese inversor. Como desventajas se puede destacar
que se tiene un mayor costo inicial debido a la necesidad de comprar múltiples inversores, y una mayor
complejidad en la instalación y en el mantenimiento [13]. En esta investigación específica se optó por un
inversor centralizado, debido a que sus costos de instalación, operación y mantenimiento resultan más bajos
en comparación con el uso de los inversores tipo string. La elección se basó en que los inversores tipo string
requerían más mano de obra y tiempo de instalación, lo que los hacía menos eficientes en términos de costos
y recursos.

  En cuanto a la selección del equipo elegido, fue un skid de capacidad de 7500 kVA que incluye 2 inversores
de 3750 kVA cada uno, un transformador elevador de 0,48 kV /34.5 kV de 7.5 MVA, un transformador auxiliar
de 30 kVA, 1 Skid de integración de los inversores, transformadores, switchgear, sistemas auxiliares y toda la
interconexión para una solución Plug & Play (soluciones prefabricadas listas para conectar) de estaciones de
potencia de usos exteriores [14]. En total, este diseño considera un total de 3 skids de inversores
centralizados de 7500 kVA cada uno, resultando en una potencia efectiva de salida de la planta fotovoltaica de
19,9 MWac que serán inyectados al SIN.

        E. Línea de transmisión hacia la interconexión al SIN de Colombia y sistemas auxiliares

  La infraestructura de evacuación incluye una línea de transmisión aérea que puede conectar la subestación
de la planta fotovoltaica con la subestación existente de Toluviejo de 110 Kv a través de una línea con
configuración en circuito simple, la cual se describe a continuación:
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 En esta investigación, y en consideración de las condiciones del Municipio Toluviejo de Colombia, se
seleccionó el panel bifacial del fabricante LONGi Solar modelo 18X-LR5-72HBD-530M de 530 W. La razón
principal, por la cual se tomó esta decisión, fue que LONGI Solar se encuentra entre los primeros cuatro
lugares del top de fabricantes de paneles solares a nivel mundial, según lo indicado por Solarbe Global para el
año 2023 [7]. Adicionalmente, este panel presenta una garantía de 30 años de producción con una
degradación anual menor del 0.45% [8], además, cuenta con un diseño óptimo para la reducción de pérdidas
por temperaturas en operación y de puntos calientes. Asimismo, este panel cuenta con las certificaciones IEC
61215, IEC 61730, UL 61730, ISO 9001:2008, ISO Quality Management System, ISO 14001:2004, ISO
Environment Management System, TS62941: Guideline for module design qualification and type approval,
OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety y RETIE. 

  Es importante destacar que, en Colombia, todos los equipos correspondientes al sector eléctrico deben
cumplir con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), bajo el cual el equipo y los desarrollos
eléctricos son sometidos a un análisis de viabilidad donde se acepta o rechaza la solicitud de su instalación.
LONGI Solar ha certificado más de 25 de sus paneles solares, siendo este modelo uno de los que cuentan con
esta certificación [9]. En cuanto a la disponibilidad y tiempos de entrega, el fabricante cuenta con la capacidad
de despacho requerida para cumplir con los planes de ejecución del proyecto, puesto que contempla las
entregas para 12 meses después de la firma de la orden de compra del producto. Y en relación a los precios,
LONGI Solar presenta precios competitivos del mercado por lo que representa una excelente relación calidad-
precio. Bajo esta selección del tipo y fabricante de los paneles solares, y también en base al área de
instalación, la capacidad instalada máxima aprovechable es de 25,76 MWdc, con una instalación de 48.608
paneles fotovoltaicos que ocupan 24,75 Ha.

        C. Estructuras de montaje

  Existen varios tipos de estructuras de montaje para paneles fotovoltaicos, tanto fijas como con seguidores de
luz. Entre las ventajas y desventajas de estas tecnologías, entre sí, se tienen las siguientes:

  Las estructuras de montaje fijas (estáticas): Estas estructuras tienen como ventaja que son más sencillas y
económicas para instalarlas, requieren menor mantenimiento debido a su simplicidad y tienen menos
componentes móviles, lo que puede aumentar su durabilidad. Su gran desventaja es que tienen menor
eficiencia en la generación de energía, ya que los paneles no siguen la trayectoria óptima del sol durante el día.
Pueden resultar menos eficientes en áreas con variaciones estacionales significativas en la posición del sol
[10].

  Las estructuras de montaje con seguidores de luz: Las ventajas de esta tecnología es que mejoran la
eficiencia al seguir la trayectoria del sol a lo largo del día, lo que puede aumentar la producción de energía
hasta en un 25-35% en comparación con los sistemas fijos. Es un montaje adecuado para regiones con
variaciones estacionales significativas en la posición del sol. La desventaja que tienen es que son más costosas
y requieren mayor mantenimiento, debido a la presencia de componentes móviles [10].

  Con el objetivo de maximizar la producción de electricidad, y para aprovechar más el área de ocupación de
los paneles solares, fueron seleccionadas las estructuras con seguidores solares Monofila-2V, los cuales son
seguidores de un solo eje diseñado con un motor por estructura, autoalimentado mediante baterías para
reubicar los paneles a su posición original [10]. La configuración final de la estructura de montaje diseñada
comprende 2 módulos en posición vertical, con una capacidad máxima de 116 y 50 módulos por cada
seguidor individual. Estos seguidores solares cuentan con una estructura extremadamente fácil de ensamblar
en campo, con bajos requerimientos de mantenimiento y alta duración, con un promedio de tiempo de vida
útil de 25 años. Por otro lado, vale la pena destacar que estas estructuras pueden llegar a soportar vientos de
hasta 150 km/h [11], y en el municipio Toluviejo las velocidades de los vientos están en promedio en 6,5 km/h
[12], por lo que es acertado utilizar este tipo de estructuras en el área de implantación seleccionada.
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III. METODOLOGÍA

 En la Fig. 2, Se muestran, de manera general, cada una de las actividades que se cumplieron para lograr el
diseño propuesto de la planta fotovoltaica para el Municipio Tuloviejo de Colombia. Es preciso tener en
cuenta, que la actividad identificada como la número 1, que tiene que ver con la selección del lugar dónde se
ubicaría la planta, fue cumplida en un estudio previo, por lo tanto, no se describe en este trabajo, y sus
coordenadas geográficas se indican en la Fig. 1. Mientras que, el resto de las actividades fueron cumplidas en
la forma descrita en este trabajo.
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Línea de transmisión en 34,5 kV: Esta línea tiene por objeto transmitir, en 34,5 kV, la energía generada en
el parque fotovoltaico de 19,9 MWac, hasta la subestación Toluviejo la cual se encuentra a una distancia de
850 metros. En esta subestación se puede ubicar un transformador elevador de 34.5 kV a 110 kV de 25
MVA, conectado al anillo existente en la subestación Toluviejo, a través de una ampliación aislada en SF6
(Interruptor GIS) de 110 kV. Esta línea de transmisión tendrá que ser aérea, cumpliendo con las normativas
del SIN de Colombia, por lo que incluirá los sistemas de protecciones, monitoreo, protocolos de
comunicación, RETIE y sincronización de la planta a la red nacional, al momento de realizar la
interconexión. Este último procedimiento deberá ser llevado a cabo bajo la supervisión y aprobación del
personal del SIN de Colombia.
Sistemas auxiliares: Entre los sistemas auxiliares se tienen 2 Estaciones Meteorológicas, un sistema de
detección y alarmas contra incendio, un sistema de vigilancia, un cuarto de control y monitoreo; y un
generador de emergencia de 200 kW.

  Es importante destacar que todos los equipos del diseño deberán cumplir con las normativas nacionales y
deberán contar con la certificación RETIE correspondiente. Asimismo, se garantiza la compatibilidad de las
tecnologías propuestas en esta investigación, para asegurar su correcto funcionamiento y maximizar su
eficiencia energética.

Fig. 2. Esquema general del diseño de la planta fotovoltaica propuesta
Fuente: propia.

IV. RESULTADOS

  Para obtener el diseño propuesto, se realizaron simulaciones y análisis de estas simulaciones. Para ello se
utilizó el software PVsyst, que es un paquete, específicamente, para el diseño, la simulación y el análisis de
sistemas de energía solar fotovoltaica. Este software les permite a los usuarios modelar sistemas fotovoltaicos
completos, desde la ubicación geográfica y la configuración del módulo solar hasta el análisis de la producción
de energía, e incluso medir el rendimiento económico. En definitiva, con el software PVsyst, se puede simular
cómo se comportará una planta fotovoltaica en condiciones específicas de ubicación geográfica, del clima y de
los requerimientos de energía eléctrica. El software tiene en cuenta factores como la inclinación de los paneles
solares, la orientación, la sombra, la eficiencia de los módulos, entre varios elementos clave para proporcionar
estimaciones precisas de la producción de energía y el rendimiento financiero del sistema [15]. 
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  Por lo tanto, con PVsyst, utilizando la base meteorológica 7.3 considerada por la ubicación, los paneles
fotovoltaicos bifaciales 18X-LR5-72HBD-530M, los inversores centralizados y las estructuras con seguidores de
luz, se procedió a realizar las simulaciones para la ubicación seleccionada, obteniéndose los resultados
presentados en la Tabla 1. La producción del sistema en megavatios-hora por año (MWh/año), en una planta
fotovoltaica, indica la cantidad total de energía eléctrica que se espera que genere la planta en un año. El
MWh/año es una medida para evaluar el rendimiento y la rentabilidad de una planta fotovoltaica, ya que
determina cuánta energía puede generar la planta y, por lo tanto, cuánta energía puede venderse o utilizarse
para satisfacer las necesidades de energía de los usuarios [15]. Para este caso específico, la producción del
sistema para el primer año es de 46.421 MWh/año, el cual es un valor considerado óptimo y eficiente para el
diseño propuesto.

  La producción específica kWh/kWp/año puede variar según varios factores, como la ubicación geográfica de
la planta, la radiación solar disponible y la eficiencia de los módulos solares. Sin embargo, se indica que, en
regiones con buenas condiciones de radiación solar, se considera que una producción anual de alrededor de
1.300 a 1.500 kWh/kWp/año de capacidad instalada es un valor sólido [16]. En este caso, el valor de
producción específica para el primer año es de 1802 kWh/kWp/año, el cual resulta ser una excelente
producción con el diseño propuesto. Por otro lado, la proporción de rendimiento o PR (Performance Ratio), en
simulaciones de plantas fotovoltaicas, es una medida de la eficiencia con la que una planta fotovoltaica
convierte la energía solar en electricidad. Se calcula como la relación entre la energía eléctrica realmente
producida por la planta y la energía solar incidente en la superficie de los paneles solares. El PR es una métrica
importante en el diseño y la evaluación de plantas fotovoltaicas, ya que proporciona información sobre su
rendimiento real en comparación con su rendimiento teórico máximo. Un PR alto indica que la planta está
operando de manera eficiente, y está aprovechando bien la energía solar disponible, mientras que un PR bajo
puede indicar problemas como sombreado, suciedad en los paneles o problemas de diseño.

Tabla 1. Producción del Proyecto Fotovoltaico Toluviejo.

Fuente: propia.

  En general, se considera que un PR típico para una planta fotovoltaica bien diseñada y mantenida está en el
rango de 0.75 a 0.85 [16], por lo que en este caso con un diseño de 84.65%, para el primer año, resulta un
valor óptimo. Con relación a los niveles de producción normalizados kWh/kWp/día, y de proporción de
rendimiento (PR), para el primer año del diseño, éstos se pueden observar en las gráficas de la Fig. 3.

Fig. 3. (a) Gráficas de Energías normalizadas, (b) PR en el primer año.
Fuente: propia
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  Se observa que las producciones normalizadas para los meses de mayo y de octubre presentan la menor
producción, mientras que la proporción de rendimiento no baja del 80% durante todos los meses del año, lo
que es un indicador de que se está ante un diseño óptimo. Con respecto a los valores de irradiación
horizontal global, irradiación difusa horizontal, temperatura ambiente, receptor de plano de incidente global,
energía global efectiva, energía efectiva a la salida del conjunto, energía inyectada a la red y la proporción de
rendimiento, por cada mes para el primer año, éstos se indican en la Tabla 2.  

Tabla 2. Balances y resultados principales de la simulación del proyecto fotovoltaico Toluviejo para el
primer año.

GlobHor: Irradiación horizontal global.         EArray:  Energía efectiva a la salida del conjunto.
DiffHor:  Irradiación difusa horizontal.          E_Grid: Energía inyectada en la red.
T_Amb: Temperatura ambiente.                     PR: Proporción de Rendimiento.
GlobInc: Global incidente plano receptor.    GlobEff: Global efectivo.

Fuente: propia.
Leyendas

  Como se puede observar, en la Tabla 2, el total de la energía inyectada a la red para el primer año es de
46.421 MWh/año, destacando que los meses de menor de producción son mayo y octubre, y los mejores
meses, en cuanto a producción, son enero, febrero y marzo. Por otro lado, en la gráfica de la Fig. 4, se puede
observar la relación entre la energía inyectada en la red y el global incidente de plano receptor. La energía
inyectada en la red en relación al global incidente de plano receptor, se refiere a la cantidad de energía
eléctrica que un sistema fotovoltaico genera y que se entrega a la red eléctrica en relación con la cantidad
total de radiación solar incidente en los paneles solares [17]. Esta métrica es importante porque indica la
eficiencia con la que el sistema convierte la radiación solar en energía eléctrica y cuánta de esa energía se
aprovecha realmente. Una gráfica con una línea de tendencia suave y constante (como se presenta en la Fig. 4)
o con puntos mayoritariamente altos y ascendentes indica que el sistema está funcionando de manera
eficiente, y se está aprovechando bien la radiación solar disponible. Mientras que una gráfica con fluctuaciones
o una línea de tendencia descendente puede indicar problemas como sombreado, suciedad en los paneles o
problemas de diseño [17].
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  Como se puede observar, en las Figs. 5 y 6, para los 25 años de operación de la planta, existe una caída en la
producción y en la proporción de rendimiento, debido a la degradación de los paneles fotovoltaicos y de los
equipos instalados. Sin embargo, esta caída es aproximadamente del 14,13%, en los primeros 25 años, con
respecto a la energía inyectada a la red, y del 14,86% con respecto a la proporción de rendimiento, también,
en los primeros 25 años.
 

  Esto significa que la degradación anual promedio de la planta es del 0,57% para la energía inyectada a la red
y 0,59% de caída anual de la proporción de rendimiento. Adicionalmente, es importante considerar que el
factor de degradación de los paneles solares varía entre los 0,4% y 1% anual [18], y, específicamente, en esta
investigación, los paneles seleccionados tienen una degradación anual menor del 0,45%, por lo que los valores
de porcentaje de caída de producción de la planta, a lo largo de los 25 años de producción, están dentro de
los valores esperados.

Fig. 4. Energía inyectada en la red en relación al global incidente de plano receptor.
Fuente: propia.

  Para finalizar, en las Fig. 5 y la Fig. 6, se presenta la estimación de producción de energía inyectada a la red y
la proporción de rendimiento por un tiempo de 30 años respectivamente.

Fig. 5. Energía inyectada a la red en 30 años.
Fuente: propia.
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Fig. 6. Proporción de Rendimiento en 30 años.
Fuente: propia.

CONCLUSIONES

  En este trabajo, luego de realizar un estudio integral de todos los componentes necesarios para el diseño de
la planta fotovoltaica, considerando tanto la geografía del lugar de implantación, como la fuente de energía
solar y las facilidades de conexión de la línea de transmisión al SIN, se determinó que los equipos más
eficientes y de máximo aprovechamiento del recurso solar son los paneles bifaciales, por su capacidad para
captar luz solar por ambos caras del módulo, los inversores centralizados debido a que generan menores
costos tanto de instalación como de mantenimiento comparados con las otras tecnologías analizadas, y las
estructuras con seguidores de luz, puesto que todo el conjunto constituye una solución con una mayor
producción de energía, específicamente, para el área de instalación. Estas decisiones están basadas en los
resultados de las simulaciones desarrolladas con el software PVSyst, las cuales permitieron obtener valores
realistas y óptimos, para esta planta fotovoltaica propuesta, en cuanto a la producción de energía,
estimándose para el primer año 46.421 MWh/año, con una producción específica de 1802 kWh/kWp/año y
una proporción de rendimiento del 84,6%. De la misma manera, se pudo observar que la energía inyectada en
la red en relación al global incidente de plano receptor es lineal y ascendente, lo que es un indicador de que el
sistema fotovoltaico es muy eficiente, en cuanto a la cantidad de energía eléctrica que genera y que entrega a
la red eléctrica.

  Finalmente, se estimó la producción de energía a lo largo de 30 años, resultando una caída de la producción
para el año 25 de 14,13% con respecto a la energía inyectada a la red, y del 14,86% con respecto a la
proporción de rendimiento, observándose una degradación promedio anual de 0,57% para la energía
inyectada a la red y 0,59% de caída anual de la proporción de rendimiento, valores significativamente
aceptables para los diseños de las plantas fotovoltaicas. En consecuencia, este diseño es adecuado para los
requerimientos de la planta fotovoltaica a ser instalada en el municipio Toluviejo en Colombia. Es preciso
mencionar que el diseño propuesto es particular para el municipio Toluviejo en Colombia, porque, tal como se
ha señalado, los diseños de las plantas fotovoltaicas están condicionados por las características del lugar
donde se vayan a implantar. Sin embargo, esta propuesta puede ser implementada, seguramente, con
cambios menores, a geografías de diferentes pantes del mundo, que presenten condiciones de temperatura,
humedad, velocidad del viento, inclinación del terreno y presencia solar similares a las que se encuentran en el
municipio Toluviejo en Colombia.
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I. INTRODUCCIÓN

  Históricamente la participación política de los estudiantes universitarios en el ámbito académico se centra en
la toma de decisiones relacionada con el gobierno de la universidad [1], por tanto, las características de esta
participación incluyen, participar en las elecciones estudiantiles y de gobierno central. Además de la
movilización política, la actividad política constante, la organización de grupos políticos, la militancia en esos
grupos y el establecimiento de redes de apoyo entre estudiantes [2].

  Sin embargo, el problema central de la participación política en estudiantes latinos es la escasa participación
en actividades políticas, lo que puede tomar diversas características y variar dentro del contexto y escenario
universitario. Por un lado, algunos estudiantes muestran actividad política participando en los grupos o
movimientos políticos buscando ser elegidos como representantes estudiantiles, y por otro lado, pueden
existir restricciones legales, culturales, personales que distancien al estudiante de esta participación, limitando
su participación al sólo hecho de votar por obligación estatutaria y en otros casos probablemente de acuerdo
a la naturaleza de la institución universitaria no involucran a los estudiantes dentro de los órganos de
gobierno, situación que debería de implementarse para garantizar aspectos democráticos institucionales [3].

  Además, en el ámbito de estudio, los estudiantes en una gran mayoría no participan políticamente de forma
activa, organizada, democrática que permita elegir a los mejores representantes que tomen decisiones por el
bien colectivo y no se beneficien de manera personal. Probablemente esta situación se deba a que el
estudiante universitario prioriza los estudios antes que la política, y los acontecimientos que actualmente se
presentan en la coyuntura de los países, con políticos de poca credibilidad que hacen que la política se vea
desprestigiada; además, dentro de los planes de estudio muy poco se aborda la ideología que requiere la
política para formar futuros lideres con características de ética, honestidad y trabajo por el bien común,
situaciones que pueden o no estar relacionadas a la responsabilidad social que ejerce el estudiante
universitario, involucrando aspectos que más que políticos son de ayuda y sensibilidad con los problemas que
se presentan dentro de comunidad y donde la mayoría de estudiantes participan probablemente en beneficio
de desarrollar su propio entorno comunitario, fortaleciendo quizás el perfil del egresado incrementando
profesionales socialmente responsables más no lideres políticos.

        A. El contexto de los estudiantes en Perú

  La participación política de los estudiantes universitarios en Perú, al igual que en muchos otros contextos,
suele ser considerada baja, y este fenómeno puede estar influenciado por una variedad de factores tanto
internos como externos. Uno de los aspectos más significativos es la desconfianza que muchos estudiantes
peruanos sienten hacia los actores y procesos políticos. Esta desconfianza, alimentada por la percepción de
altos niveles de corrupción, a menudo los lleva a distanciarse de las actividades políticas, limitando su
participación a acciones mínimas como el voto obligatorio. 

  El contexto sociocultural también juega un papel importante en cómo los estudiantes perciben la política.
Factores como las normas familiares, la religión y las expectativas comunitarias pueden influir en su interés o
desinterés hacia la participación política. En algunos casos, esto se traduce en un desinterés generalizado o
incluso en una estigmatización de la participación activa en política. Además, muchos estudiantes
universitarios en Perú están altamente enfocados en sus estudios, lo que puede dejar poco tiempo y energía
para la participación política. Este enfoque en el rendimiento académico puede ser una respuesta a las
presiones económicas y laborales, donde el éxito académico se percibe como una vía crucial para mejorar su
situación personal y profesional. Este escenario académico es otro factor que puede contribuir a la baja
participación política entre los estudiantes.
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  A esto se suman las restricciones legales y estructurales dentro de las universidades, que pueden limitar las
formas en que los estudiantes pueden participar políticamente. La falta de espacios adecuados para el debate
y la organización, junto con la poca promoción de la participación política por parte de las instituciones,
también desincentivan la participación. Sin embargo, a pesar de estas barreras, ha habido momentos en la
historia reciente en los que los estudiantes universitarios peruanos se han movilizado activamente,
especialmente en respuesta a situaciones críticas como reformas educativas, injusticias sociales o políticas, y
corrupción. Estos movimientos suelen surgir en momentos de urgencia o indignación colectiva, demostrando
que, aunque la participación política no sea constante, los estudiantes pueden movilizarse cuando perciben
una causa que lo justifica.

II. DESARROLLO

  Morales y Puente [3], describen que la participación política se desencadena principalmente por la
generación de desconfianza en la política y la democracia provocando la movilización masiva de los diferentes
sectores de la sociedad y uno de los sectores que destacaron fue el de los estudiantes universitarios. Ante
ello, Tobón et al. [4], consideran que la participación de los estudiantes va a enriquecer el aprendizaje y la
aplicación de los principios reconocidos, esto ante diferentes situaciones de la vida cotidiana, convirtiéndose
en parte de la responsabilidad social que es necesaria para la formación de los ciudadanos.

  Existen factores necesarios para los actores académicos como lo son los estudiantes universitarios, según
Murga [5], precisa lo imprescindible de contar con espacios reflexivos participativos donde el tema principal es
analizar los problemas sociales. De esta manera, los universitarios elevan la conciencia social ante los desafíos
e injusticias que enfrenta la sociedad siendo este un impulso a la participación en las decisiones políticas. Por
ello, la participación política del estudiante universitario se entiende como un derecho social de los jóvenes en
uso de la ciudadanía [6]. De esta manera, la participación política de los estudiantes universitarios puede
manifestarse de diferentes formas, como la participación en grupos estudiantiles, la participación organizando
debates basados en la participación y en la acción colectiva, realización actividades de voluntariado en
aspectos políticos como sociales y el ejercicio del voto y representación en elecciones universitarias [7].

  En relación con los factores asociados a la participación política se identificaron algunos indicadores
relevantes que influyen directamente en este proceso como, el factor apolítico, esta dimensión revela la
actitud del estudiante al no involucrarse con asuntos políticos y puede deberse a la falta de interés de
participar, desconfianza del sistema político o por una decisión personal de mantenerse al margen de la
política. Sin embargo, esto resulta tener implicancias en la sociedad, pues la falta de participación limita la
capacidad de la sociedad para enfrentar los desafíos de la realidad por la deficiencia de representatividad en
la toma de decisiones [5]. El factor movilizado, dentro de esta dimensión se considera a la movilización de los
estudiantes universitarios como forma de acción colectiva organizada para llevar a cabo movimientos
estudiantiles, protestas y manifestaciones para expresar sus demandas. No obstante, no se involucra más allá
de la participación política [8]. Y el factor militante, ser estudiante universitario militante implica mantener un
compromiso social y participar activamente de la toma de decisiones políticas por medio de difusión de
información y la defensa de sus ideales en diferentes espacios por lo que busca generar cambios positivos en
la sociedad.
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  De la revisión de estudios previos se encontraron algunas investigaciones relacionadas al tema, en ese
sentido, Tintaya y Cueto [9], estudiaron la asociación de factores psicosociales con la participación política en
jóvenes peruanos, demostrando que la participación de esta población es limitada a su ámbito representativo
asociando factores como la apatía política, el desinterés con el compromiso cívico y el alto desconocimiento
sobre política. Así también, Evans [10], explicó el análisis sobre las percepciones que tienen de la política
institucional los estudiantes universitarios asociados a la participación política, en ese sentido, encontró baja
participación política en jóvenes en general y los pocos representantes pertenecen a instituciones políticas sin
mediar nivel educativo y empleo. Y Cano-Correa et al. [11], estudiaron la política medios y participación en
estudiantes universitarios, señalando que existe escasa participación política debido a la falta de pertenencia a
organizaciones políticas, sin embargo, se evidencia mayor participación en las movilizaciones de protesta social
y los jóvenes que participan en política según ámbito universitario se encuentran más en universidades
públicas.

  Por lo tanto, de acuerdo con lo descrito se observa poca producción científica en el contexto peruano, siendo
este un motivador para el presente estudio a fin de generar conocimientos sobre la participación política en
estudiantes universitarios. Esto con el fin de aportar a la formación profesional y ciudadana de los jóvenes, y
promover esta participación desde la formulación de mallas curriculares que impulsen un accionar social,
comprometido y responsable con el país. 

III. METODOLOGÍA

 El estudio se realizó a través del diseño no experimental de corte transversal, ex post facto, de nivel
descriptivo, con análisis de datos cuantitativos, la recolección de la información se realizó en abril y mayo del
año 2024. Para el estudio, participaron 310 universitarios peruanos elegidos aleatoriamente, tomando como
criterio a estudiantes del programa de derecho por tener mayor relación a las ciencias políticas. Para
determinar el tamaño de la muestra se utilizó el programa G-Power [13], considerando los siguientes
parámetros para utilizar las pruebas estadísticas adecuadas: Test exacto para asociación con modelo normal
Chi cuadrado, tipo de análisis a priori, error 0,05, confiabilidad 0,95, y tamaños del efecto moderados.

  Se utilizó el cuestionario de participación política de Moreno [14], el instrumento en su estructura presenta
tres dimensiones y 21 ítems, las opciones de respuesta son dicotómicas (si/no), el objetivo de la escala es
medir el nivel de percepción sobre la participación política en los estudiantes universitarios, se aplica de forma
individual o colectiva. La validez del instrumento se hizo por juicio de expertos (validez de contenido)
obteniendo puntajes con la V de Aiken válidos por encima de 0,90 y la confiabilidad se hizo con la prueba de
consistencia interna KR-20 (Kuder-Richardson) para respuestas dicotómicas obteniendo puntajes de 0,854
considerando alta confiabilidad. Además se siguieron todos los procedimientos éticos para la investigación,
resguardaron bajo confidencialidad los datos proporcionados protegiendo la información recolectada.

IV. RESULTADOS

 Para el análisis estadístico se utilizó el programa JAMOVI en su versión 2.3.13. Previa digitalización de los datos
en un archivo de la extensión .xlsx (Excel). Después, se analizó la distribución, la asimetría, la curtosis y la
normalidad de los datos con la prueba de Kolmogórov-Smirnov [15], observando que los datos no se ajustan a
una distribución normal (p< 0.05). Además, se realizaron las pruebas de homogeneidad de varianza (no son
iguales). Por tanto, se consideró utilizar pruebas no paramétricas. Se realizó el análisis descriptivo y el
comparativo de la participación política, según edad, sexo, ocupación y centro de estudios. Además, para la
asociación de los factores apolítico, movilizado, militante con la participación política y variables socio
académicas se utilizó la prueba X2 (chi cuadrado) [16].
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Tabla 1. Descriptivos categóricos de las variables socio académicas.

  En la tabla 1, se describen las variables socio académicas de los estudiantes universitarios, se observa que la
participación política es baja entre los individuos encuestados, con solo el 10% reportando algún tipo de
involucramiento en actividades políticas. Este nivel de participación contrasta con la mayoría que no participa,
lo cual puede estar vinculado a factores como la dependencia económica y la ocupación. Dado que una gran
mayoría, el 74,2%, depende económicamente de otros, y un 61,3% está exclusivamente enfocado en los
estudios, es posible que estas condiciones influyan en que prioricen sus responsabilidades académicas y
económicas sobre el compromiso político. Además, la mayor proporción de mujeres en el grupo no parece
traducirse en una mayor participación política, lo que podría apuntar a factores estructurales o socioculturales
que limitan su involucramiento.

 En términos de ciclo académico, la dispersión de estudiantes en los diferentes niveles no parece
correlacionarse directamente con una mayor o menor participación política. Aunque se observa una
representación amplia a lo largo de los distintos ciclos académicos, desde los primeros hasta los últimos, no
parece haber un grupo específico en el que la participación política sea significativamente mayor. Esto podría
indicar que, independientemente del avance académico, la mayoría de los estudiantes no se siente motivada o
no tiene oportunidades para involucrarse en actividades políticas, lo que sugiere una posible desconexión
entre la academia y la participación en procesos políticos.

  En la tabla 2, se describen los resultados de los niveles de la participación política en los estudiantes
universitarios, se puede observar que la mayoría de los encuestados presenta un nivel bajo de participación
política, con un 67,4% en esta categoría. Solamente un 15,8% muestra un nivel alto de participación, lo que
sugiere que, en general, el involucramiento político es limitado en el grupo analizado. Este patrón de baja
participación se alinea con una tendencia observada en otros aspectos de comportamiento político, como el
porcentaje de personas que se consideran apolíticas, donde el 69,7% también se encuentra en el nivel bajo.
Esto sugiere una posible falta de interés o desconexión con el ámbito político en general, lo que podría estar
influenciado por factores sociales o culturales que disminuyen la movilización política entre los encuestados.
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 Por otro lado, la movilización política y el activismo militante muestran una dinámica interesante. Si bien un
porcentaje considerable de los encuestados, el 31,9%, tiene un nivel medio de movilización, solo el 3,9%
alcanza un nivel alto de movilización, lo que indica que la gran mayoría de las personas movilizadas no llega a
implicarse intensamente en actividades políticas. De manera similar, en términos de militancia, el 59,0% de los
encuestados se clasifica en el nivel bajo, mientras que apenas el 5,8% se ubica en el nivel alto. Esto sugiere
que, aunque existen ciertos grados de involucramiento político y movilización en algunos sectores, el activismo
intenso y el compromiso político profundo son excepcionales en el grupo estudiado.

Tabla 2. Descriptivos del nivel de participación política y factores asociados.

  En la tabla 3, se asociaron las variables de la participación política según factores asociados, encontrando
asociaciones significativas en todos los factores, por tanto, el escaso nivel de participación política se
encuentra asociado a factores apolíticos, movilizados y militantes en los estudiantes universitarios.

Tabla 3. Asociaciones del nivel de participación política y factores asociados.

Nota: p= p valor (0.05); Chi  = valor del estadístico; gl= Grados de libertad.2

  En la taba 4, se asociaron las variables socio académicas con la participación política, no se encontraron
asociaciones significativas según sexo, ocupación y dependencia económica del estúdiate universitario. Sin
embargo, en las variables de participación política y ciclo académico se encontraron asociaciones, indicando
que el nivel de participación política se presenta en los estudiantes que participan políticamente porque
pertenecen a grupos políticos y son de los ciclos académicos superiores.

Tabla 4. Asociaciones del nivel de participación política y factores asociados.

Nota: p= p valor (0.05); Chi  = valor del estadístico; gl= Grados de libertad.2

Rodríguez J. et al. Factores asociados a la participación política en los estudiantes universitarios en el Perú



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

Vol. 28, Núm. 125, (pp. 60-67)

66

CONCLUSIONES

  La participación política en estudiantes universitarios se caracteriza por la existencia de una valoración
negativa hacia la política en general percibida en su entorno universitario y a nivel externo respecto a las
autoridades que hacen política en el Perú, sin embargo, enfatizan que la participación política es un factor
esencial que se refleja en las relaciones diarias con otros estudiantes, con las autoridades o con la opinión
pública.

  Aunque una parte significativa de los encuestados muestra cierto interés en actividades políticas, la mayoría
mantiene un nivel bajo de participación y movilización. Esto sugiere que, si bien hay una base de personas que
podrían estar abiertas a una mayor implicación política, existen barreras o falta de motivación que limitan su
participación activa en este ámbito. Por otro lado, se observa que la militancia política intensa es aún menos
común, con un pequeño porcentaje de encuestados que se identifican como altamente movilizados o
comprometidos políticamente. Esto indica que, en este grupo, el activismo político profundo no es una
característica dominante, lo que podría estar relacionado con un contexto social que desalienta el
involucramiento más intenso o con una falta de estructuras que promuevan la participación a niveles más
altos.

  Factores identificados como la corrupción en la política y el sentido de actuar en intereses propios, ignorando
que el bien común del entorno ha provocado una pérdida de confianza en la política, son factores adicionales
que inciden en la participación de los estudiantes, además de otros factores como manipulación, clientela
política e interés económico.
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I. INTRODUCCIÓN

   El COVID-19 marcó el inicio de múltiples situaciones que pusieron en riesgo la estabilidad de las empresas y
de la población mundial. Los esfuerzos implementados para disminuir los impactos negativos en la economía
y salud mundial no han sido de gran relevancia. Por otra parte, los aportes generados por los investigadores y
académicos especialistas en la situación se han visto limitados. Sin embargo, entre los factores capaces de
aportar en esta situación, se encuentran las herramientas digitales [1].

  La tecnología digital dispuesta por las organizaciones disminuye el contacto físico entre los colaboradores
para así evitar cualquier tipo de contagio. A su vez, estos medios permiten que las organizaciones lleguen a
tener un incremento en las actividades desarrolladas durante el tiempo de pandemia. Entre las consecuencias
generadas por la pandemia se encuentran crisis en cadenas de abastecimiento, mercados de capitalización,
bloqueo en los canales de distribución, entre otros de interés mundial [2].

 En la actualidad, entre los beneficios presentes tras el uso de nuevas tecnologías de información y
comunicación se encuentra la posibilidad de encontrar temáticas como el desarrollo social de políticas para el
decremento del nivel de pobreza y el incremento de la producción sostenible. Esta información les permite a
las organizaciones desarrollarse de mejor manera y constituir un motor para la economía latinoamericana. En
este sentido, el manejo de sistemas digitales de comercialización contribuye con el aumento del PIB en el
sector manufacturero de la región [1].

  Entre las características más relevantes que tienen las instituciones de educación, se encuentra la capacidad
de adaptación a los cambios del entorno. Las organizaciones tienen mayor facilidad de crecer y contraerse
según el comportamiento del mercado y los cambios tecnológicos que se vayan implantando. Además, estas
instituciones constituyen una fuente rica de empleo, debido a los niveles de industrialización y automatización
que maneja el sector en estudio [2].

  En el Ecuador, las instituciones de educación han llegado a considerarse como una de las fuentes de
generación de sostenibilidad en la economía y un crecimiento inclusivo del consumo del mercado. Esta
postura se mantuvo tras la crisis económica que se presentó en el año 2008 y 2009. Durante este período, la
academia demostró un alto nivel de inyección de innovación digital que les permitió crecer económicamente
al sector empresarial. De esta manera, la transferencia tecnológica mantenida desde la academia hacia las
empresas se ha convertido en un factor decisivo que ha potenciado la competitividad en el sector [1].

  El marketing digital en el Ecuador se gestiona de manera proporcional a la necesidad de comunicación e
información que requieren los mercados. Por lo tanto, Las empresas ecuatorianas manejan una inversión del
66,7% en herramientas digitales y TICS. La distribución de esta inversión tecnológica se distribuye en la
adquisición de teléfonos de última generación y equipos computarizadas con un 24% y 98% respectivamente.
Se puede afirmar que el sector empresarial carece de tecnología apropiada para el desarrollo industrial [1]. 

  La adquisición de herramientas tecnológicas tiene un incremento de demanda debido a la accesibilidad que
presenta el internet y la rápida funcionalidad los dispositivos móviles. De igual manera, la relación comercial
que se tiene desde un punto de vista digital brinda la disponibilidad de transferencias interbancarias,
comunicación digital y mecanismos de envío seguro. Ante esto, es relevante que las empresas ecuatorianas
cuenten con herramientas digitales que contribuyan en el desarrollo de un buen sistema digital que va más
allá de la adquisición de computadoras y teléfonos inteligentes.  [3]. 

  Con base en lo expuesto, la inexistencia de un ecosistema de medios digitales imposibilita la gestión efectiva
del marketing digital en las empresas manufactureras del Ecuador. En efecto, la comunicación digital no solo
debe ser abordada por redes sociales. Por el contrario, existen más medios digitales interconectados que
contribuyen al desarrollo de una estrategia efectiva en el ámbito empresarial [4]. 
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  Este artículo propone un ecosistema de medios digitales estudiado desde la fundamentación teórica y
corroborado en las experiencias de especialistas que han participado en la transmisión digital de empresas a
través de la academia. Este documento comprende la siguiente estructura: El primer apartado aborda una
breve descripción del problema que motiva esta investigación orientada con el objeto de estudio. En el
segundo apartado se exponen los principales referentes teóricos del marketing digital orientados a la
estructura de un compendio de herramientas, instrumentos y métodos para su gestión. El tercer apartado
contiene el procedimiento metodológico para la extracción y análisis de datos empíricos sobre el uso de
elementos. El cuarto apartado expone los principales resultados de la investigación que se son producto del
análisis estadístico. Las conclusiones exponen las deducciones resultantes del estudio y revelan los medios
más utilizados por especialistas en marketing y comunicación digital. 

II. DESARROLLO

  La evolución del marketing digital ha permitido mejorar los términos de fidelización con los clientes. La
primera etapa se caracteriza por el uso de una web unidimensional. En este momento histórico, los usuarios
miran propuestas comerciales sin acceso a más información que la proporcionada en la página web de las
organizaciones. La segunda etapa inicia con el desarrollo de la web 2.0 que está determinada por la apertura
a recursos multimedia y comunicación bidireccional. La tercera etapa aproxima a las organizaciones al
desarrollo de la perfilación del consumidor gracias al denominado algoritmo que fue desarrollado por primera
vez en el buscador Google. La cuarta etapa da inicio al uso intensivo de datos de usuario (data points) que
sirven para determinar patrones de comportamiento y desarrollar estrategias de persuasión que se aplican
según la perfilación del usuario [5].

  Un ecosistema de medios digitales es una red estratégica que se construye en el sector de medios de
comunicación (convencionales y no convencionales). Este ecosistema ofrece acceso a diferentes medios,
recursos y categorías tecnológicas fundamentales, entre ellos: website, social, paid search advetising, mobile,
adaptive seo, inbound marketing, social media, email / CRM, y otrosLos sitios web como medio digital

  El término website no puede contextualizarse como un factor de audiencia intensiva. En este sentido, la
audiencia está relacionada con la frecuencia de ingreso y las interacciones en este medio digital. Desde un
punto de vista comercial, su principal objetivo es generar interacción con el buyer persona. Esta sinergia
generada entre la organización y el internauta se genera a través de accesibilidad, seguridad de la información
y calidad del contenido [6].

  Las plataformas digitales se han constituido en un medio de comunicación de fácil acceso. La versatilidad y
accesibilidad de estas y su acceso a grandes audiencias las han convertido en una propuesta estratégica para
las organizaciones. El internet cuenta con una gran variedad de medios digitales que permiten tener
comunicación inmediata entre las organizaciones y la audiencia. Estas herramientas incrementan en los
usuarios la confianza al tomar decisiones comerciales. Un oferente que no logre adaptarse a la
transformación digital sufre una pérdida progresiva de clientes [6].

 Los mecanismos de búsqueda pagada, paid search advertising, son una forma de interacción contextual
entre el gestor de contenido comercial y la audiencia. Este recurso ha ganado importancia para las empresas
que se enfrentan a las nuevas generaciones de clientes. Dentro del proceso de compra el 70% de
consumidores usan buscadores para fortalecer la adquisición de bienes y servicios. Este proceso expone a los
usuarios de motores de búsqueda a anuncios publicitarios sobre sus intereses y tendencias de consulta. A
través de las consultas patrocinada el proveedor de contenido paga a estas plataformas para la visualización
de temáticas patrocinadas y enlaces de interés comercial [7].
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  El proceso de contratación del paid search advertising consiste en una subasta de palabras claves que es
adjudicada al mejor postor comercial. Cuando el usuario realiza la consulta, la búsqueda presenta a la
empresa patrocinadora generando un posicionamiento no orgánico que impulsa las ventas sin esfuerzo
estratégico publicitario. La temporalidad de la posesión de las palabras claves depende del contrato o pauta
que es convenida entre los representantes de la plataforma y la empresa oferente de productos y servicios [7]
 El poder de convocatoria que tienen las redes sociales ha despertado el interés de las grandes corporaciones
de publicidad e informática. En consecuencia, la explotación de este medio digital ha tenido un incremento
representativo en los últimos 5 años. En este sentido, los canales de este medio digital más importantes son
TikTok, Twiter, Facebook, Instagram, Linkedink y YouTube. La importancia de las redes sociales radica en que
estas actúan como inductores de audiencia para los demás medios digitales. Además, el contenido de este
medio digital es usado como elemento de estudio para los algoritmos de perfilación que generan futuras
ventas potenciales. Tomando como referencia la red social Facebook, se debe considerar que la misma es un
caso de sinergia interplataforma ya que esta intercambia información con buscadores y otras redes sociales
[8].

 Facebook se creó como un proyecto comunicativo de un grupo de estudiantes en el año 2004 y hasta la
actualidad mantiene una gran demanda e interacción mundial. Sin embargo, la integración con otros canales
ha sido un elemento de valoración negativa. Visto que un limitado número de usuarios se declaran
inconformes por la transgresión a su intimidad. En consecuencia, Facebook en el año 2018 perdió una gran
cantidad de usuarios (por controversias de propiedad intelectual y violación de confidencialidad de datos). Sin
embargo, constituye la red con mayor posicionamiento de la red mundial (con 2.200 millones de usuarios
activos mensuales) [9].

  TikTok (también conocida como Douyin en China) aparece a finales del año 2016 como una red social para
millennials y centennials. La configuración de esta aplicación se asemeja a un híbrido de las funcionalidades de
las aplicaciones Vine y Snapchat. A través de este recurso, se puede crear y compartir recursos visuales de
corta duración que oscilan entre 15 y 60 segundos. Una de las ventajas competitivas que han ganado poder
entre la audiencia es la capacidad de edición de videos [8].

  Actualmente, las aplicaciones de mensajería WhatsApp o Line forman parte del Social Network, territorio que
ha sido ampliamente ocupado por la aplicación Telegram (ante la amenaza de dar acceso a datos
confidenciales de los usuarios de WhatsApp). Cada vez más usuarios se suman a este medio digital que es
soportado por la plataforma social media. La principal motivación de adherencia su sistema relacional es la
facilidad de compartir contenido de texto, vídeo, audio e imagen, además de interactuar de forma social [9].

  Dentro del contexto multimedia las aplicaciones YouTube e Instagram son las redes sociales más utilizadas
por millennials y centennials. De igual manera, se encuentra Snapchat, esta plataforma fue la primera dentro
del internet que usó recursos de inteligencia artificial en sus superposiciones de realidad aumentada. Esta
aplicación ha superado a Instagram durante varios años hasta finales del año 2018 que se consideró como un
recurso descontinuado. A finales del año 2020 presentó una estadística con 180 millones de usuarios activos.
El comportamiento del social network en estas plataformas está caracterizado por el uso de vídeos
demostrativos y vivenciales [8].

  Los avances tecnológicos proporcionan interfaces con mejores herramientas digitales y una conectividad más
eficiente entre las empresas y los usuarios. La conectividad como una estrategia del marketing digital permite
potencializar la utilización de aparatos tecnológicos como las computadoras y los celulares móviles. Por lo cual,
contar con medios digitales entrelazados con una tecnología de séptima generación permite mejorar las
interfaces. Estos elementos son operados por los internautas y se constituyen en un medio de atracción para
la transmisión de información comercial [10].  
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 Entre los años 2011 a 2012 surgió la segunda gran burbuja tecnológica. Este fenómeno obedece a un
incremento en el uso de dispositivos móviles. La propagación del uso de teléfonos inteligentes permite a las
empresas mantener una comunicación continua e intensiva con la audiencia permitiendo su transformación
en clientes potenciales. La accesibilidad a herramientas de programación de aplicaciones móviles permitió una
interacción publicitaria con resultados favorables. Sin embargo, a partir del año 2020 los criterios de
disponibilidad para todos los sistemas operativos han generado que el diseño de nuevas aplicaciones móviles
decremente [8].

 Las aplicaciones móviles disponibles en las tiendas virtuales permiten que las empresas gestionen sus
compras de manera efectiva. En este sentido, el marketing móvil representa una excelente plataforma de
interacción comercial como un medio digital. El proceso de atracción de clientes obliga a las organizaciones a
gestionar inductores de audiencia. Este proceso facilita la captación de audiencia interesada que debe
educarse a través de una estrategia de conversión. La fidelización depende del grado de acceso, seguridad y
maniobrabilidad de dicho medio digital [10]. 

 Una de las estrategias más utilizadas para la obtención de posicionamiento orgánico es el de optimización de
buscadores. Este proceso se ejecuta a través de estrategias de uso de palabras clave, metatags (meta
etiquetas incrustadas en la programación de la web) y recursos de contenido. Este medio digital permite que
las empresas generen mayor cobertura con los usuarios mediante estrategias de contenido. Además, se debe
tomar en cuenta la calidad de contenidos desde el momento de la creación hasta la presentación del recurso
web. La calidad del contenido digital permite a las empresas contar con resultados atractivos para una venta
efectiva de bienes y servicios a través de este medio digital [11].

 Actualmente, Google se ha enfocado en brindar reconocimientos a los redactores y empresas con un alto
nivel de cumplimiento en el contenido propuesto en la web. Entre las herramientas digitales implementadas
por Google para el mejoramiento de los resultados de búsqueda está la plataforma de autoría de Google que
posteriormente se incluyó a Google+. El mecanismo de autoría permite que la información dispuesta en la
web se encuentre vinculada directamente al gestor de este recurso [12].

 Para manejar correctamente el adaptive SEO como herramienta digital se debe tener en cuenta las
diferencias y beneficios que estos medios mantienen. El algoritmo que manejan los motores de búsqueda
permite la optimización de búsquedas relevantes en la web. En este sentido, este proceso contribuye a que los
usuarios ahorren tiempo en la navegación y se encuentren con información pertinente. Sin embargo, no toda
la información brindada por los motores de búsqueda es la adecuada. Por lo cual, es recomendable tomar en
cuenta la utilización de content syndication para gestionar la distribución del contenido presente en la red
[12]. 

 Una gran diferencia entre el marketing tradicional y el digital es que el primero se basa en información
tangible como las ventas, la cobertura y la cuota de mercado. En contraste con este criterio, el marketing
digital está basado en medidas de interacción de audiencia. Por tal motivo, contar con un sistema de
monitoreo de estos datos relevantes en internet es de gran importancia. En consecuencia, una de las
herramientas más usadas en la gestión de medios digitales es analytic marketing. Esta herramienta está
estructurada a partir de un conjunto de mecanismos que miden el engagement (interacción de la audiencia).
Su ventaja radica en la medida del enfoque sobre el comportamiento de las audiencias en una plataforma
digital [4]. 
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 La analítica web permite la optimización de los cálculos sobre los datos que una plataforma digital
proporciona. En la actualidad estos datos no solo están orientados a medir los rendimientos de las empresas,
además, mide la interacción entre usuarios y marcas. El analytics marketing puede lograr un mayor
rendimiento comercial y una mayor visibilidad a través de una menor inversión [13]. 

  El marketing digital comparte objetivos con el tradicional, pero cambia métodos, estrategias y especialmente
los procedimientos para la recopilación de datos. Esta función es muy útil para las empresas y marcas que
buscan nuevas formas de conectarse con los consumidores. El uso de métricas garantiza una mayor tasa de
retorno en las inversiones publicitarias. Para ello, la analítica web se basa en múltiples plataformas, como
Google Analytics que brinda información general sobre el sitio web, Google Attribution centrado en la
atribución de conversiones, YouTube Analytics, Facebook Insights, que contiene métricas de leads y
engagement [4]. 

 De igual manera, existen soluciones de pago diseñados para integrar información de diferentes plataformas.
Este diseño proporciona una visión completa del recorrido del cliente, independientemente de la plataforma
que se elija. Existen dos tipos de análisis dentro de este diseño. En primer lugar, está el análisis descriptivo,
que se enfoca en brindar una descripción de la interacción en un momento específico. En segundo lugar, el
análisis predictivo y prescriptivo que usa patrones de comportamiento estudiados en los datos de interacción
para proyectar acciones de la audiencia [13].

III. METODOLOGÍA

  La investigación estuvo estructurada en un enfoque cuantitativo, dirigido al análisis de evidencia empírica
para concluir con hallazgos generales de uso de medios digitales. Es no experimental de corte transversal, se
recopilaron datos a partir de una encuesta para medir el estado actual de las variables sin procedimientos de
manipulación. Además, la investigación es de tipo descriptiva, se aplicó un análisis de componentes principales
a una muestra de ítems posiblemente relacionados para llegar a un grupo reducido de elementos llamados
factores.

 El estudio estuvo compuesto por una muestra de 236 especialistas que han estado inmersos en procesos de
transformación digital empresarial. La selección de la muestra fue aleatoria de la plataforma de Linkedin de
algunas universidades. El instrumento estuvo estructurado por ocho dimensiones de la variable ecosistema de
medios digitales: email marketing (EM), publicidad de búsqueda pagada (PP), posicionamiento orgánico (PO),
website (WS), social (SO), social media (SM), inbound marketing (IM), analítica digital (AD) [2]. El instrumento
está dispuesto por 40 ítems (cinco por cada dimensión) con escalas de cinco anclajes balanceados. El
cuestionario mide el nivel de importancia intra dimensional que el especialista asigna a cada herramienta
(ítem). El análisis de fiabilidad del instrumento muestra un indicador Alfa de Cronbach de 0,928. La técnica de
recopilación de información utilizada es la encuesta. Los datos recopilados se sometieron a un análisis de
componentes principales en el programa estadístico IBM SPSS 25. Para determinar que el tamaño de la
muestra era el adecuado se usó la prueba Kaiser-Meyer-Olkin. Para evaluar la Incorrelación de los ítems se
operó la prueba de esfericidad de Bartlett. Para la visualización de la matriz de factores se efectuó la rotación
ortogonal por el método Varimax.

  El análisis residió en el estudio de las cargas factoriales y la distribución de ítems por factores (estructuras
convergentes y discriminantes). De este modo se realizará una comparación entre la estructura planteada a
partir de los presupuestos teóricos y la evidencia empírica del uso de las herramientas del ecosistema de
medios digitales.
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Tabla 1. Matriz de componente rotado.

IV. RESULTADOS

  Dentro del cálculo de adecuación de muestreo se presenta un indicador Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,869.
La prueba de incorrelación de esfericidad de Bartlet presenta un Ji cuadrado de 11860, 53 con 780 grados de
libertad y un nivel de significancia estadística de 0,001. La varianza total presenta 8 componentes con una
explicación del 83,97% de la estructura factorial.

  La Tabla 1 presenta los resultados de la rotación ortogonal proporcionado por el método Varimax operado
en los datos resultantes. Las cargas factoriales de los ítems estudiados superan el mínimo requerido (60%). El
componente más importante del ecosistema de medios digitales según su aporte es la publicidad de
búsqueda pagada. En tanto que, el componente que menos aporta al ecosistema es el medio digital, email
marketing.
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  Una vez confirmado la existencia de correspondencia entre los 8 componentes propuestos en el apartado
teórico y la evidencia empírica se analiza los componentes de segundo orden. El componente email marketing
está constituido por elementos con cargas que van desde 0,765 (EM2) hasta 0,866 (EM3). En cuanto a
publicidad pagada de búsqueda pagada, la menor carga factorial es 0,852 (PP2) y la mayor carga de influencia
es 0,932 (PP3). Para el posicionamiento orgánico en buscadores las cargas fluctúan desde 0,803 (PO1) hasta
0,916 (PO2). El medio digital website presenta elementos con cargas que van desde 0,779 (WS1) hasta 0,915
(WS5).   El medio social está estructurado por cargas factoriales que fluctúan entre 0,812 (SO2) y 0,968 (SO3).
social media presenta elementos con cargas mayores a 0,818 (SM5) y menores a 0,939 (SM3). El medio
estratégico inbound marketing posee cargas factoriales que parten de 0,804 (IM1) hasta 0,926 (IM4).
Finalmente, el componente denominado, analítica digital describe cargas factoriales que parten de 0,812 (AD3)
hasta 0,892 (AD1).

CONCLUSIONES

  Existe un alto grado de coincidencia entre los presupuestos teóricos estudiados y las prácticas de
especialistas que han usado las herramientas, instrumentos y estrategias del ecosistema de medios digitales
presentado. La evidencia empírica recopilada en el criterio de especialistas en marketing digital y TICS del
Ecuador presenta un comportamiento métrico aceptable en cuanto a criterios de valides de constructo y
consistencia interna.

 El email marketing está constituido por correos electrónicos que, a criterio de los especialistas participantes
en esta investigación se deben configurar según la evolución del lead. La evaluación del suscriptor de correo
(lead scoring) se lo ejecuta con un enfoque de cercanía al perfil del cliente ideal. Además, se suma la
interacción con los recursos propuestos. Este proceso es íntimamente relacionado al monitor de campañas
(campaign tracking). Por su parte, el progreso de la relación audiencia – recurso es ejecutada con
herramientas de nutrición de interacciones (lead nurturing).

 La publicidad pagada en buscadores obedece a un nivel de gerencia publicitaria (campaign management)
mediante la compra de palabras claves que son subastadas en buscadores. Además, es interconectada a
gestores de localización (geofencing) que envían datos a través de búsquedas geográficas para campañas
telefónicas (call Tracking), de sms y mensajes en otros canales digitales. La evaluación de efectividad de dichas
campañas es calculada por click en los resultados de búsqueda (pay-per-click).

  El posicionamiento orgánico constituye el lugar que un recurso alcanza en la lista de recuperación de un
motor de búsqueda. Esta calificación observa diferentes estrategias de programación adjunta. En primer lugar,
están las palabras claves e identificadores que son incrustados en el flujo de comandos de HTML (para el caso
de páginas web). En segundo lugar, está la sindicación de contenido (content syndication) que permite la
organización estratégica de la información para su uso. En tercer lugar, están las referencias directas o
contextuales que se realizan en las citaciones (citations) de otros recursos, en los directorios del sector
industrial y foros especializados (forums).

 Un sitio web como medio digital es considerado como el más importante dentro del ecosistema de medios
digitales. Esta valoración obedece a su característica de propiedad. En este sentido, Un recurso web puede ser
un activo intangible. Su dominio en la red le proporciona la capacidad de gozar y disponer sin que haya otro
actor que pueda demandar este derecho subjetivo de propiedad. En un contexto de mapeo de recorrido de la
audiencia (buyer journey) constituye el objetivo final de la estrategia de marketing digital. 
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 Los medios social y social media son integrados para construir las redes sociales. Estos elementos son
mutuamente incluyentes debido a su relación humano plataforma. Esta interacción convierte a la audiencia en
grupos de trabajo que interactúan con recursos digitales. Desde un punto de vista de ecosistema, la sinergia
de estos medios convierte a las redes sociales en el principal inductor de audiencia para una estrategia de
marketing digital. En términos de estrategia de atracción (inbound marketing) es el inicio del proceso de
conversión de usuarios en leads.
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Relationship between emotional intelligence and school coexistence in elementary school
students: a study using the BarOn Ice and ECE inventories

Abstract.- School coexistence is essential for the healthy development of children and is often affected by
emotional situations that may arise in their individual experiences. This work analyzed whether emotional
intelligence effectively influences personal relationships and, consequently, the coexistence of primary school
students. To this end, the behaviors of 267 children at the primary level were analyzed to know their emotional
levels and social relationships in the school environment. The main results showed a positive correlation
between emotional intelligence and coexistence and social development in students, which motivates the
inclusion of methodologies and strategies that reinforce the control of emotions and contribute to improving
coexistence spaces in the classroom.
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Resumen: La convivencia escolar es fundamental para el sano desarrollo de los niños y muchas veces se ve
afectada por situaciones emocionales que puedan surgir en las experiencias individuales de estos. En este
trabajo se analizó si efectivamente la inteligencia emocional influye en las relaciones personales y en
consecuencia, en la convivencia escolar de los estudiantes de primaria. Para ello se analizaron las conductas
de 267 niños en el nivel de primaria y con el fin de conocer los niveles emocionales que enfrentan y sus
relaciones sociales en el ambiente escolar. Los principales resultados mostraron que existe una correlación
positiva entre la inteligencia emocional y la convivencia y desenvolvimiento social en los estudiantes, lo que
motiva a incluir metodologías y estrategias que refuercen el control de emociones y que contribuyan al
mejoramiento de los espacios de convivencias en el aula.
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I. INTRODUCCIÓN

  En la actualidad la convivencia escolar es considerada un componente constitutivo del derecho a la
educación de los niños y adolescentes, por ello, es necesario que se puedan implementar estrategias con la
finalidad de enseñar a los menores a convivir adecuadamente con sus pares, docentes y directivos, teniendo
en cuenta el respeto [1]. Para la UNICEF [2], la convivencia en el ámbito escolar es uno de los principales ejes
para asegurar una calidad educativa, ya que aprender a convivir con otras personas es una de las actividades
que presenta mayor relevancia en las entidades educativas, los climas saludables de convivencia contribuyen
de manera positiva en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes y que estos puedan ser formados en
convivencia es un factor importante para un adecuado desarrollo socio-emocional.

  Al respecto, la UNESCO [3], señala que la violencia se considera un problema social muy extendido, este se
evidencia en la mayoría de los países y afecta a un número grande de niños y adolescentes, donde esta
violencia principalmente es ejercida o perpetrada por sus pares, se estima que cada 1 de cada 3 estudiantes
sufre de maltratos alrededor del mundo, se tiene que un 36,0% de los estudiantes ha sido afectado
físicamente por sus pares. Además, otro problema que se está acrecentando con el paso de los años es el
maltrato a través del uso de redes sociales. De igual forma, la UNICEF [4], se estima que un aproximado de
150 millones de estudiantes de 160 naciones alrededor del mundo han vivido episodios de violencia entre
pares tanto al interior como en los exteriores de las instituciones educativas.

 En Chile, conforme a la Encuesta sobre polivictimización, se halló durante el 2017 que un 29,0% de
estudiantes que cursan el séptimo año básico y cuarto medio, han padecido de maltratos por sus
compañeros por lo menos una vez, mientras que durante el año 2018 se halló un 26,0%. En ese sentido, una
de las formas de reducir el maltrato en el ámbito educativo es construyendo una sana convivencia escolar
entre cada una de las personas que integran la comunidad educativa, es decir, a través de la sana convivencia,
se tendrán menos espacios para la violencia [5].

   La inteligencia emocional es de mucha relevancia para los estudiantes de primaria, ya que a través de esta
son capaces de poder reconocer, comprender y expresas sus emociones saludablemente, por tanto, el
apropiado manejo de las emociones genera un impacto importante en el bienestar socioemocional en los
estudiantes [6]. También, a través de la inteligencia emocional los estudiantes pueden regular sus expresiones
y acciones, siendo consientes y mejorando el control de estas, reduciendo así las conductas agresivas y
conflictivas, aunado a ello, contribuye en la mejora del rendimiento académico, ya que los ayuda a manejar la
frustración [7].

  En Perú, durante el año 2022 se reportaron más de 49000 casos de maltrato a estudiantes, que incluyeron
casos de bullying, violencia psicológica, física y sexual en las instituciones educativas a nivel nacional, donde un
promedio de 24000 casos correspondió a la violencia física. Además, solo en Lima Metropolitana se
registraron alrededor de 17700 casos [8]. Además, se reportaron en el mismo año 7556 casos de violencia
entre escolares, el 71,3% de los casos se han producido en instituciones educativas públicas, siendo estos
niveles de maltrato similares a los que se reportaron antes de acontecer la pandemia [9].

  Estas premisas motivan el trabajo presentado, donde se ha analizado la conducta de un grupo de escolares
con el fin de reconocer si existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y la convivencia
escolar, que contribuya a mejorar los espacios sociales en la escuela. Finalmente, el estudio se organizó en
cuatro partes, la primera corresponde a la introducción, donde se aborda la problemática, seguido de
desarrollo, en la que se plasmaron las teorías para inteligencia emocional y convivencia escolar, así como el
desarrollo de estudios previos, la tercera parte corresponde a la metodología, donde se establece el enfoque,
diseño y nivel, así como los instrumentos empleados y la población, la cuarta parte presenta los resultados,
donde se plasman el análisis estadístico, por último, se presentan las conclusiones.
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II. DESARROLLO

        A. Inteligencia emocional

 La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades cognitivas, estas le permiten al estudiante poder
entender y regular cada una de sus emociones, también ayuda al estudiante a poder entender las emociones
de sus compañeros y otros actores de la comunidad educativa. Para Llanos y Machuca [10] manifiestan que
unos de sus principales componentes es la autorregulación, a través de esta los estudiantes pueden controlar
cada emoción compulsiva, así como aquellos comportamientos disruptivos, siendo capaz de poder adaptarse
a diversos contextos sin llegar a perder el control de la situación.

 De igual forma, Moreno et al. [11] señalan que la inteligencia emocional le permite al estudiante ser más
empático, ya que aprende que es necesario entender las emociones de sus compañeros, esta capacidad le
permite tener mejores relaciones con otros estudiantes al interior y exterior de la entidad educativa, es a
través de la empatía que los estudiantes empiezan a reaccionar de una forma más apropiada frente a las
situaciones que atraviesa diariamente.

       B. Convivencia escolar

  La convivencia escolar es el conjunto de relaciones y comportamientos que suceden entre las personas que
asisten a la institución educativa, se trata entonces de la manera en cómo las personas buscan coexistir en el
ámbito educativo. En ese sentido, es de vital importancia promover una convivencia saludable, ya que aporte
al aprendizaje, siendo necesario que los estudiantes puedan entender y poner en práctica el respeto y la
cooperación, generando así un ambiente sano durante el proceso enseñanza-aprendizaje, sin que quede
espacio para los maltratos y agresiones [12].

  Igualmente, Lluen [13] manifiesta que la convivencia escolar es una pieza clave para lograr un desarrollo
integral en el estudiante, debido a que no solo se benefician los educandos con los ambientes sanos, sino que
también se benefician los docentes y el personal de la entidad educativa, ya que experimentar un ambiente
laboral agradable y sin conflictos tiende a mejorar la colaboración y facilita el aprendizaje de los estudiantes,
para ello, es importante que se tengan en cuenta que los estudiantes practiquen valores como la cooperación,
justicia, solidaridad, empatía y respeto, creando así una comunidad educativa más comprometida con el
desarrollo integral de los estudiantes.

        C. Estudios previos

  Investigaciones previas realizadas también en Lima, Perú [14], han evaluado la relevancia de la inteligencia
emocional en la escuela, y han podido confirmar que el buen manejo de las emociones en los estudiantes es
un indicador de un buen espacio social, donde todos puedan convivir en armonía. Esto sin duda, debe incluir
la tolerancia y el respeto a las diferencias, que muchas veces es un reto en la infancia, y afecta la vida social en
la escuela.

  Otros autores [15] han confirmado que la inteligencia emocional en la primaria es fundamental para el
desarrollo integral de los niños. En esta etapa, los estudiantes aprenden a reconocer, expresar y gestionar sus
emociones, lo que mejora su capacidad de relacionarse con los demás y de enfrentar situaciones desafiantes.
Enseñarles a identificar sus sentimientos y a empatizar con los demás fomenta un ambiente de aprendizaje
más armonioso y colaborativo. Además, fortalecer estas habilidades desde temprana edad contribuye a la
construcción de una autoestima saludable y a la resolución positiva de conflictos.
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  Autores como Mondalgo [16] afirman que la inteligencia emocional desempeña un papel crucial en el aula,
especialmente cuando se trata de mantener el respeto, incentivar la tolerancia y fomentar la aceptación.
Cuando los estudiantes aprenden a reconocer y gestionar sus emociones, pueden interactuar de manera más
consciente y empática con sus compañeros. Esto no solo reduce conflictos, sino que también promueve un
ambiente de inclusión donde las diferencias son respetadas y valoradas. Al comprender las emociones propias
y ajenas, los niños desarrollan una mayor capacidad para resolver problemas de forma pacífica y constructiva,
fortaleciendo el sentido de comunidad. Además, la inteligencia emocional les enseña a afrontar el estrés y los
desacuerdos de manera calmada, lo que mejora la convivencia y refuerza la importancia del respeto mutuo,
permitiendo que la diversidad en el aula sea vista como una fuente de aprendizaje y enriquecimiento.

III. METODOLOGÍA

  La investigación fue de tipo básica y correlacional. La muestra fue conformada por 267 estudiantes de
primaria a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. La técnica e instrumentos para recabar
datos fue la encuesta y el cuestionario. Para la variable inteligencia emocional, se aplicó el inventario BarOn ICE
– Abreviado (Tabla 1), este instrumento fue elaborado por Reuven Bar-On en el año 1997 [17], presenta 30
ítems que se distribuyen en 5 dimensiones. 

Tabla 1. Aspectos relevantes del Inventario BarOn ICE - Abreviado para medir la inteligencia emocional.

 En el caso de la variable convivencia escolar, se aplicó la escala de convivencia escolar ECE (Tabla 2), este
instrumento fue elaborado por Del Rey, Casas y Ortega en el año 2017 [18], presenta 50 ítems distribuidos en
8 dimensiones.
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 En cuanto a los aspectos éticos, se tuvieron en cuenta diversos principios, tales como el respeto y justicia.
Sobre el respeto, durante la ejecución de la investigación se ha respetado el derecho a la libertad de participar
y formar parte de la muestra a los estudiantes, así como se explicó que los datos recogidos serán protegidos.
Respecto a la justicia, se respetó los derechos de los estudiantes a participar en la investigación. Los datos
recolectados se trabajaron con el programa estadístico SPSS v.26. Para presentar las tablas de frecuencia
respecto a los niveles de inteligencia emocional y convivencia escolar a través de la estadística descriptiva,
mientras que para contrastar las hipótesis planteadas se empleó la prueba de correlación Rho de Spearman,
donde se consideró un nivel de significancia de 0,05.

Tabla 1. Aspectos relevantes del Inventario BarOn ICE - Abreviado para medir la inteligencia emocional.

IV. RESULTADOS

  Los resultados revelaron que existe una distribución significativa de los niveles de desarrollo evaluados en la
muestra. Aunque un 14,6% de los estudiantes presenta un desarrollo bajo, la mayoría se encuentra en niveles
promedio o excelentemente desarrollados, representando el 85,4% del total. Esto sugiere que, en general, los
estudiantes presentan un desarrollo positivo. El alto porcentaje de estudiantes en niveles “excelentemente
desarrollados” (40,8%) es un indicador relevante de éxito en los procesos educativos y posiblemente en el
ambiente de aprendizaje que se está brindando. Además, el bajo porcentaje en el nivel más bajo invita a
examinar estrategias de intervención para ese grupo.

  El hecho de que un 44,6% esté en un nivel promedio indica una buena base emocional, pero hay margen
para el crecimiento, mientras que el 40,8% con un desarrollo excelentemente desarrollado refleja un grupo
con habilidades emocionales fuertes, lo que probablemente se traduce en mejor manejo de relaciones, mayor
empatía y resiliencia. Por otro lado, el 14,6% que muestra un desarrollo bajo es un grupo al que se le debería
prestar atención a través de programas de intervención y apoyo emocional.

  En general, los resultados encontrados sugieren que la mayoría de los estudiantes tiene una buena
capacidad para gestionar sus emociones, lo que fortalece el clima escolar positivo, pero también señala la
necesidad de enfocarse en aquellos con dificultades emocionales para evitar posibles problemas de
interacción social o bajo rendimiento. Esto resalta la importancia de fomentar la inteligencia emocional en el
ámbito escolar, no solo por su impacto en las relaciones interpersonales, sino también en la adaptación y el
éxito académico.
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  En cuanto a la convivencia escolar se pudo observar que la mayoría de los estudiantes (45,7%) se encuentra
en un nivel medio, lo que indica una convivencia adecuada, aunque con áreas para mejorar. Un 30,7% tiene un
nivel bajo de convivencia, lo que podría estar relacionado con conflictos interpersonales o dificultades en el
ambiente escolar, requiriendo atención y posibles intervenciones. Por otro lado, el 23,6% que se encuentra en
el nivel alto de convivencia escolar refleja un grupo que probablemente disfruta de relaciones armoniosas y un
entorno positivo, lo que es beneficioso para el aprendizaje y el bienestar general. Este análisis sugiere la
necesidad de fortalecer las estrategias de convivencia para elevar el bienestar colectivo, especialmente en
aquellos con un nivel bajo.

  Por otra parte, la inferencia reveló que existe una correlación positiva y significativa entre la inteligencia
emocional y la convivencia escolar con un coeficiente de correlación de 0,453, según el Rho de Spearman
(Figura 1). Esto indica que, a medida que la inteligencia emocional aumenta, también mejora la convivencia
escolar. Dado que el valor de significancia es 0,000 (menor a 0,01), la relación es estadísticamente significativa.
Este resultado sugiere que fomentar la inteligencia emocional en los estudiantes puede contribuir a mejorar la
calidad de la convivencia dentro del aula. 

Fig. 1. . Relación entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar, se observa que la convivencia
escolar tiende a mejorar a medida que aumentan los niveles de inteligencia emocional.

  Se observó además una correlación positiva entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional y la
convivencia escolar, con un coeficiente de correlación de 0,249 según el Rho de Spearman. Aunque esta
correlación es más moderada en comparación con la relación general entre inteligencia emocional y
convivencia escolar, sigue siendo significativa, ya que el valor de significancia es 0,000 (menor a 0,01), lo que
indica que la relación no es producto del azar.

  La dimensión intrapersonal está relacionada con el autoconocimiento, la autoestima y la regulación de las
propias emociones, lo que influye en la forma en que los estudiantes interactúan con los demás. Aunque el
impacto de la inteligencia intrapersonal sobre la convivencia escolar es menor que otras posibles dimensiones,
este hallazgo sugiere que los estudiantes con un mayor autoconocimiento y capacidad de gestión emocional
tienden a contribuir a un ambiente de convivencia más saludable y positivo.
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  Así mismo se pudo confirmar una correlación positiva y moderada entre la dimensión de adaptabilidad y la
convivencia escolar, con un coeficiente de correlación de 0,313, según el Rho de Spearman. Esta relación es
estadísticamente significativa, con un valor de significancia de 0,000, lo que indica que la correlación no es
producto del azar.

  La adaptabilidad, que implica la flexibilidad para enfrentar cambios, la capacidad de resolver problemas y la
adaptación a nuevas situaciones parece tener un impacto importante en la calidad de la convivencia escolar.
Los estudiantes que muestran mayores niveles de adaptabilidad tienden a manejar de mejor manera los
desafíos y conflictos que puedan surgir en el entorno escolar, lo que contribuye a una convivencia más
armoniosa. La correlación moderada sugiere que aquellos estudiantes con mayor adaptabilidad no solo son
más capaces de ajustarse a las dinámicas escolares, sino que también pueden fomentar un ambiente en el
que los demás se sientan más cómodos y apoyados.

  Los resultados también revelaron que existe una correlación positiva fuerte entre la dimensión de manejo
del estrés y la convivencia escolar, con un coeficiente de correlación de 0,522, según el Rho de Spearman. Esta
correlación es estadísticamente significativa, con un valor de significancia de 0,000, lo que indica que la
relación no es producto del azar.

  Este hallazgo sugiere que los estudiantes que poseen habilidades para manejar el estrés de manera efectiva
tienden a contribuir significativamente a una mejor convivencia en el entorno escolar. El manejo del estrés
incluye la capacidad de regular las emociones y mantener la calma en situaciones desafiantes, lo que reduce
los conflictos y mejora las relaciones interpersonales. Cuando los estudiantes pueden controlar su respuesta
emocional frente al estrés, es menos probable que se generen tensiones o disputas, lo que facilita un
ambiente más armónico y colaborativo en el aula.
  

  La correlación relativamente alta (0,522) indica que una mayor capacidad para gestionar el estrés está
fuertemente relacionada con mejores niveles de convivencia escolar. Esto sugiere que enseñar y desarrollar
habilidades de manejo del estrés entre los estudiantes podría tener un impacto notable en mejorar el clima
escolar, las interacciones entre compañeros y la resolución pacífica de conflictos.

  La evaluación también mostró una correlación positiva y moderada entre la dimensión de estado de ánimo
general y la convivencia escolar, con un coeficiente de correlación de 0,258, según el Rho de Spearman. El
valor de significancia es 0,004, lo que indica que la relación es estadísticamente significativa y no producto del
azar.

  El estado de ánimo general, que incluye el nivel de optimismo y bienestar emocional de los estudiantes, juega
un papel importante en cómo estos interactúan y se relacionan con los demás en el contexto escolar. Aunque
la correlación no es tan fuerte como en otras dimensiones, un estado de ánimo positivo está asociado con una
mejor convivencia escolar, ya que los estudiantes que se sienten más felices y optimistas tienden a tener
interacciones más amables, empáticas y constructivas con sus compañeros.

 Esta correlación sugiere que aquellos estudiantes con un estado de ánimo general elevado no solo
experimentan un mayor bienestar personal, sino que también contribuyen a crear un ambiente escolar más
respetuoso y colaborativo. Sin embargo, dado que la correlación es moderada, es probable que otros factores
también influyan en la convivencia escolar, además del estado de ánimo general.

  Se puede decir que, aunque la relación entre el estado de ánimo general y la convivencia escolar no es muy
fuerte, el análisis muestra que fomentar el bienestar emocional y el optimismo entre los estudiantes puede
tener un efecto positivo en las dinámicas interpersonales dentro del aula. Esto resalta la importancia de
promover estrategias para mejorar el bienestar emocional en el entorno escolar como parte del desarrollo
integral del estudiante.
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CONCLUSIONES

  A partir del análisis realizado, se pueden extraer varias conclusiones clave sobre la relación entre la
inteligencia emocional y la convivencia escolar. En primer lugar, los resultados del estudio confirman que la
inteligencia emocional juega un papel central en la dinámica de convivencia dentro del aula. Esto destaca la
importancia de incluir programas de educación emocional en los entornos escolares, ya que su impacto en el
bienestar general y en la capacidad de los estudiantes para relacionarse de manera constructiva es evidente.

  En segundo lugar, la correlación significativa entre el manejo del estrés y la convivencia escolar indica que la
capacidad de los estudiantes para regular sus emociones en situaciones desafiantes es un factor crucial para
mantener un ambiente armonioso. Esto sugiere que las instituciones educativas deben prestar especial
atención al desarrollo de estrategias de regulación emocional entre los estudiantes, no solo para mejorar su
bienestar personal, sino también para favorecer un entorno colaborativo.
  Por otro lado, la adaptabilidad se presenta como una competencia emocional esencial en la convivencia
escolar. Los estudiantes que son más flexibles y capaces de ajustarse a diferentes situaciones sociales parecen
tener mejores interacciones con sus compañeros, lo que apunta a la necesidad de fortalecer habilidades de
resolución de problemas y adaptación en los programas educativos.

  Asimismo, la relación moderada entre la dimensión intrapersonal y la convivencia escolar refleja que, aunque
el autoconocimiento es importante, no es el único factor determinante en el éxito de las relaciones sociales.
No obstante, esto implica que trabajar en la autoevaluación emocional y la capacidad para gestionar las
propias emociones tiene un efecto positivo en las interacciones grupales.

  El estado de ánimo general también influye en la convivencia escolar, pero de manera más moderada en
comparación con otras dimensiones emocionales. Esto sugiere que, si bien un estado emocional positivo
contribuye a una mejor convivencia, es posible que otros factores, como el control del estrés y la empatía,
jueguen un rol más destacado en las relaciones interpersonales dentro del contexto escolar.

  Otro aspecto importante que se puede inferir es que el desarrollo emocional no solo beneficia al individuo,
sino que también tiene un efecto sistémico en el ambiente escolar. Los estudiantes emocionalmente
inteligentes no solo manejan mejor sus emociones, sino que también influyen en el bienestar colectivo del
grupo, facilitando una convivencia más respetuosa y colaborativa.

  Además, los resultados del estudio apoyan la idea de que la inteligencia emocional puede ser un predictor
fiable de un clima escolar positivo. En este sentido, las instituciones educativas podrían considerar la
evaluación y el fortalecimiento de la inteligencia emocional como una estrategia para prevenir conflictos y
promover un ambiente de aprendizaje más efectivo.

  De esta manera, este trabajo refuerza la necesidad de abordar la educación desde una perspectiva integral,
donde el desarrollo cognitivo esté acompañado por el desarrollo emocional. No se trata solo de formar
estudiantes competentes en términos académicos, sino también en términos emocionales, ya que ambos
aspectos están profundamente interrelacionados y son clave para el éxito en el entorno escolar y, a largo
plazo, en la vida personal y profesional de los estudiantes.
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Neurodidactics and its impact on child development

Abstract.- Neurodidactics combines neuroscience and education to understand how the brain functions
during the learning process, providing pedagogical strategies based on this knowledge to optimize teaching.
This study implemented a set of multisensory educational games with children aged 4 to 5 over six months,
aiming to compare their cognitive, emotional, and motor development with another group that received
traditional instruction. The results enabled an assessment of the impact of neurodidactic strategies on
children's learning, analyzing how these approaches can enhance cognitive skills, emotional regulation, and
physical development compared to conventional methods, thus contributing to a more comprehensive
education.

Keywords: neuroscience, early childhood education, didactic strategy, educational optimization.

Resumen: La neurodidáctica combina la neurociencia y la educación para comprender cómo funciona el
cerebro durante el proceso de aprendizaje, proporcionando estrategias pedagógicas basadas en este
conocimiento para optimizar la enseñanza. En este estudio, se implementó un conjunto de juegos educativos
multisensoriales en un grupo de niños de 4 a 5 años durante un período de 6 meses, con el objetivo de
comparar su desarrollo cognitivo, emocional y motor con otro grupo que recibió enseñanza tradicional. Los
resultados permitieron evaluar el impacto de las estrategias neurodidácticas en el aprendizaje infantil,
analizando cómo estas pueden mejorar las habilidades cognitivas, la regulación emocional y el desarrollo físico
en comparación con métodos convencionales, contribuyendo a una formación más integral.
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I. INTRODUCCIÓN

  La neurodidáctica, una disciplina emergente que combina conocimientos de la neurociencia y la pedagogía
busca comprender cómo funciona el cerebro durante el proceso de aprendizaje para mejorar la enseñanza
[1]. Este enfoque revolucionario parte de la premisa de que cuanto más comprendamos el funcionamiento del
cerebro, más efectivas serán las estrategias pedagógicas. El aprendizaje no es un proceso uniforme ni lineal, y
la neurodidáctica ayuda a desarrollar métodos personalizados y adaptados a las necesidades de los
estudiantes, utilizando principios basados en la ciencia del cerebro. Así, se promueve un aprendizaje más
profundo y duradero que responda mejor a las características cognitivas y emocionales de cada individuo [2].
En este contexto, la neurodidáctica pone especial énfasis en cómo los niños aprenden y en cómo los
educadores pueden aprovechar este conocimiento para potenciar el desarrollo cognitivo, emocional y social
[3]. Los primeros años de vida son críticos para el desarrollo cerebral, ya que es en esta etapa cuando se
forman las conexiones neuronales clave que sustentan el aprendizaje. Mediante estrategias como el
aprendizaje multisensorial, la enseñanza a través del juego y la creación de ambientes de aprendizaje
emocionalmente seguros, la neurodidáctica busca optimizar estas etapas críticas del desarrollo, fomentando
un aprendizaje integral y holístico [4].

  Uno de los principios fundamentales de la neurodidáctica es la plasticidad cerebral [5], la capacidad del
cerebro para reorganizarse y adaptarse a lo largo de la vida, especialmente durante la infancia. Este
conocimiento ha dado lugar a enfoques pedagógicos que no solo se centran en la transmisión de información,
sino que también consideran el estado emocional del niño, sus experiencias previas y su entorno de
aprendizaje [6]. Así, el cerebro no solo es un receptor pasivo de información, sino un órgano dinámico que se
moldea a partir de las interacciones con el entorno, lo cual subraya la importancia de crear contextos
educativos enriquecedores y estimulantes.

  La implementación de juegos educativos multisensoriales, por ejemplo, ha demostrado ser una herramienta
poderosa dentro del marco neurodidáctico [7]. Al combinar estímulos visuales, auditivos y táctiles, estos
juegos fomentan un aprendizaje más profundo y diverso, activando diferentes áreas del cerebro al mismo
tiempo. En estudios recientes, se ha observado que los niños expuestos a este tipo de actividades muestran
mejoras significativas en sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales en comparación con aquellos que
reciben enseñanza tradicional [5], [8]. Esto sugiere que las estrategias neurodidácticas no solo pueden
complementar, sino también transformar la manera en que concebimos la educación infantil.

  En definitiva, la neurodidáctica ofrece una visión global y holística del proceso educativo, abarcando no solo
los aspectos cognitivos, sino también las dimensiones emocionales y sociales del aprendizaje [9]. Al integrar
los avances científicos sobre el cerebro en las prácticas pedagógicas, este enfoque no solo enriquece la
experiencia educativa, sino que también abre nuevas posibilidades para la personalización del aprendizaje y el
desarrollo integral de los niños. Así, se convierte en una herramienta clave para formar a las futuras
generaciones en un mundo cada vez más complejo y cambiante.

  En este trabajo se analiza la formulación de programas educativos que incluyan la neurodidáctica como
elemento fundamental en el currículo, con el fin de evaluar cómo afectan las estrategias neurodidácticas al
desarrollo cognitivo, socioemocional y motor de los niños en etapa preescolar, para ello se han formado dos
grupos de estudios que participan como control y experimental, para evaluar la participación de la
neurodidáctica en el aula en contraste con la educación clásica. Para ello se ha estructurado este documento
con una introducción que cubre los aspectos globales del tema, seguido por del desarrollo que argumenta la
teoría asociada, para luego presentar los detalles metodológicos, que dan origen a los resultados y
conclusiones, finalmente se presentan las referencias.
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II. DESARROLLO

  La neurodidáctica es un campo interdisciplinario que combina conocimientos de la neurociencia, la
psicología y la educación para entender cómo el cerebro procesa y retiene la información durante el
aprendizaje [9]. Este campo ha crecido a medida que los avances en las neurociencias han revelado cómo
diferentes áreas del cerebro se activan durante el proceso de aprendizaje, lo que ha llevado a una mayor
comprensión sobre cómo optimizar las metodologías pedagógicas. Además, la neurodidáctica parte de la
premisa de que el cerebro es un órgano altamente plástico, capaz de cambiar y reorganizarse en función de
las experiencias de aprendizaje [7]. Este enfoque transforma la manera en que se diseñan las estrategias
educativas, considerando no solo los contenidos a enseñar, sino también cómo el cerebro los asimila de
manera más eficiente.

        A. Plasticidad cerebral y aprendizaje

  Uno de los pilares fundamentales de la neurodidáctica es la plasticidad cerebral, que se refiere a la
capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones neuronales en respuesta a nuevas experiencias.
Durante la infancia, la plasticidad es especialmente alta, lo que hace que los niños sean particularmente
receptivos a diferentes formas de estimulación y aprendizaje [7], [10]. La neurodidáctica aprovecha este
principio para diseñar estrategias educativas que promuevan el desarrollo integral del estudiante.
La plasticidad no solo se refiere al desarrollo cognitivo, sino también a las capacidades motoras, emocionales y
sociales. Por ello, los métodos neurodidácticos tienden a ser multisensoriales, incorporando actividades que
estimulan diversas áreas del cerebro de manera simultánea, lo cual potencia la consolidación del
conocimiento. Por otra parte, el aprendizaje depende de una serie de procesos cognitivos que incluyen la
atención, memoria, percepción y funciones ejecutivas. La atención es fundamental para el aprendizaje, ya que
sin ella no es posible codificar la información de manera efectiva. La neurodidáctica busca captar y mantener
la atención de los estudiantes a través de técnicas que estimulen diferentes modalidades sensoriales, lo que
facilita la codificación y recuperación de la información [11].

  La memoria, en especial la memoria de trabajo es otro proceso crucial que interviene en el aprendizaje. Las
estrategias neurodidácticas favorecen el uso de repeticiones espaciadas y actividades que involucren
múltiples sentidos para mejorar la retención de la información [12]. Estas técnicas se basan en estudios
neurocientíficos que demuestran que el cerebro retiene mejor la información cuando esta se presenta de
manera repetida y variada.

        B. Principios de la Neurodidáctica aplicados al aula

  La neurodidáctica propone varios principios para optimizar el aprendizaje [13]. Entre ellos se destaca el
aprendizaje multisensorial, que consiste en la estimulación simultánea de varios sentidos (visual, auditivo,
táctil, etc.) durante el proceso de enseñanza. Esta práctica se basa en el hecho de que las diferentes
modalidades sensoriales activan diferentes áreas del cerebro, lo que facilita la creación de conexiones
neuronales más robustas y duraderas [14]. Otro principio es el aprendizaje basado en el juego, que se apoya
en la idea de que el juego es una actividad que, además de ser placentera, activa áreas clave del cerebro
relacionadas con la creatividad, la resolución de problemas y la interacción social. El juego también reduce el
estrés, lo que mejora la receptividad al aprendizaje [15].

  La retroalimentación efectiva es otro componente esencial de la neurodidáctica. Las investigaciones en
neurociencia sugieren que la retroalimentación oportuna y específica activa los sistemas de recompensa del
cerebro, lo que refuerza el comportamiento positivo y fomenta un aprendizaje más efectivo. La
retroalimentación positiva, combinada con desafíos ajustados a las capacidades del estudiante, maximiza el
aprendizaje al mantener altos niveles de motivación intrínseca [16].

Sagñay B. La neurodidáctica y su impacto en el desarrollo infantil



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

Vol. 28, Núm. 125, (pp. 88-96)

91

  De esta manera, la neurodidáctica reconoce la importancia de las emociones en el aprendizaje. Las
emociones juegan un papel crucial en la atención, la memoria y la toma de decisiones. Los estudios han
demostrado que las experiencias emocionalmente relevantes se recuerdan mejor y durante más tiempo,
debido a la activación de la amígdala y otras estructuras relacionadas con el procesamiento emocional [13]-
[16]. El aprendizaje en un entorno emocionalmente seguro y estimulante no solo mejora el rendimiento
académico, sino que también potencia el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Este aspecto es
particularmente importante en el desarrollo infantil, donde las emociones afectan profundamente la
motivación, la curiosidad y la disposición para aprender.

        C. Impacto de la Neurodidáctica en el Desarrollo Integral

  La neurodidáctica tiene un enfoque holístico del aprendizaje, integrando el desarrollo cognitivo, motor y
socioemocional. Al considerar cómo se desarrollan estas áreas de manera interrelacionada, se diseñan
metodologías que promuevan un crecimiento integral del estudiante [10]. Las actividades que fomentan el
movimiento, por ejemplo, no solo ayudan al desarrollo motor, sino que también están asociadas con mejoras
en las funciones cognitivas como la atención y la memoria. Además, el enfoque neurodidáctico ayuda a
mejorar las habilidades sociales y emocionales, fomentando la empatía, la cooperación y la regulación
emocional, competencias esenciales para el éxito personal y académico a largo plazo.

III. METODOLOGÍA

  En este trabajo se ha realizado una investigación experimental, donde se conformaron dos grupos: uno de
control y otro experimental. Por un lado, el grupo experimental recibió la intervención que se está evaluando,
mientras que el grupo de control no lo recibió y en su lugar tuvo un tratamiento estándar (fig.1). Esto permitió
comparar los resultados entre ambos grupos y determinar el efecto causal de la intervención.

  Para este trabajo se formuló la siguiente hipótesis:

  La implementación de estrategias neurodidácticas, como el aprendizaje multisensorial y el juego basado en
proyectos, mejora significativamente las habilidades cognitivas y emocionales de los niños en comparación con
métodos tradicionales.

Fig. 1. Diagrama de ejecución de la intervención.
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IV. RESULTADOS

   Al aplicar la intervención en el grupo de análisis fue posible observar lo siguiente:

  Los resultados del pretest mostraron que ambos grupos partían de puntuaciones similares en las tres
dimensiones evaluadas: cognitiva, socioemocional y motora (Tabla 2). Sin embargo, tras la intervención, el
grupo experimental que recibió las estrategias neurodidácticas mostró un incremento significativo en las
puntuaciones del postest, particularmente en el desarrollo cognitivo, donde el promedio pasó de 75 en el
pretest a 90 en el postest. En comparación, el grupo de control, que recibió clases tradicionales, presentó una
mejora más modesta en todas las dimensiones, con un incremento promedio de 8 puntos en el desarrollo
cognitivo.

 Las variables trabajadas se describen en la tabla 1, se observa que se han considerado experiencias
sensoriales y lúdicas en el proceso de intervención, mientras que en el aula de control se han mantenido
clases tradicionales explicando estos mismos conceptos, pero de forma teórica.
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Tabla 1. Variables de la investigación.

  Para las variables independientes, se utilizó una ficha de observación donde se realizaron actividades como
hacer que los niños tocaran objetos de diferentes texturas mientras escuchaban sonidos asociados a ellos,
además se utilizaron bloques para que los niños trabajaran los problemas numéricos, se buscó que los niños
trabajaran en estaciones grupales donde fuera posible coordinar por sí mismos las actividades.

  Para las variables dependientes, se evaluó la capacidad de los niños de armar rompecabezas y coordinar el
trabajo en equipo, además se evaluó el equilibrio de los niños al pasar la cuerda, compartir sus materiales y
buscar soluciones.

Tabla 2. Resultado del pre y post test.

        A. Correlación de Pearson

   Al calcular la correlación Pearson (Tabla 2), fue posible confirmar lo siguiente:
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  Existe una alta correlación entre el aprendizaje multisensorial y el desarrollo cognitivo (0,97), lo que indica
que las actividades multisensoriales tienen un fuerte impacto positivo en las capacidades cognitivas de los
niños.

1.

El aprendizaje multisensorial también tiene una fuerte correlación con el desarrollo socioemocional (0,94)
y motor (0,92), sugiriendo que este enfoque promueve un desarrollo integral en los niños.

2.

En la evaluación de Juegos educativos se observó que estos presentan correlaciones moderadas con el
desarrollo cognitivo (0,68), socioemocional (0,66) y motor (0,67), lo que resalta su contribución al
aprendizaje global, aunque con menor peso que el aprendizaje multisensorial.

3.

En relación con la retroalimentación, esta muestra una correlación moderada con el desarrollo cognitivo
(0,66), y algo menor con el desarrollo socioemocional (0,61) y motor (0,62), lo que sugiere que el feedback
también juega un rol importante en el desarrollo de los niños, aunque en menor medida que otras
estrategias.

4.

  Estos resultados muestran que las estrategias neurodidácticas implementadas en el grupo experimental
tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de los niños, especialmente en lo cognitivo, pero también en
lo socioemocional y motor.

  Por otra parte, para el grupo de control se obtuvo la tabla 4, donde se puede observar la correlación de
Pearson realizada.

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

Vol. 28, Núm. 125, (pp. 88-96)

93

Tabla 3. Matriz de correlación de Pearson.

Tabla 4. Resultados de la correlación de Pearson para el grupo de control.

Sagñay B. La neurodidáctica y su impacto en el desarrollo infantil



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

Vol. 28, Núm. 125, (pp. 88-96)

94

  Con estos datos obtenidos es posible hacer las siguientes observaciones:

Existe una correlación débil entre la atención del profesor y el desarrollo cognitivo (0,08), lo que sugiere
que la atención por parte del profesor, en este contexto tradicional, no tiene un impacto fuerte en el
desarrollo cognitivo de los niños.

1.

Al aplicar el método tradicional se observa una correlación moderada con el desarrollo cognitivo (0,35) y
con el desarrollo socioemocional (0,37), indicando que el método tiene un impacto positivo, pero no tan
fuerte como en el grupo experimental.

2.

Por otra parte, la retroalimentación estándar presenta una correlación moderada con el desarrollo
cognitivo (0,37) y una correlación mayor con el desarrollo socioemocional (0,48), lo que sugiere que la
retroalimentación en clases tradicionales sí influye en el desarrollo de los estudiantes, aunque en menor
medida que las estrategias neurodidácticas observadas en el grupo experimental.

3.

  Así mismo, la correlación entre el desarrollo cognitivo y socioemocional fue muy alta (0,92), lo cual es
esperado, ya que ambos aspectos suelen estar interrelacionados en el aprendizaje.

  Se pudo confirmar que las estrategias tradicionales parecen tener un impacto moderado en el desarrollo de
los niños, con un énfasis algo mayor en lo cognitivo que en lo socioemocional y motor. Comparando con los
resultados del grupo experimental (Tabla 5), las estrategias neurodidácticas muestran correlaciones más altas
en todas las áreas del desarrollo, lo que refuerza la efectividad de las intervenciones basadas en neurociencia.

Tabla 5. Prueba t de Student para ambos grupos.

Los resultados de la prueba t de Student para comparar el grupo experimental y el grupo de control muestran
que:

El valor t es 4,26, con un p-valor de 0,000209, lo que indica que la diferencia en el desarrollo cognitivo
entre los dos grupos es estadísticamente significativa.

1.

El valor t es 4,76, con un p-valor de 0,000053, mostrando una diferencia significativa en el desarrollo
socioemocional entre los grupos.

2.

El valor t es 4,95, con un p-valor de 0,000032, lo que significa que también hay una diferencia significativa
en el desarrollo motor.

3.

  Dado que todos los p-valores son menores al valor de Alpha de 0,05, podemos concluir que las diferencias
observadas entre el grupo que recibió neurodidáctica y el grupo de control son estadísticamente significativas
en las tres áreas del desarrollo. Esto respalda la efectividad de las estrategias neurodidácticas frente a las
clases tradicionales.

  Para cuantificar el peso de cada variable independiente sobre las variables dependientes, se realizó una
regresión lineal múltiple. De esta manera es posible determinar qué estrategia (neurodidáctica o tradicional)
tiene un mayor impacto en el desarrollo de los niños.
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CONCLUSIONES

 El análisis de los datos ha permitido observar claras diferencias entre el grupo experimental, que fue
sometido a estrategias neurodidácticas, y el grupo de control, que recibió clases tradicionales. Una de las
conclusiones más destacadas es que el aprendizaje multisensorial tiene un impacto significativo en el
desarrollo cognitivo de los niños del grupo experimental. Este tipo de aprendizaje parece activar diversas
áreas del cerebro, mejorando la retención de información y la capacidad de los niños para resolver problemas.
En contraste, las estrategias tradicionales del grupo de control, aunque muestran efectos positivos, no
alcanzan la misma magnitud de impacto.

  El uso de juegos educativos, aunque fue efectivo en otros aspectos del desarrollo, no demostró ser un factor
determinante en el desarrollo cognitivo en el grupo experimental. Esto sugiere que los juegos, si bien útiles
para fomentar la colaboración y habilidades sociales, pueden no estar diseñados de manera óptima para
potenciar el aprendizaje cognitivo si no están alineados con los objetivos pedagógicos específicos. La
retroalimentación, tanto en el grupo experimental como en el de control, mostró un impacto limitado en el
desarrollo cognitivo. Esto podría deberse a la forma en que se implementa, subrayando la importancia de
desarrollar estrategias más efectivas para brindar retroalimentación constructiva y motivadora.

  El análisis estadístico, en particular la prueba t de Student, confirmó que las diferencias entre el grupo
experimental y el grupo de control en términos de desarrollo cognitivo, socioemocional y motor son
estadísticamente significativas. Esto apoya la idea de que las intervenciones basadas en neurodidáctica no solo
mejoran el rendimiento académico, sino que también tienen efectos positivos en el desarrollo integral de los
niños. La dimensión socioemocional, fundamental para el desarrollo infantil, mostró mejoras más marcadas en
el grupo experimental, lo que sugiere que las estrategias que consideran el estado emocional de los niños son
más efectivas en su bienestar y en su interacción con otros.

  Las estrategias tradicionales, aunque efectivas en ciertos contextos, parecen quedarse cortas frente a los
enfoques neurodidácticos. La atención del profesor, una variable clave en el grupo de control, mostró un
efecto positivo moderado, pero no tan fuerte como las estrategias de aprendizaje multisensorial en el grupo
experimental. Esto sugiere que el enfoque centrado únicamente en la instrucción directa no es tan poderoso
como métodos que integran múltiples formas de aprender y experimentar.

 Los resultados de esta investigación destacan la importancia de adoptar enfoques más innovadores y
basados en el conocimiento neurocientífico para mejorar la enseñanza y el desarrollo infantil. Las estrategias
neurodidácticas, especialmente aquellas que integran múltiples sentidos, no solo fomentan el aprendizaje
académico, sino que también fortalecen el desarrollo socioemocional y motor. Esto resalta la necesidad de
replantear los enfoques tradicionales en la educación, especialmente en los primeros años de vida, cuando el
cerebro es más receptivo a nuevas experiencias.

  Grupo Experimental:

El aprendizaje multisensorial tiene el mayor impacto positivo en el desarrollo cognitivo con un coeficiente
de 13,84, lo que indica que es la variable más influyente.

1.

Los juegos educativos tienen un impacto negativo muy pequeño (-0,19) en el desarrollo cognitivo, lo que
sugiere que su influencia no es significativa en este grupo.

2.

El aprendizaje flexible tiene un impacto positivo moderado con un coeficiente de 2,27.3.
La retroalimentación tiene un coeficiente cercano a cero (0,08), lo que indica que su impacto es casi nulo
en este grupo.

4.

  En el grupo de control se observó que la atención del profesor tiene un coeficiente de 2,13, lo que indica que
tiene un impacto positivo moderado en el desarrollo cognitivo en el grupo de control.
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Abstract.- In this work, an analysis of transformational leadership and its impact on social skills in university
students was carried out. The research was applied with a pre-experimental design. A sample of 169 university
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I. INTRODUCCIÓN

  Las habilidades sociales avanzadas son un tema de interés en varios campos científicos, como la psicología,
la neurociencia y la sociología. Estas habilidades no solo son esenciales para la interacción social efectiva, sino
que también tienen profundas implicaciones en el bienestar individual y en el funcionamiento de sociedades
complejas. Desde una perspectiva en psicología, es necesario mencionar que esta ha jugado un papel central
en la comprensión de las habilidades sociales, centrándose en cómo las personas desarrollan competencias
interpersonales, empatía, comunicación y regulación emocional. A nivel individual, las habilidades sociales
avanzadas incluyen la capacidad para comprender y responder a las emociones de los demás, negociar
conflictos y mantener relaciones saludables. Por otro lado, en el campo de la psicología cognitiva y del
desarrollo, se han identificado factores como la teoría de la mente, la inteligencia emocional y la
autoconciencia como componentes esenciales de estas habilidades. Los psicólogos también investigan cómo
el entorno familiar, escolar y cultural influye en el desarrollo de estas competencias.

  Desde un enfoque neurocientífico, se debe resaltar que la neurociencia ha avanzado significativamente en el
estudio de las bases cerebrales de las habilidades sociales. Áreas del cerebro como la corteza prefrontal, la
amígdala y el sistema límbico juegan un papel clave en la regulación de las respuestas sociales, la toma de
decisiones en contextos interpersonales y el procesamiento emocional. En este contexto, los estudios de
neurociencia social utilizan técnicas como la resonancia magnética funcional (fMRI) y la electroencefalografía
(EEG) para analizar cómo los individuos procesan las señales sociales, y cómo las estructuras y conexiones
cerebrales están implicadas en habilidades como la empatía, la toma de perspectiva y la autorregulación
emocional.

  Investigaciones recientes han explorado la "sincronización neural" entre individuos durante la interacción
social, lo que sugiere que ciertas habilidades sociales, como la cooperación y la comunicación efectiva, están
acompañadas por patrones similares de actividad cerebral entre los participantes. Desde una perspectiva
sociológica, las habilidades sociales avanzadas se entienden dentro de un contexto más amplio de normas,
valores y estructuras sociales. Las habilidades sociales no solo permiten la interacción efectiva a nivel
individual, sino que también son fundamentales para el mantenimiento de redes sociales, instituciones y
organizaciones. La sociología estudia cómo las habilidades sociales varían entre diferentes grupos sociales y
culturas, y cómo están influidas por factores como la clase social, la educación, el género y la raza. Las
investigaciones sociológicas también han explorado el papel de las habilidades sociales en el capital social y el
acceso a oportunidades dentro de una sociedad, así como su influencia en fenómenos como la movilidad
social y la cohesión comunitaria.

  Las habilidades sociales avanzadas tienen una relevancia cada vez mayor en un mundo globalizado y
tecnológicamente interconectado. En el ámbito laboral, las empresas valoran cada vez más las "habilidades
blandas", como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional, junto con las
competencias técnicas. En la educación, el desarrollo de habilidades sociales avanzadas es crucial para
preparar a los estudiantes para un mundo en el que la colaboración y la interacción intercultural son
esenciales. Por otro lado, en el campo de la salud mental, las intervenciones basadas en el desarrollo de
habilidades sociales pueden mejorar el bienestar emocional y reducir el aislamiento social, especialmente en
poblaciones vulnerables.

  Con estas premisas, en este trabajo se analizaron las habilidades sociales de un conjunto de estudiantes
universitarios, con el fin de mejorar dichas habilidades reforzando los conocimientos con el liderazgo
transformacional, para ello se ha organizado este trabajo con una sección introductoria que incluye la
generalidad, seguido de un espacio de desarrollo donde se describen los elementos teóricos que argumentan
esta temática, luego se presenta la metodología que describe los procesos realizados, finalmente se
presentan los resultados y conclusiones.

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

Vol. 28, Núm. 125, (pp. 97-107)

98Minaya L. et al. Empleo del liderazgo transformacional para el estudio de habilidades sociales en estudiantes universitarios



99

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

Vol. 28, Núm. 125, (pp. 97-107)

II. DESARROLLO

  Estudios recientes han demostrado el impacto positivo de diversas intervenciones en el desarrollo de
habilidades sociales avanzadas. Autores como Landirez Rojas [1] aplicaron estrategias musicales para mejorar
las habilidades sociales, logrando un nivel alto de mejoramiento social entre los involucrados. De manera
similar, Santos Vera [2] comprobó que un programa de convivencia en el aula, basado en dinámicas grupales,
ejercicios de reflexión, y prácticas de resolución de problemas interpersonales, permite el mejoramiento del
ambiente de respeto y colaboración dentro del aula , alcanzando un ambiente social idóneo entre el colectivo   
estudiante.

  Otros autores Rivera et al. [3]  han aplicado programas de entenamiento que permiten mejorar las
habilidades sociales en consonancia con las habilidades cognitivas para reconocer las fortalezas y denilidades
que se tienen, y con ello poder enriquecer la convivencia social. Se ha visto que las habilidades de
convivencias con otras personas, pueden ser fáciles de implementar para algunos pero más complejo para
otros individuos, y que esta característica puede depender de la personalidad, las situaciones familiares o el
entorno personal de cada uno. Sánchez-Teruel et al. [4] también confirmaron que la educación y capacitación,
es fundamental para fortalecer los vínculos sociales efectivos, y además contribuye al mejoramiento de la
autoconcepción del individuo en entornos sociales, lo que ayuda a mantener un mejor intercambio con las
demás personas.  Otras investigaciones [5] utilizaron el juego para fortalecer la empatía entre los estudiantes,
logrando resultados satisfactorios y un importante mejoramiento de las habilidades sociales. Así mismo,
Hidayat y Patras [6] implementaron un programa de empoderamiento, que ayudó a mejorar las relaciones
sociales, los vínculos afectivos y de respeto en el colectivo. Estos estudios permiten confirmar que las
habilidades sociales pueden ser mejoradas si se recibe una capacitación y orientación apropiada, y si se crean
espacios de intercambio donde el estudiante pueda sentirse seguro y reconocerse a sí mismo en entornos
sociales.

        A.Habilidades sociales avanzadas

  Las habilidades sociales son conductas adquiridas que se fundamentan en normas sociales, facilitando a las
personas relacionarse de manera apropiada con los demás en su entorno. Son imprescindibles para lograr
interacciones sociales exitosas y gratificantes, garantizando la satisfacción de los demás y evitando posibles
consecuencias negativas como el castigo o el rechazo [7], [8]. En síntesis las habilidades sociales avanzadas
son métodos de comportamiento, conocidos como técnicas y estrategias conductuales, que capacitan a las
personas para abordar situaciones sociales de manera efectiva, mostrando empatía, asertividad y eficacia;
desde otra concepción son el proceso de interacción social productivo como participación, seguimiento de
normas, pedir disculpas como ayuda, convencimiento; desde otra perspectiva se definen como clases de
comportamiento social que ofrece el individuo para actuar adecuadamente en las relaciones interpersonales
[9], [10]. Por otra parte, las habilidades sociales avanzadas son importantes para reunir a los actores de los
sistemas energéticos locales integrados para habilitar e incorporar un campo de acción estratégico [11].

  Las habilidades sociales avanzadas se apoyan en una teoría científica y en un modelo teórico que es la Teoría
de habilidades sociales postulada por los autores Garaigordobil y Navarro [12], quienes han definido las
habilidades sociales avanzadas como resultado del desarrollo individual, y afirman que estas habilidades se
adquieren después de las destrezas básicas y permiten a los individuos desenvolverse con eficacia en la
sociedad; comprenden habilidades para pedido de ayuda, participación, dar instrucciones, seguimiento de
instrucciones, pedir disculpa y convencimiento de los demás [13]. Por otra parte, el Modelo psicosocial básico
de las habilidades sociales de De Felice y otros [14], reconocen las etapas de percepción, análisis y
retroalimentación; en particular, identifican siete fases fundamentales que abarcan desde la definición de
metas, la percepción de señales, la atribución de significado a las señales sociales, planificación de actuación,
conductas, feedback y corrección de actuaciones, sincronización de respuestas [15].
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        B. El liderazgo transformacional 

  El liderazgo transformacional es un comportamiento que influye e inspira a las personas a lograr resultados
sobresalientes para lograr las metas y la visión organizacional; también es una habilidad profesional que
permite dirigir y motivar equipos hacia un objetivo mediante relaciones dinámicas y motivadoras; además es
un factor efectivo en la creación de una organización que aprende [16]. El liderazgo transformacional es
significativo a través del marco organizacional humanista; también es un estilo independiente que a menudo
se aplica en las organizaciones y su práctica se considera complementaria en el entorno escolar.  

  El liderazgo transformacional comprende cuatro dimensiones: La dimensión consideración individualizada,
que es el esfuerzo de un líder por admitir las necesidades de las personas y brindarles orientación como
consejero o formador; además es un atributo significativo del liderazgo transformacional [17]. En segunda
instancia, la dimensión estimulación intelectual es un rasgo que despierta la conciencia, el reconocimiento y el
ingenio del individuo; incluye fomento y desarrollo de la creatividad, la inventiva y el pensamiento razonable de
los seguidores. En tercera instancia, la dimensión motivación inspiracional, que es la aptitud de los líderes para
infundir inspiración y motivación en sus seguidores con el fin de lograr metas desafiantes; también se define
como un comportamiento de acción de los líderes para incentivar y motivar a sus seguidores a comprender la
visión de la organización y superar los estándares de desempeño establecidos. Finalmente, una cuarta
instancia es la dimensión influencia idealizada que consiste en una habilidad de liderazgo transformacional
mediante la cual los líderes comparten y comunican la visión organizacional con sus seguidores y solicitan
activamente su retroalimentación para desarrollar soluciones más integrales y holísticas; es el grado en que
los líderes se comportan de manera carismática que hace que los seguidores se identifiquen con ellos.

  El programa liderazgo transformacional se sustenta en dos teorías científicas que son, la Teoría de los cuatro
componentes del Liderazgo Transformacional de Bernard Bass y Ronald Riggio [18], que son la idealización del
líder, la motivación inspiracional, la estimulación intelectual y la consideración individualizada. Según esta
teoría, el líder transformacional motiva e inspira a los demás al fomentar la confianza, el compromiso y la
creatividad. Y en la Teoría de liderazgo transformacional postulada por Kouzes y Posner en 1997 [19],
propusieron que los líderes realizan metas sobresalientes con sus equipos, desafiando los procesos
promedios; los líderes manifiestan iniciativa, buscan retos, no tienen miedo a lo desconocido basándose en su
influencia [20].  

III. METODOLOGÍA

  Este trabajo se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, la investigación aplicada y el diseño pre-
experimental, mediante el cual se aplicó un pretest, un tratamiento y un postest al grupo de experimentación.
Mientras que al grupo de control se le aplicaron los mismos procesos pero con un tratamiento tradicional. Se
recogieron respuestas de 169 estudiantes universitarios de 17 a 50 años, pertenecientes a programas de
ciencias sociales del Perú mediante cuestionario digital. Se aplicó un cuestionario digital de 20 ítems de 5
opciones: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Este instrumento fue validado por 5 expertos, el
cual obtuvo una confiabilidad Alfa de Cronbach α = 0,956. 

Las hipótesis de la investigación fueron:

Hi: Las habilidades sociales avanzadas mejoran significativamente mediante un programa de liderazgo
transformacional.
H0: Las habilidades sociales avanzadas no mejoran significativamente mediante un programa de liderazgo
transformacional.

  El cuestionario empleado estuvo compuesto por seis dimensiones fundamentales, con una escala de
medición de 1 (Nunca) a 5 (Siempre), con un total de 20 ítems que recogen lo más destacado de las
habilidades sociales (Tabla 1).
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IV. RESULTADOS

   Al aplicar la intervención en el grupo de análisis fue posible observar lo siguiente:

  Los resultados del pretest mostraron que ambos grupos partían de puntuaciones similares en las tres
dimensiones evaluadas: cognitiva, socioemocional y motora (Tabla 2). Sin embargo, tras la intervención, el
grupo experimental que recibió las estrategias neurodidácticas mostró un incremento significativo en las
puntuaciones del postest, particularmente en el desarrollo cognitivo, donde el promedio pasó de 75 en el
pretest a 90 en el postest. En comparación, el grupo de control, que recibió clases tradicionales, presentó una
mejora más modesta en todas las dimensiones, con un incremento promedio de 8 puntos en el desarrollo
cognitivo.

 Las variables trabajadas se describen en la tabla 1, se observa que se han considerado experiencias
sensoriales y lúdicas en el proceso de intervención, mientras que en el aula de control se han mantenido
clases tradicionales explicando estos mismos conceptos, pero de forma teórica.
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Tabla 1. Características y dimensiones del cuestionario empleado en la investigación.

Fig 1. Avance de las habilidades sociales, diferencias significativas entre el pre test y post test.
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  Por otra parte, la figura 2 refleja un cambio significativo en la autoexpresión de los participantes tras la
intervención, lo que coincide con teorías que subrayan la importancia de la práctica y el entrenamiento en la
mejora de habilidades sociales. En el pretest, una mayoría de los participantes presentaba niveles bajos de
autoexpresión, lo que es común en situaciones donde las habilidades sociales avanzadas no han sido
fomentadas adecuadamente. Tras la intervención, el gráfico muestra un aumento considerable en los niveles
altos de autoexpresión, lo cual está alineado con principios psicológicos que sugieren que una mayor
confianza en la interacción social y una mayor capacidad de autoafirmación surgen de experiencias que
promueven la participación activa y la retroalimentación positiva. Estos cambios reflejan el impacto de un
entorno educativo que promueve la autoeficacia y permite a los individuos expresar sus pensamientos y
sentimientos de manera efectiva en situaciones sociales.
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Fig 2. Autoexpresión antes y después del test.

  En cuanto a la dimensión de autodefensa, se pudo observar que existe una evolución clara en la capacidad
de autodefensa de los participantes, lo que respalda teorías que destacan cómo las intervenciones educativas
pueden mejorar la habilidad de las personas para defender sus derechos y expresar desacuerdos de manera
asertiva. Antes de la intervención, la mayoría de los participantes presentaba niveles bajos de autodefensa, lo
que es indicativo de la dificultad común para enfrentar situaciones sociales que requieren confrontación o
autoafirmación. Tras la intervención, el gráfico refleja un aumento significativo en los niveles altos de
autodefensa, lo que sugiere que el programa implementado tuvo un impacto positivo en la confianza de los
participantes para expresarse en situaciones de conflicto. Este progreso es coherente con los principios de la
psicología social, que afirman que la autodefensa puede ser entrenada mediante el refuerzo de
comportamientos asertivos y el aprendizaje en un entorno seguro. El aumento de los niveles altos de
autodefensa también refleja una mayor capacidad para manejar interacciones difíciles sin recurrir a la
evitación o la sumisión, lo cual es esencial para el bienestar social y personal. 

  Por otro lado, en la expresión de sentimientos, se observó que en el pretest, el 47.93% de los participantes
tenía un nivel bajo de expresión de sentimientos, mientras que solo el 18.34% alcanzaba un nivel alto. Tras la
intervención, el nivel bajo disminuyó a 14.79%, y el nivel alto aumentó a 44.97%. Esto refleja una mejora
significativa en la capacidad de los participantes para expresar sus sentimientos, con un aumento notable en
el grupo de mayor desempeño y una reducción en los niveles más bajos. Esto refleja un avance notable en la
expresión de sentimientos entre los participantes después de la intervención, lo cual está alineado con las
teorías psicológicas que enfatizan la importancia del manejo emocional en las interacciones sociales. Antes de
la intervención, una gran proporción de los participantes presentaba dificultades para expresar sus
sentimientos, lo que puede estar relacionado con barreras emocionales o una falta de práctica en entornos
sociales seguros. 
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  Sin embargo, tras la intervención, se observa un incremento significativo en los niveles altos de expresión de
sentimientos, lo que sugiere que los participantes adquirieron mayor confianza y habilidad para expresar sus
emociones de manera abierta y adecuada. Este desarrollo es coherente con la noción de que la práctica y la
retroalimentación positiva en la comunicación emocional fomentan una mayor autoconciencia y regulación
emocional, mejorando las relaciones interpersonales y reduciendo los conflictos derivados de la
incomunicación. El descenso en los niveles bajos y el incremento en los niveles altos también indican que los
participantes aprendieron a superar la tendencia a reprimir sus sentimientos, promoviendo una expresión
emocional más saludable y efectiva.

  Con relación a la dimensión de interacción se observó que en el pretest un 50,30% de los participantes tenía
un nivel bajo de interacción, mientras que solo un 17,75% alcanzaba un nivel alto. Tras la intervención, el
porcentaje de participantes con un nivel bajo disminuyó a 15,98%, mientras que el nivel alto se incrementó
significativamente hasta el 52,07%, lo que refleja una mejora considerable en la interacción. Este cambio
evidencia la efectividad de la intervención en el desarrollo de habilidades de interacción social. Según la teoría,
una mayor interacción está asociada con un incremento en la confianza para participar en situaciones sociales
y mejorar la calidad de las relaciones interpersonales. Esto se alinea con los principios de la psicología social,
que sugieren que la práctica continua y el feedback positivo en entornos controlados permiten a los individuos
superar barreras como la timidez o el retraimiento social, facilitando un comportamiento más proactivo y
efectivo en sus interacciones cotidianas.

  En la figura 3 se observan los resultados encontrados en la dimensión de petición, se puede apreciar que, en
el pretest, los niveles fueron considerablemente inferiores y mejoraron de forma importante en el post test.
Estos resultados evidencian una mejora considerable en la capacidad de los participantes para hacer
peticiones tras la intervención. Desde una perspectiva teórica, la mejora en las habilidades de petición indica
un avance en la capacidad de los participantes para defender sus derechos y expresar necesidades de
manera asertiva, aspectos clave en la interacción social. La teoría sugiere que entrenamientos específicos en
habilidades de comunicación asertiva y la práctica en ambientes controlados pueden facilitar el desarrollo de
estas competencias, permitiendo a los individuos superar inhibiciones y realizar peticiones de manera más
efectiva y con mayor confianza en diversas situaciones sociales.
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Fig 3. Dimensión de petición antes y después de la intervención.
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  En cuanto a la dimensión iniciativa, se pudo observar que, en el pretest, el 56.80% de los participantes se
encontraba en un nivel bajo de iniciativa, mientras que solo el 23.67% alcanzaba un nivel medio y el 19.53% un
nivel alto. Después de la intervención, el nivel bajo se redujo a 22.49%, y el porcentaje de participantes en el
nivel alto aumentó significativamente hasta el 52.66%. Esto refleja una mejora importante en la capacidad de
los participantes para tomar la iniciativa tras la intervención. Desde un punto de vista teórico, el aumento en
los niveles de iniciativa es consistente con los principios de la psicología social que subrayan la importancia del
entorno para fomentar el comportamiento proactivo. Al crear un ambiente de aprendizaje que anima a los
individuos a actuar con mayor confianza y tomar decisiones autónomas, las personas son más propensas a
superar la pasividad inicial y a ser más participativas y resolutivas. El desarrollo de la iniciativa es crucial, ya que
está vinculado con la autoconfianza, la motivación intrínseca y el liderazgo, competencias que son esenciales
tanto en el ámbito social como profesional.

        A. Análisis estadístico

  La tabla 2 presenta los resultados de las pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para las
habilidades sociales avanzadas tanto en el pretest como en el postest. En ambos casos, los valores obtenidos
indican que los datos no siguen una distribución normal. Esto sugiere que las variaciones en las habilidades
sociales antes y después de la intervención no se ajustan a la curva de normalidad, lo cual es un indicativo
importante para la selección de pruebas estadísticas no paramétricas en los análisis posteriores. Este
resultado es coherente con la naturaleza compleja y multifacética del comportamiento humano en el ámbito
social, donde las mejoras pueden estar influenciadas por una serie de factores que no necesariamente siguen
un patrón lineal o normal. Además, estos resultados destacan la importancia de aplicar herramientas
estadísticas adecuadas que tomen en cuenta las particularidades de la distribución de los datos al evaluar el
impacto de las intervenciones educativas.

Tabla 2. Prueba de normalidad.

  Por otra parte, no se observaron rangos negativos, lo que indica que ninguno de los participantes mostró
una disminución en sus habilidades sociales después de la intervención. Por el contrario, el análisis revela que
100 participantes presentaron una mejora en sus habilidades sociales avanzadas tras la intervención, como lo
demuestra el rango promedio positivo. Además, 69 participantes no mostraron cambios significativos, ya que
sus resultados se mantuvieron iguales en el pretest y el postest. Estos resultados destacan el impacto positivo
del programa implementado, ya que la mayoría de los estudiantes mejoró en comparación con su estado
inicial, y ninguno experimentó un retroceso en sus habilidades. Esto subraya la efectividad del programa para
fomentar el desarrollo de habilidades sociales avanzadas en los estudiantes intervenidos.
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CONCLUSIONES

  Los resultados generales del estudio demuestran que las intervenciones diseñadas específicamente para
mejorar las habilidades sociales avanzadas tienen un impacto significativo en los estudiantes, como se observa
en la mejora de dimensiones clave como la autoexpresión, la autodefensa y la iniciativa. Esto refuerza la
importancia de los programas educativos enfocados en el desarrollo personal y social, más allá de los
conocimientos técnicos o académicos. De esta manera, los cambios positivos observados en las distintas
dimensiones de las habilidades sociales avanzadas sugieren que dichas competencias son maleables y
pueden mejorarse a través de experiencias guiadas, lo que coincide con estudios sobre la plasticidad social y
la capacidad de los individuos para adaptarse a nuevos comportamientos y formas de interacción en
contextos adecuados.

  Una de las principales áreas de mejora observadas fue en la expresión de sentimientos, lo cual es crucial
para el desarrollo de relaciones interpersonales saludables. El estudio destaca que programas educativos bien
estructurados pueden ayudar a los participantes a regular mejor sus emociones y a expresarlas de manera
más adecuada, lo que tiene implicaciones positivas tanto para su vida personal como profesional. Por otra
parte, la mejora en habilidades como la autodefensa y la petición resalta la importancia de enseñar asertividad
como una herramienta clave para la interacción social efectiva. Los participantes que aprendieron a defender
sus opiniones y a realizar solicitudes de manera más efectiva pudieron interactuar con mayor confianza y
seguridad, lo que subraya la necesidad de incluir el desarrollo de la asertividad en programas formativos.

  Las habilidades mejoradas, como la iniciativa y la petición, no solo tienen relevancia en el contexto académico
o social, sino que también son altamente valoradas en entornos laborales. Los participantes que
experimentaron mejoras en estas áreas estarán mejor equipados para enfrentarse a desafíos profesionales,
colaborar en equipo y asumir roles de liderazgo en el futuro. Así pues, la disminución en los niveles bajos de
las diversas dimensiones de habilidades sociales avanzadas sugiere que el programa ayudó a los participantes
a superar barreras comunes, como la timidez, el miedo al juicio social o la inhibición. Estos resultados
refuerzan la idea de que las intervenciones educativas pueden reducir la exclusión social y fomentar una
mayor integración y participación de todos los individuos en las interacciones grupales.

  La mejora en todas las dimensiones evaluadas indica que los entornos seguros y controlados, donde los
participantes pueden practicar habilidades sociales sin temor a la crítica, son esenciales para el desarrollo de
estas competencias. Estos resultados apoyan la necesidad de crear espacios educativos donde se incentive la
experimentación y la retroalimentación positiva. Por otra parte, la mejora en la autoexpresión destaca el valor
de enseñar a los estudiantes a comunicar sus pensamientos, opiniones y necesidades de manera clara y
efectiva. Esta habilidad no solo favorece el bienestar emocional de los individuos, sino que también fortalece la
dinámica grupal y la cooperación en diversos entornos, lo que contribuye a una sociedad más comunicativa y
colaborativa.

  El incremento en los niveles altos de iniciativa después de la intervención pone de relieve cómo los
programas bien diseñados pueden empoderar a los individuos para tomar decisiones, asumir
responsabilidades y actuar de manera autónoma en sus vidas. Esto no solo mejora su autoeficacia, sino que
también los prepara para ser agentes de cambio en sus comunidades. De esta forma, se puede decir, que, los
resultados del estudio destacan que los programas educativos centrados en el desarrollo de habilidades
sociales avanzadas tienen un potencial transformador, tanto a nivel individual como colectivo. Fomentar el
crecimiento personal en áreas como la autoexpresión, la iniciativa y la asertividad no solo mejora las
interacciones sociales, sino que también contribuye a la creación de sociedades más inclusivas, cooperativas y
emocionalmente inteligentes.
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I. INTRODUCCION

  La educación virtual fue la respuesta educativa a un conjunto de medidas que se adoptaron durante la
pandemia producida por el COVID 19 en la mayoría de las naciones del mundo, trasladando todo el sistema
educativo a la modalidad virtual como respuesta hacia el distanciamiento social a fin de evitar el aumento
masivo de contagios [1]. Este cambio en el sistema reflejó la desigualdad de condiciones educativas tanto en
docentes como estudiantes sobre todo en el uso y acceso a esta modalidad virtual, observando indicadores
que diferenciaron las condiciones de acceso como la ubicación geográfica, la disposición de equipos
tecnológicos, la ausencia de recursos económicos, el nivel de conocimiento, capacitación y experiencia en el
uso de las tecnologías de la información y comunicación; además, de los problemas psicosociales que se
produjeron por la pandemia, aumentando los niveles de estrés, ansiedad y depresión, que se incrementaron
por el temor al contagio, la pérdida de familiares cercanos y la desesperanza por no encontrar soluciones
adecuadas al problema, esto conllevó a que la mayoría de estudiantes tengan problemas de trastorno del
sueño y falta de capacidad para asistir de manera adecuado al sistema virtual [2].
 

  Si bien existe un conjunto de investigaciones que se preocuparon por explicar, describir y entender el
comportamiento de la educación virtual en el contexto de la pandemia, y que han servido de referencia para
otros estudios que compararon el sistema virtual durante y después de la pandemia, permitiendo fortalecer
a muchas universidades del sector privado esta modalidad de estudios, mejorando sus recursos y ofertando
un sistema de educación de calidad para aquellas personas que no pueden asistir de manera presencial a la
oferta educativa; existen también indicadores de una realidad de la educación pública que aún no ha
garantizado un adecuado sistema virtual de enseñanza tanto por las competencias de los docentes como los
recursos tecnológicos y económicos de los estudiantes, diferenciando los sistemas de calidad de un sector
con otro; además, el sustento teórico demostró que la migración del sistema trajo ventajas y desventajas
concluyendo que desarrollar competencias tecnológicas y didácticas pudo mejorar las prácticas pedagógicas
y enseñanzas más efectivas condicionadas por la realidad de cada estudiante para acceder a las aulas
virtuales [3].

  Sin embargo, los estudios se han centrado más en la descripción que en la valoración estudiantil del
sistema, por ello, en el presente estudio se analizaron las condiciones de la educación virtual y la satisfacción
estudiantil en universitarios peruanos, partiendo del estudio realizado por Alarcón [4], este capítulo es el
segundo de un total de 5 capítulos que integran el libro sistema educativo durante la pandemia; a
continuación, se desarrollan un conjunto e aspectos teóricos y metodológicos de las variables de estudio en
el contexto señalado.

II. ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y LA SATISFACCIÓN
ESTUDIANTIL 

        A. Teoría del conectivismo

  Es una teoría de aprendizaje para la era digital. El conectivismo toma como punto de partida al sujeto,
quien por sí mismo conforma una red, donde se despliega un cúmulo de saberes, permitiendo sostener a
otras organizaciones y retroalimentarse mutuamente, generase nuevos conocimientos y actualizase en esta
sociedad cambiante [5, p. 6]. 

Esta teoría pretende dar un aporte a la elaboración de recursos educativos informáticos, que indica que es
un proceso que ocurre al interior de un ambiente de elementos cambiantes, los cuales no están controlados
por el individuo, se caracteriza por ser caótico, continuo y complejo.
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 En ese sentido, Siemens [5] sostiene que los docentes y estudiantes no son sólo replicadores de
conocimiento, de una generación a otra o de un estudiante a otro, sino que deben aprender a tener
experiencias educativas creativas e innovadoras. Pueden hacerlo utilizando múltiples medios de información
y produciendo conocimiento juntos, al colaborar en las actividades educativas con otros estudiantes y
docentes, sean de la propia universidad e incluso de otras universidades en distintos lugares del mundo. 

  Al respecto, el mismo autor [5], definió los siguientes principios del Conectivismo:

Aprendizaje y conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones.
Aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o fuentes de información.
Aprendizaje puede residir en instrumentos no humanos.
La capacidad para conocer más es más importante que lo actualmente conocido.
Alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo.
La habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos es esencial.
La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo.
Seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante, es visto a través de los enfoques de
una realidad cambiante.

  Sobre la base de lo descrito, la teoría del conectivismo es un modelo de aprendizaje que se adapta a la
realidad de la educación virtual, donde el aprendizaje es de manera colaborativa y a nivel didáctico,
destacando la utilidad del uso de las herramientas de la web 2.0. Entonces, al mismo tiempo, para esta teoría
el estudiante es la parte fundamental del proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que la cantidad de
información que ofrece la red crece exponencialmente cada día y el estudiante sería el punto de partida
para compartir conocimiento con otros pares, aportando al desarrollo de nuevas ideas y enriqueciéndolas,
se debe tomar en cuenta que la información adquirida cambia a través del tiempo, donde cada estudiante es
capaz de agregar nuevas ideas y brindar su aporte permitiendo una actualización constante [5].

        B. Teoría de la Autodeterminación

  Es un enfoque de la motivación humana surgió del trabajo de los investigadores Deci & Ryan [6], que
describen las circunstancias sociales bajo las cuales las personas experimentan bienestar y vitalidad. La
teoría de la autodeterminación (TAD), ha demostrado la importancia de la satisfacción de tres necesidades
psicológicas básicas (autonomía, competencia, relación) para el crecimiento psicológico, el bienestar óptimo
y otros resultados positivos de la educación, afirmación fundamentada en una variedad de estudios y
contextos culturales.

  La TAD explica sus tres necesidades psicológicas, considerando que son universales entre las personas y
aplicables en todos los aspectos de la vida:
 

Autonomía: Se refiere a la libertad de elección en el comportamiento propio.
Competencia: Implica sentirse eficaz y capaz de dominar el entorno. 
Relación: Consiste sentirse conectado con los demás.

  Ahora bien, se debe tomar en cuenta que cuando estas necesidades se ven satisfechas, se suelen producir
crecimiento psicológico, bienestar y otros efectos apropiados sobre el aprendizaje, pero si estas necesidades
no generan resultados de satisfacción suelen crear secuelas no adaptativas como el estrés psicológico y las
intenciones del abandono académico. Entonces cuando los estudiantes reciben apoyo a su autonomía de
manera continua y progresiva por parte de su entorno en el área académica se favorece y se eleva la
satisfacción de estas necesidades.
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        C. Educación virtual

  La educación virtual es también conocida como E- learning, es el desarrollo de la educación totalmente
virtual a través del uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), donde el énfasis es el
aprendizaje interactivo y flexible. González [7], considera que en la educación virtual el aprendizaje está
centrado en el alumno y su participación en la construcción de conocimientos le asegura un aprendizaje
significativo. Los profesores (facilitadores) ya no centran su trabajo docente en exposiciones orales de los
contenidos de los libros; si no asumen que los estudiantes pueden leer estos contenidos, y, por lo tanto,
conciben la clase como un espacio para estimular el trabajo colaborativo y autónomo.

  Entonces, la educación virtual se considera como una actividad permanente, formativa y continua y se debe
direccionar según las necesidades de los estudiantes, con el fin de lograr alcanzar las habilidades y
capacidades previstas de los estudiantes. Asimismo, es importante perfilar los sitios web y materiales que
respalden el desarrollo y ejecución, promoviendo la interacción virtual entre docentes y estudiantes, así
como, entre pares. Según Rizo [8], la educación virtual es una opción más de actualización permanente que
responde a las necesidades de cada persona, ofreciendo así diferentes alternativas o soluciones a una serie
de situaciones que la escuela convencional no puede atender. Así también, esta modalidad forma parte de
los retos que día a día que se asumen en el ámbito educativo y en la sociedad, por tanto, sus fundamentos y
evolución han permitido que se considere dentro de las ofertas académicas. También Martínez et al. [9],
manifiestan que la educación virtual promueve el conocimiento necesario para el desarrollo intelectual del
ser humano. A su vez Ahmadi y Nourabadi [10], indican que la educación virtual involucra también el uso
continuo de diferentes herramientas y aplicaciones digitales con el objetivo de proporcionar la difusión de la
información a los estudiantes en un debido tiempo.

  En relación con lo mencionado, en esta modalidad de aprendizaje el estudiante es el promotor de obtener
nuevos conocimientos, es quien debe organizar el tiempo necesario para la ejecución de sus obligaciones,
debe planificar, estar en constante actualización de todos los recursos, materiales y herramientas didácticas
necesarias para su cumplimiento y estabilidad educacional. La universidad puede designar un docente,
quien está al alcance del estudiante para satisfacer y responder a las necesidades que exige el programa
educativo, pero es importante indicar que el aprendizaje autónomo no tiene límites geográficos, es una
capacidad dirigida para aquellos que, en su visión, tienen el objetivo de la superación. En síntesis, se puede
comprender que la EV alcanza el manejo apropiado de recursos y herramientas tecnológicas para la
enseñanza virtual, que establece la posibilidad de facilitar oportunidades a todos los estudiantes con una
ubicación geográfica diferida, entonces también se debe tomar en cuenta que la educación por el mismo
proceso de actualización y mejoras continuas presenta diferentes modalidades de enseñanza. 

  Por otro lado, B-learning, es una tendencia que viene ganando espacios considerables entre el entorno
físico y el entorno virtual en el proceso de aprendizaje [9]. Por lo tanto (aprendizaje combinado) es el
aprendizaje que se realiza a través de la combinación de la modalidad presencial y la modalidad virtual o
también llamado semipresencial donde implica actividades mixtas entre lo físico y virtual, fue implementado
para aquellas personas que no pueden asistir permanente a clases presenciales. 

  Y el M-learning (aprendizaje electrónico móvil), esta modalidad se puede logra desde cualquier dispositivo
móvil que pueda acceder a una conectividad inmediata, es personalizado, portátil e interactivo. El M-learning
es una alternativa que lo vienen utilizando más a menudo y sería la solución de la educación tradicional [11].

Alemán V. et al. Satisfacción de estudiantes en la educación virtual



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

Vol. 28, Núm. 125, (pp. 108-120)

112

        D. Dimensiones de la educación virtual

   1. Recursos educacionales: Para González [7] “son las herramientas factibles y congruentes que conllevan a
la correcta transmisión, transición, asimilación, análisis e interpretación de la información en el proceso de
enseñanza - aprendizaje, dinamizando el proceso educativo, fomentando la relación docente - estudiante y
potenciando la calidad educativa” (pág. 18). Dichos recursos están diseñados para ser utilizados con
propósitos educativos, los cuales pueden ser libros virtuales, artículos, materiales didácticos, guías y
referencias de lectura, material de un curso, etc. Estos recursos educaciones favorecen al desarrollo digital
transformados a herramientas interactivas que no están sujetos a una estructura rígida, en ese sentido, hay
una variedad de modelos que pueden ser referentes para su construcción y mejorando la calidad educativa
a nivel personal y grupal. 

Según Camacho et al. [12], los recursos educacionales se desglosan de la siguiente manera:

Textos impresos: Manual o libro d estudio, biblioteca de aula y/o departamento, cuaderno de ejercicios,
impresos varios, material específico (prensa, revistas o anuarios).
Materiales audiovisuales: Proyectables y videos o películas.
Tecnologías de la información y comunicación: Software adecuado, programas informáticos, servicios
telemáticos como, página web, correo electrónico, chat foros unidades didácticas, entornos virtuales
como las plataformas educativas, campus virtual, aula virtual, e-Learning.

  Para conceptualizar de manera clara y concisa, los recursos educacionales tienen tres aspectos a
considerar:
 
  a) Materiales educacionales: Según Moreno [13], manifiesta que los materiales educativos son aquellos
instrumentos que sirve a los docentes para construcción del conocimiento, están diseñados para apoyar en
el proceso de aprendizaje. Tomando en cuenta esta acepción, los materiales educacionales responden a la
necesidad que tienen los estudiantes, además, es el apoyo para la ejecución del aprendizaje virtual, los
cuales deben ser útiles y despierten interés del estudiante, portando contenidos claros y adecuados a los
temas según la asignatura. 

  Así mismo, los materiales educacionales deben tomar tres marcos de referencia para ser considerados en
uso de manera virtual o presencial:

Funcionalidad: El material educativo tiene funcionalidad cuando cubre la necesidad de aprendizaje, es
flexible y sencillo de comprender, también considerar el ahorro de suponer una impresión y manejar
términos de costo/beneficio.
Posibilidad didáctica: El material debe contener una visualización atractiva donde se pueda acrecentar la
imaginación con imágenes o cuadros entendibles según corresponda el tema presentado. 
Aspectos técnicos: Se debe de asegurar que el material a ser utilizado sea de fácil acceso, descarga,
utilidad y tiempo adecuado para manejo en las aulas virtuales.

  b) Calidad tecnológica: Serrano et al. [14], Afirman que la calidad tecnológica educativa constituye una
disciplina encargada del estudio de los medios, materiales, plataformas y aulas virtuales al servicio de los
procesos de aprendizaje. Por lo tanto, se puede aseverar que, a través de hardware, accesibilidad,
disponibilidad, usabilidad y navegabilidad, de los recursos y los contenidos para el proceso de enseñanza
aprendizaje, están diseñados originalmente como respuesta a las necesidades e inquietudes de los
estudiantes.
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  c) Recursos de aprendizaje: Valdez [15], manifiesta que son herramientas didácticas que se encuentran
inmersas en el aula virtual, los cuales sirven como apoyo multimedia y pueden ser creadas por los
estudiantes. Estos posibilitan un tipo de interacción determinada donde interrelacionan los estudiantes con
los docentes y mantienen un entorno amigable, pero subrayar que estos recursos de aprendizaje pueden
ser desarrollados fuera del aula virtual para posteriormente ser incluidos o combinarlos entre sí.
 
   Asimismo, indica que los recursos de aprendizaje se subdividen de la siguiente manera:

  Archivo: Documentos que se añaden en el aula virtual, en una variedad de formatos como archivos de
texto, presentaciones, imágenes, videos, entre otros, etc.

Carpeta: Contienen diferentes archivos para ordenar la información de un tema en específico. Facilita al
docente compartir diversos documentos. 
URL: Recurso que permite vincular a una página interna de aula virtual, así como a un sitio web, brinda la
proporción de crear vínculos a espacios externos.
Libros virtuales: Tipo de recurso que se utiliza para la presentación de algún tema de acuerdo con la
asignatura, por medio de capítulos o subcapítulos. 
Página: Es un tipo de página web agregada dentro de la misma aula virtual. 

  2. Acompañamiento virtual: Según González [7, p. 20] “El docente debe colocarse en la situación ajena y
poder analizar si la información está siendo transmitida en forma clara, compresible y fluida, si hemos
captado la atención del estudiante y se halla cómodo con la dinámica de las clases, estaría desarrollando sus
potenciales a nivel individual”.

  La idea de acompañamiento a su vez es desenvolver las dificultades existentes, permitiendo mejorar el
ambiente educativo y por ende la experiencia del estudiante, a su vez el docente logra fomentar la
interacción, esto permitirá intercambio de información; así el acompañamiento del docente asume un rol de
tutor constante y permanente.

  Para desarrollar la dimensión del acompañamiento virtual debemos tener en cuenta tres aspectos que
refuerzan esta dimensión y se integran de manera precisa para referirnos a la EV.

Orientación del docente: Según Gros et al. [16], el docente tiene que adoptar un papel de guía, de
orientador, tiene que dar apoyo al estudiante, dinamizar la acción de este a lo largo de su proceso de
aprendizaje y ayudarlo a dirigir hacia la consecución de los objetivos instituidos. En síntesis, el docente
será la guía pertinente en los entornos virtuales donde se desarrolla el estudiante buscando ideas para
mejor su nivel de aprendizaje. 
Flexibilidad: Para Gros et al. [16], permite al estudiante estudiar a su propio ritmo en el horario que más
le resulte adecuado y mantener cierta maleabilidad con las actividades encomendadas y facilita el
sentido de la asincronía ya que es una función fundamental y permite al estudiante adaptar el estudio a
sus ritmos vitales. Por medio de esta acepción se puede saber que las aplicaciones múltiples que tiene la
EV son relevantes porque se puede llevar un estudio asíncrono y por distintos tipos de dispositivos,
llegando al objetivo trazado. 
Consultas virtuales: Es la comunicación y conexión que se da en diferentes modalidades entre estudiante
docente, vía teléfono, videollamada, aplicaciones de mensajería, etc. Mediante algún dispositivo
tecnológico como el ordenador, Tablet o celulares, con fines a resolver alguna inquietud.
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  3. Colaboración virtual: Según Gros et al. [16], implica otorgar un papel fundamental a los procesos
comunicativos de trabajo conjunto entre los estudiantes en el diseño de las actividades de aprendizaje. Se
trata de plantear situaciones de aprendizaje que demanden a los estudiantes coordinar acciones conjuntas,
gestionar información y recursos, discutir y argumentar las propias ideas, además supone utilizar el trabajo
en equipo en situaciones de resolución de problemas, en el desarrollo de proyectos, en la creación conjunta
de productos, etc. Mediante la comunicación entre compañeros y la orientación del docente.

  Para poder comprender sobre la colaboración virtual se subdividen en cuatros secciones que aportan a la
construcción del instrumento EV:

Comunicación efectiva: De acuerdo con Gros et al. [16], es un tipo de comunicación en la que
conseguimos transmitir el mensaje de una forma entendible y muy clara para el receptor sin provocar
dudas, confusiones o posibles interpretaciones equivocadas. Entonces la comunicación efectiva es pilar
en la educación virtual, por lo que debe existir un ambiente adecuado entre docente y estudiante y sus
pares, así las ideas que se compartan serán claras, comprensibles y se mantendrá una escucha activa
entre los involucrados. 
Apoyo virtual: Es el proceso del Comportamiento intencional de un acto deliberado de soporte
académico en diferentes ámbitos virtuales, este apoyo deber oportuno ante una inquietud sobre algún
tema referido a las asignaturas. 
Respuesta oportuna: Es una contestación pertinente y adecuada bajo ciertos criterios de respeto,
claridad y afecto. Cabe reiterar que existe interrogantes en los entornos virtuales y que deben tener una
respuesta adecuada para elevar la capacidad de respuesta. 
Orientación personalizada: El docente brinda una guía o acompañamiento individual según los objetivos
establecidos. La orientación será más exhaustiva y detallada para facilitar los procesos educativos y crear
un vínculo de docente estudiante. 

   4. Competencias: Según Tobón [17], las competencias es el proceso con idoneidad, pues el objetivo es
construir personas íntegras, capaz de resiliencia partiendo de valores. Las competencias facilitan que los
estudiantes y el docente fortifiquen y construyan su proyecto educacional y ético a lo largo de su vida,
pasando por procesos que van ejecutando para lograr el desarrollo social. Entonces, las competencias
afianzan a las personas con el fin de comprender, analizar y resolver diferentes tareas o problemas en los
entornos virtuales con una conciencia reflexiva, con autonomía y creatividad [17].

Desarrollo de competencias: 
   Modalidad de estudio: Es el proceso por el cual se imparte la educación, el cual se divide en dos
modalidades, modalidad presencial y modalidad virtual. Modalidad de estudio presencial: Se requiere de un
espacio físico (ambientes) infraestructura complementaria. Modalidad de estudio virtual: Es el proceso de
enseñanza que se lleva a cabo a través del internet. Con el predominio de una comunicación síncrona como
asíncrona de la cual se lleva a cabo una interacción continua.

Educación virtual en tiempos de Covid-19: 
   El desarrollo de la educación virtual en tiempos de covid-19 evidenció la carencia del uso de las TIC, la
mayoría de las Instituciones de Educación Superior (IES) tuvieron que adaptarse forzadamente a una
educación remota o virtual de emergencia, así mismo su implementación una vez más demostró las
desigualdades asociadas a la disponibilidad de un ordenador, dispositivo móvil o Tablet, aunado a ello las
condiciones del espacio fue importante y en definitiva la conexión de internet, el fluido eléctrico que variaba
notablemente en tiempos de covid-19. Por ello todos estos aspectos fueron importantes y relevantes para
llevar a cabo una educación virtual donde los protagonistas fueron los estudiantes en el proceso de
enseñanza aprendizaje continuo.
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        E. Satisfacción estudiantil

   Según González [7, p. 46], la satisfacción del estudiante es elemento clave en la valoración de la calidad de
la educación, ya que refleja la eficiencia de los servicios académicos y administrativos: su satisfacción con las
unidades de aprendizaje, con las interacciones con su profesor y compañeros de clase, así como con las
instalaciones y el equipamiento. La visión del estudiante, producto de sus percepciones, expectativas y
necesidades, servirá como indicador para el mejoramiento de la gestión y el desarrollo de los programas
académicos.

   Para Zambrano [18], la satisfacción estudiantil en los cursos virtuales es el grado de congruencia entre las
expectativas previas de los estudiantes y sus resultados obtenidos en cursos soportados en Internet. Se ha
encontrado que la satisfacción estudiantil es un factor clave para la evaluación de la calidad educativa.
También se aúna Tobón [17], precisando que la satisfacción del alumno en los estudios universitarios ha
cobrado vital importancia para las instituciones de este sector, pues de ella depende su supervivencia. Sólo
con la satisfacción de los alumnos se podrá alcanzar el éxito académico, la permanencia de los estudiantes
en la institución.

   Entonces es notable que, la satisfacción se refleja en todos los servicios académicos y administrativos que
brinda una institución, por lo que a mayor grado de satisfacción se evitaría la deserción y se fortalece la
calidad, imagen y prestigio de la institución, para ello la medición de la satisfacción debería ser continuo y
poder lograr la sostenibilidad.

   Factores de la satisfacción estudiantil: Los factores relacionados a la satisfacción estudiantil según Tobón
[17], afirma que: los estudiantes deben tener la oportunidad de expresar sus necesidades, deseos y
satisfacción en relación con los servicios que recibe a nivel académico y administrativo, debe ser escuchados
las opiniones y ser tomadas en cuenta para establecer procedimientos y trabajar de manera eficiente a favor
de una calidad educativa adecuada con docentes calificados, cubrir aspectos de bienestar universitario,
seguridad y comunicación asertiva entre docentes y estudiantes.

        F. Dimensiones de la satisfacción estudiantil

   1. Calidad tecnológica: Para Gutiérrez [19, p. 8], la calidad es elemento clave para que una organización sea
competitiva. Sin embargo, al ser la calidad una característica tan dinámica y específica para cada sector, es
necesario contar con las herramientas adecuadas para evaluarla. En específico, las universidades cuentan
con un sistema de evaluación y acreditación que les permite participar activamente en el proceso de
globalización educativo.

  Entonces la calidad tecnológica es la capacidad que debe ser valorada a través de los indicadores
relacionados con los requisitos de hardware, accesibilidad, disponibilidad, usabilidad y navegabilidad,
mantenimiento y la reusabilidad de los desarrollos tecnológicos y los contenidos usados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

  La Calidad tecnológica se subdivide en cuatros aspectos notables para su aporte al instrumento de
Satisfacción estudiantil universitario:
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Calidad y servicios virtuales: Para Gutiérrez [19], la calidad implica una búsqueda constante de
mejoramiento en las aulas virtuales y los servicios son los mecanismos de soporte administrativo y de
formación educativa. Por ende, la mejora de ambos se refleja en la satisfacción del estudiante. 
Disponibilidad del aula virtual: Es la capacidad de encontrarse operativo en todo momento que se
requiera acceder, en tal sentido los estudiantes puedan ingresar al aula virtual para realizar alguna
actividad aleatoria o específica. 
Entorno virtual: Según Gutiérrez [19], los entornos virtuales son un espacio educativo alojado en la web,
conformado por un conjunto de herramientas digitales que posibilitan la interacción didáctica. Así mismo
aseverando esta premisa se manifiesta que el entorno virtual son herramientas a medio camino entre un
aula virtual y un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) integrando los recursos educativos y promueve
la interactividad permanente así los estudiantes se sienten atraídos por la versatilidad de los EVA. 

  Funcionalidad de los EVA: Ahora tenemos una variedad de EVA, son herramientas muy complejas, que
cumplen una variedad de funciones:

Almacenar y distribuir información 
Crea material y contenido interactivo
Funciona como red social gracias a que crea perfiles como los foros, los chats de discusión o debate.
Convertir a los estudiantes en actores que crean el espacio virtual.

    Clasificación de EVA: Entornos virtuales más utilizados según UNESCO [20].

Moodle: Entorno de aprendizaje gratuito que permite a las instituciones educativas poseer un complejo
sistema de cursos online, como la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que viene utilizando
este entorno. 
Chamilo: Campus virtual de código libre que cualquier persona, institución o empresa puede usar
libremente y cuyo desarrollo está promovido por la Asociación Chamilo, institución sin ánimo de lucro. 
Google Classroom: Aula virtual de Google, conectada a herramientas digitales como Google Drive, Meet o
Calendar.
Edmodo: Red educativa que permite la comunicación entre estudiantes y profesores en un entorno
cerrado y privado.
Flipgrid: Aplicación fácil y gratuita que permite proponer actividades a las que los alumnos responden
con videos cortos de hasta cinco minutos.

 Tecnologías de la información y comunicación: Las tecnologías que utilizan la informática y las
telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter
tecnológico y comunicacional (ordenadores, teléfonos, televisores, entre otros), con la finalidad de facilitar la
emisión, acceso y tratamiento de la información [19]. En la actualidad las TIC mantiene una gran presencia
en la educación virtual y como consecuencia de este, los estudiantes pueden tener un nivel de satisfacción
sobre el desarrollo y mejoras continuas que vienen suscitando en las TIC.

    2. Expectativas del estudiante: Según Gutiérrez [19], se constituye a parir de las creencias previas, deseos
y actitudes que los estudiantes esperan realizar y lograr durante su periodo académico. Con relación a ello
son las esperanza o ilusión que tiene la persona de alcanzar un determinado propósito, como también son
las posibilidades razonables y sustentadas de que algo suceda. Entonces una persona al enfrentarse a una
actividad, lo primero que lleva a cabo es una evaluación del nivel de dificultad al realizar dicha acción,
partiendo de sus posibilidades para llevarla a cabo en un tiempo y espacio previsto. 
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Estructura del aula virtual: Es el espacio virtual que tiene el aula virtual, que viene gestionados por los
expertos en la materia, no existe un modelo de estructura rígida, por el contrario, mientras sea
interactiva y moldeable con una adecuada organización, los estudiantes como los docentes podrán
mantener una adecuada compresión de este. 
Recursos y actividades: Tiene en dos secciones que comprende los recursos y actividades diferenciadas
una de la otra. 
Los recursos: se refiere a todos los materiales que un docente puede colocar a disposición de los
estudiantes dentro del curso virtual, este material puede ser descargado, leído o visto por todos los
integrantes del curso, como: Archivo, carpetas, etiqueta, libro, página y URL.
Las actividades: Dentro de la plataforma Moodle se conocen como labores que deben desarrollar los
estudiantes dentro de un curso, estas actividades pueden ser evaluadas o pueden ser parte de una
comunicación entre los usuarios. Mediante; chat, cuestionario, foro, tarea, wiki y glosario.
Adaptabilidad: Es el proceso de acceso a recursos guiados, acorde a las preferencias y desempeño del
estudiante, un entorno adaptativo debe poder identificar las necesidades y áreas a reforzar. Entonces
que guíe a los estudiantes en una correcta estrategia que permita su aprendizaje autónomo, así se cubre
las necesidades de satisfacción de la población objetiva. 
Productividad: En las aulas virtuales la productividad permite concretar las actividades encomendadas,
tomando en cuenta que se debe mantener una guía educativa si existiera consultas, así se podría
demostrar el logro de competencias. 

   3. Docencia: Según Zambrano [18, p. 10], es claro que el docente para ejercer su profesión se prepara en
estrategias pedagógicas que le permiten conectar con el estudiante, pero estas dependerán de los medios y
la modalidad que emplee. Para el caso de la modalidad de educación virtual, las estrategias pedagógicas son
muy distintas a las de modalidades presenciales, por lo que sus competencias en este campo son
claramente percibidas por los participantes, no siendo suficiente su conocimiento de la materia académica a
impartir, sino su destreza y habilidad para el empleo de las herramientas virtuales y sus destrezas
comunicacionales.

   Parte de la dimensión de la docencia es importante desarrollar los siguientes aspectos: 

Capacitación: Considera la preparación de los docentes, de forma que estén listos para asumir el reto de
la educación virtual a nivel técnico como de la planificación de contenidos y estrategias. Los elementos
para capacitar deben incluir el rol docente, orientador, tutor en el entorno virtual, sus funciones,
estrategias que puede emplear asociadas al contexto de la educación virtual, establecerá en los
estudiantes una estabilidad emocional más continua y surgirá satisfacción en el entorno estudiantil.
Observaciones del docente: Constituyen una técnica de indagación donde el docente observa en el
contexto donde se encuentra y le permitirá analizar las inquietudes y absolverlas para un adecuado
entendimiento en el entorno estudiantil. 
Herramientas digitales interactivas: Son útiles para crear infografías, presentaciones, con características
específicas para que sean didácticas, amigables, atrayentes, y producto de la creación de estas
herramientas se refleje la participación de los estudiantes sin limitaciones a la imaginación y disfrute del
conocimiento aprendido.
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        G. La educación virtual en la satisfacción estudiantil

   En la tabla 1 se analiza los resultados del efecto de la educación virtual en la satisfacción estudiantil
durante el covid-19, de los cuales el 50,8% presenta niveles medios de educación virtual donde el 42,4%
presentan un nivel medio de satisfacción y el 7,8% nivel alto de satisfacción estudiantil, mientras que, el
44,7% de estudiantes presentan un nivel alto de educación virtual, donde el 33,0% se encuentra en un nivel
de satisfacción alto. De acuerdo a Gonzales [7], la educación virtual está centrado en los estudiantes y el
docente, se vuelve el facilitador estimulando al trabajo colaborativo y autónomo, por lo tanto, existe una
tendencia de media a alta en los estudiantes respecto a la educación virtual lo que quiere decir que han sido
dotados de adecuados recursos educacionales, hubo un acompañamiento virtual progresivo, se acrecentó la
colaboración virtual entre estudiante - docente y sus pares, considerando que las competencias fueron
apropiadas a la situación presentada, y de acuerdo con los resultados sobre satisfacción estudiantil también
presenta niveles medios con tendencia a ser altos, según Gonzáles [7], la satisfacción estudiantil es la clave
en la valoración de la calidad de la educación ya que refleja la eficiencia de los servicios académicos y
administrativos, por lo tanto, los estudiantes encuentran cierta satisfacción con los servicios brindados en el
proceso de enseñanza aprendizaje en plena educación virtual forzada por el COVID-19.

Tabla 1.   Efecto de la educación virtual en la satisfacción estudiantil.

  En la tabla 2, se puede observar que el 62,7% de estudiantes perciben nivel medio de colaboración virtual,
según Gros et al. [16], la colaboración es un proceso comunicativo de trabajo conjunto entre estudiantes;
por lo tanto, la educación virtual estímulo a los estudiantes a trabajar de manera conjunta y gestionar
medios de comunicación para la resolución de problemas, el 58,0% también perciben nivel medio sobre las
competencias, para Tobón [17], manifiesta que, las competencias es el proceso de idoneidad para construir
personas integras, por ende, los estudiantes demostraron en el entorno virtual la resolución de diferentes
tareas o problemas con autonomía y creatividad, así mismo, el 56,8% de estudiantes percibieron nivel medio
sobre el acompañamiento virtual, según Gros et al. [16], indica que el docente debe colocarse en la situación
del estudiante y poder analizar si la información es trasmitida de forma clara en los entornos virtuales, por
ello, es transcendental tener la atención del estudiante y buscar la comodidad de las clases fomentando la
interactividad entre los estudiantes de manera continua y permanente y finalmente el 53,3% percibieron
nivel medio ante el uso de los recursos educacionales virtuales, según Gonzáles [7], son las herramientas
factibles que conllevan a transmitir conocimiento de la información con un proceso dinamizador, entonces
en la educación virtual fue vital el diseño de los recursos educacionales con el propósito del interés
estudiantil y su compresión del mismo.

Fuente: Encuesta aplicada por los investigadores (elaboración propia).
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Tabla 2.  Dimensiones de la educación virtual con mayor incidencia.

Fuente: encuesta aplicada por los investigadores (elaboración propia).

CONCLUSIONES

  El sistema educativo que migró por obligación de la modalidad presencial a la virtual durante la pandemia
reflejó una realidad crítica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, observando una serie de deficiencias,
que diferenciaron las condiciones de acceso como la ubicación geográfica, la disposición de equipos
tecnológicos, la ausencia de recursos económicos, el nivel de conocimiento, capacitación y experiencia en el
uso de las tecnologías de la información y comunicación; además, de los problemas psicosociales que se
produjeron por la pandemia, aumentando los niveles de estrés, ansiedad y depresión, que se incrementaron
por el temor al contagio, la pérdida de familiares cercanos y la desesperanza por no encontrar soluciones
adecuadas al problema.

  La satisfacción estudiantil es la clave en la valoración de la calidad de la educación ya que refleja la
eficiencia de los servicios académicos y administrativos, por lo tanto, los estudiantes encuentran cierta
satisfacción con los servicios brindados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en plena educación virtual
forzada por el COVID-19. Debido a que un porcentaje de docente presentaron dificultades con el manejo de
la tecnología y otro porcentaje de estudiantes no contaban con los recursos económicos para la adquisición
de equipos tecnológicos y pagar los servicios de internet, situación que fue subvencionada en la mayoría de
los casos por la gestión universitaria.

  Finalmente, la migración al sistema virtual trajo ventajas permitiendo desarrollar competencias tecnológicas
y didácticas mejorando las prácticas pedagógicas y las aulas virtuales, por tanto, las enseñanzas son más
efectivas, situación que ha permitido después de la pandemia formalizar la educación virtual o a distancia en
varias universidades peruanas, que en la actualidad tiene acogida por un sector de estudiantes que
demandan de esta modalidad.
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Circular economy model for technical and technological institutes

Abstract.- The circular economy is based on sharing, reusing, repairing, renewing, and recycling materials and
products. Education is fundamental in understanding and promoting this model. However, in technological
education institutes, it is not common to incorporate these concepts into curricula, research, or operations.
Hence, a need arises to evaluate the application of the circular economy in these institutions, through
socioeconomic and environmental aspects. Thus, this work aimed to develop a model to implement the
circular economy in technological institutions, focusing on environmental and social sustainability. A model is
developed based on a critical and interpretative literature review, employing Grounded Theory and the
Participatory Action Research methodology. The main results present a structured model of the circular
economy for technical and technological institutes, outlining the strategies that should be implemented for its
development, which experts and directors of these institutions have validated.

Keywords: circular economy, recycling, sustainability.

Resumen: La economía circular se basa en compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar productos y
materiales, siendo la educación un pilar clave para su comprensión y difusión. Sin embargo, en los institutos
técnicos y tecnológicos, este modelo no suele estar integrado en los planes de estudio, las investigaciones ni
en su funcionamiento. Esto plantea la necesidad de evaluar cómo se puede aplicar la economía circular en
estas instituciones desde una perspectiva tanto socioeconómica como ambiental. El presente trabajo busca
desarrollar un modelo para implementar la economía circular en los institutos, enfocándose en la
sostenibilidad ambiental y social. A través de una revisión bibliográfica crítica e interpretativa y utilizando la
metodología de Investigación acción participativa, se presenta un modelo sistémico e integral. Este modelo
propone estrategias claras para la incorporación de la economía circular en los institutos técnicos y
tecnológicos, validado por expertos y rectores, lo que garantiza su viabilidad y aplicabilidad.
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I. INTRODUCCIÓN

  La economía circular propone un cambio radical en la forma en que utilizamos los recursos, basado en
principios como la reducción de residuos, la reutilización de materiales y la regeneración de sistemas
naturales. En lugar de seguir el enfoque lineal de "producir, usar y desechar", este modelo busca cerrar el ciclo
de vida de los productos, prolongando su utilidad y minimizando el impacto ambiental. Esto se logra mediante
estrategias como el diseño de productos más duraderos, la promoción de la reparación y la reutilización, así
como el reciclaje y la valorización de materiales al final de su vida útil. Además, la economía circular fomenta la
innovación tecnológica, impulsando el desarrollo de soluciones que permitan optimizar el uso de recursos y
energía. Al integrar estas prácticas, no solo se beneficia el medio ambiente al reducir la extracción de materias
primas y la generación de residuos, sino que también se generan nuevas oportunidades económicas y
sociales, especialmente en sectores relacionados con la sostenibilidad y la economía verde, contribuyendo así
a un modelo de crecimiento más equilibrado y responsable [1].

  En diferentes partes del mundo, la economía circular ya ha sido implementada con éxito. En Europa, países
como los Países Bajos y Finlandia han adoptado políticas nacionales que fomentan la transición hacia una
economía circular, integrando estas prácticas en sus industrias y políticas públicas. Por ejemplo, los Países
Bajos han establecido como objetivo convertirse en una economía completamente circular para el año 2050, y
han desarrollado iniciativas que involucran tanto a empresas como a ciudadanos en la reutilización de
materiales y la reducción de residuos. A nivel global, la Unión Europea ha implementado un ambicioso plan de
acción para la economía circular, que incluye medidas para mejorar el diseño de productos, la gestión de
residuos y el fomento de mercados de productos reciclados [2].

  En América Latina, algunos países han comenzado a dar pasos importantes hacia la adopción de modelos de
economía circular. En Colombia, se ha impulsado un marco legal que promueve la incorporación de prácticas
circulares en sectores como la construcción y la gestión de residuos. Asimismo, en Chile, se han desarrollado
iniciativas que fomentan la reutilización de materiales en la industria minera y la creación de empleos verdes.
Estos esfuerzos demuestran el creciente interés en la región por adoptar soluciones sostenibles que
contribuyan a un desarrollo económico más responsable y respetuoso con el medio ambiente, alineándose
con los objetivos globales para combatir el cambio climático y proteger los recursos naturales [3].

  Los institutos técnicos y tecnológicos desempeñan un papel crucial en la formación de profesionales en
diversas áreas, y también tienen la oportunidad de liderar el camino hacia la sostenibilidad en sus propias
prácticas y en la enseñanza que imparten. Este trabajo pretende explorar el potencial de la economía circular
en estos centros. Para ello se examinaron los principios de la economía circular, como la reducción,
reutilización, reciclaje y recuperación de recursos, y se analizó cómo estos pueden ser implementados en las
instituciones. Asimismo, se exploraron los beneficios económicos, ambientales y sociales que pueden
derivarse de la adopción estas prácticas.

  El trabajo consta de una introducción, el desarrollo, la metodología, los resultados y las conclusiones. En la
introducción se hace una reseña de la importancia de la economía circular y sus posibles beneficios en los
Institutos Técnicos y Tecnológicos. En el desarrollo se plantean aspectos teóricos que fundamentan el trabajo,
exponiendo luego la metodología utilizada, los resultados obtenidos y la discusión de estos. Finalmente se
plantean las conclusiones.
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II. DESARROLLO

  La economía circular es un sistema renovador, que elimina la generación de residuos y preserva el valor de
los recursos, durante un largo período de tiempo [4]. Según la Comisión Europea, la economía circular
permite la oportunidad de rediseñar la relación entre el desarrollo económico y la utilización de los recursos,
contribuyendo a producciones más sostenibles [1]. Por otra parte, la UNESCO promueve la educación para el
desarrollo sostenible, como un instrumento para fomentar  esta práctica en la sociedad [5]. Algunos autores,
como Scarpellini, Portillo y Fondevila [6], señalan la importancia de que las Instituciones de Educación
Superior (IES) favorezcan la economía circular mediante la investigación, la formación y la innovación. Del
mismo modo, Sanz Hernández y Martínez Alfaro [7] plantean que, es necesario incorporar estas prácticas en
la gestión de las universidades. En este sentido, la educación superior juega un papel primordial en el fomento
de la sostenibilidad ambiental, económica y social, pues aquí se forman profesionales encargados de liderar el
cambio, hacia un modelo de desarrollo sostenible.

  Para la implementación de estas prácticas en la educación, Ratum, Sachari y Wahjudi [4] proponen la
integración de ellas en los planes de estudio de las instituciones de educación superior (IES), fomentando la
conciencia ambiental. Es necesario incluir en el proceso de enseñanza y aprendizaje la economía circular, ya
que es una forma efectiva de impulsar una conciencia de sostenibilidad y responsabilidad ambiental entre los
estudiantes, docentes y la sociedad de manera general. La enseñanza de la economía circular ayuda a los
estudiantes a desarrollar habilidades y competencias, que son muy necesarias para la implementación de este
enfoque en su vida profesional [7]. En el mundo, la economía circular en las IES, se ha convertido en una
prioridad para una gran cantidad de centros educativos [8]. Según Palma Fernández, Sevilla Vera y Solano
Pinto [9] y Gómez Carrillo [8], muchas de las iniciativas para promover estas prácticas, se desarrollan a partir
de iniciativas en la gestión de residuos y en la planificación de las sedes universitarias. La integración de esta
en los planes de estudio es un aspecto fundamental para que los estudiantes adquieran conocimientos y
habilidades, contribuyendo con el avance hacia una economía más sostenible. 

 De la misma manera, Alonso García, García Sempere y Berral Ortiz [10] sugieren que las IES pueden
contribuir a la realización de prácticas de economía circular, mediante la creación de hábitos de reciclaje, de
reutilización de materiales y sobre todo en la reducción del consumo de recursos. Lim, Haufiku, Tan y Ahmed
[11], aseveran que las IES deben trabajar en colaboración con diversos actores de la sociedad, para poder
tener éxito. Otra cuestión importante es la investigación en estos temas, lo que además de tener un impacto
efectivo en el proceso de enseñanza- aprendizaje, también lo tendrá en la sociedad. Otra manera en que las
IES pueden promover la economía circular, es mediante las prácticas diarias [5]. Gestionar correctamente los
residuos, adoptar la adquisición verde e implementar proyectos de eficiencia energética, son algunas de las
acciones que se pueden implementar en sus rutinas cotidianas las IES [12].
 

  La planificación estratégica de las IES debe establecer objetivos y metas para la realización de prácticas de
economía circular. Dentro de estas, están la reducción de los residuos generados en las instituciones, la
reutilización de materiales y la optimización en el uso de los recursos. Esto conduce a la realización de
acciones que permitirán la definición de objetivos concretos, así como la identificación de las actividades
claves, definiendo los recursos necesarios para realizar un plan operativo para su implementación [13]. En
muchas IES del Ecuador y por ende en los Institutos Técnicos y Tecnológicos, no se desarrollan modelos
donde intervengan estrategias para implementar la economía circular y en algunas ocasiones, no se tienen los
conocimientos necesarios en esta temática. A pesar de las dificultades encontradas, se consideran estas
prácticas necesarias y que aportarán positivamente a las instituciones. 
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  Se debe tener en cuenta que la economía lineal y la economía circular son modelos económicos opuestos. La
primera plantea el modelo de "tomar, hacer, desechar". Aquí los recursos naturales se extraen, se producen
bienes y se desechan como residuos. Por otro lado, la economía circular plantea la reutilización, el reciclaje y la
valorización de los materiales manteniéndolos por más tiempo en el sistema económico. En la economía lineal
la gestión de residuos se orienta a eliminarlos, lo que genera problemas ambientales. En contraposición, la
economía circular busca transformarlos [14]. La sobreexplotación de recursos es una de las características de
la economía lineal, mientras que la circular busca reducir su dependencia de los recursos naturales finitos. En
la economía lineal los modelos de negocios se centran en la venta de bienes, mientras que la circular basa los
mismos en la economía de la función. La economía lineal tiene un impacto ambiental significativamente
negativo, mientras que la circular busca reducir este con prácticas más sostenibles. Se puede resumir que
ambos enfoques son totalmente opuestos en la gestión de recursos y producción de bienes. La economía
lineal usa y desecha, mientras que la circular busca una economía con un modelo sostenible y regenerativo
[14].

  En este trabajo se estudian los principios de la economía circular y se analiza su aplicación efectiva en los
institutos de educación superior, tomando en cuenta los aspectos económicos, ambientales y sociales. Para
esto se plantea un modelo estructurado para la implementación de la economía circular en los Institutos
Técnicos y Tecnológicos, desarrollando un enfoque que promueva la sostenibilidad ambiental y social en el
Ecuador.

III. METODOLOGÍA

  La investigación consistió en desarrollar un modelo innovador, destinado a integrar la economía circular en
los Institutos técnicos y tecnológicos del Ecuador, con énfasis en la sostenibilidad ambiental y social. En la fase
inicial, se llevó a cabo una revisión bibliográfica, para descubrir los vacíos científicos existentes en el área de
estudio. La investigación combina los enfoques de la teoría crítica y la teoría interpretativa. Se parte de que el
cambio hacia una economía circular, desde una perspectiva educativa, involucra características de un sistema
social complejo. Tiene un enfoque mixto, con énfasis en la investigación cualitativa, que permitirá comprender
las teorías sobre los aspectos a estudiar, sus dimensiones y conceptos asociados al objeto de estudio.

  La investigación combina los enfoques de la teoría crítica y la teoría interpretativa. Se parte de que el cambio
hacia una economía circular, desde una perspectiva educativa, involucra características de un sistema social
complejo. Tiene un enfoque mixto, con énfasis en la investigación cualitativa, que permitirá comprender las
teorías sobre los aspectos a estudiar, sus dimensiones y conceptos asociados al objeto de estudio. Son
utilizados, además, métodos cuantitativos, para la realización del análisis de las encuestas, a través de
herramientas de la estadística descriptiva. Se emplearon inicialmente los elementos de la Teoría
Fundamentada para crear un modelo teórico inicial, adoptando luego la metodología de Investigación Acción
Participativa (IAP), que permitirá retroalimentar este y mejorarlo. Se combinan métodos mixtos para la
recolección, procesamiento y análisis de datos, estableciendo conexiones entre la educación, la comunicación,
la sostenibilidad y el cambio social. 

 Es una investigación exploratoria y descriptiva, abordando un área relativamente nueva, como la
implementación de la economía circular en instituciones educativas, describiendo el conocimiento actual y las
prácticas en los Institutos Técnicos y Tecnológicos en Ecuador. También se considera aplicada, ya que diseñará
un modelo y sus estrategias, para implementar estas prácticas. La recolección se realizará mediante
encuestas, evaluando el nivel de conocimiento sobre la economía circular, identificando las instituciones que
realizan prácticas relacionadas, reconociendo métodos para su implementación y se evaluará el interés de las
instituciones. La población es de 190 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, públicos y privados,
ubicados en Ecuador. El tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 95%, es de 129 instituciones.
Cada instituto fue representado por cinco personas, una autoridad, dos docentes y dos estudiantes, para un
total de 645 encuestados. La muestra es intencional. 
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IV. RESULTADOS

  Para validar los resultados se aplica la prueba de Alfa de Conbrach, mediante el software SPSS, versión 26. El
resultado obtenido es de 0,794, siendo este próximo a 1, por lo que se considera confiable el instrumento
utilizado. 

 El análisis de una encuesta a 645 representantes de instituciones educativas reveló que el 57% conoce el
concepto de economía circular, mientras que el 43% lo desconoce, lo que muestra una brecha de
conocimiento. De los que están familiarizados, el 93% considera relevante su implementación en instituciones
de educación superior, pero solo el 15% afirma que ya hay iniciativas aplicadas. El 39% no está seguro y el 46%
indica que no se han implementado. Esto sugiere falta de comunicación o la ausencia de acciones concretas
en estas instituciones. Entre las instituciones que implementan prácticas de economía circular, las más
mencionadas fueron el reciclaje, la separación de residuos, la introducción de la economía circular en los
planes de estudio o en asignaturas específicas, y la realización de proyectos enfocados en la vinculación social.
También se destacó el uso de mecanismos para el ahorro de electricidad y agua.

 La validación del modelo será un proceso clave, incorporando revisiones por pares de expertos, que
evaluarán su solidez conceptual y su aplicabilidad práctica. Fueron seleccionados 5 calificadores, 3 expertos en
economía circular y dos rectores de IES. Para la evaluación se tuvieron en cuenta las dimensiones: Relevancia,
coherencia porcentual, viabilidad en términos de recursos, el impacto ambiental y social, alineación a los
principios de la economía circular, eficacia del modelo e innovación. A partir de estas dimensiones se realizó
una encuesta a los evaluadores donde se dieron calificaciones a las mismas, determinando la pertinencia y la
validez del modelo.

  El modelo de economía circular diseñado para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos se estructura
en torno a la Planificación Estratégica Institucional (PEI), que integra áreas clave como la enseñanza, la
investigación y la vinculación con la sociedad. El proceso de enseñanza-aprendizaje incluye elementos como el
proceso docente, la práctica experimental y el aprendizaje autónomo, fomentando la incorporación de
prácticas sostenibles en el currículo y la aplicación de los principios de la economía circular en entornos
educativos. En el área de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), se desarrollan proyectos que
promueven la sostenibilidad y la optimización de recursos, además de establecer vínculos con la sociedad
para extender las prácticas circulares a la comunidad. Las prácticas diarias abarcan la implementación de
proyectos de adquisición verde, compras sostenibles, eficiencia energética y la promoción de la conciencia
ambiental en la institución. El seguimiento, control y evaluación garantizan que estas iniciativas sean efectivas y
se ajusten continuamente a los objetivos estratégicos, mientras que la retroalimentación permite optimizar el
modelo en función de los resultados obtenidos, asegurando su adaptación y mejora continua. Este enfoque
integral busca no solo transformar la gestión interna de la institución, sino también impactar positivamente en
la sociedad a través de la difusión de prácticas sostenibles.

 Teóricamente, este modelo se clasifica como un modelo sistémico e integral, ya que abarca múltiples
dimensiones interrelacionadas (educativa, investigativa, social y ambiental) dentro de la institución. Se basa en
los principios de la economía circular, y adopta un enfoque participativo y dinámico que permite la
retroalimentación continua, la adaptación y la mejora en función de los resultados obtenidos. El modelo no
solo actúa internamente, promoviendo prácticas sostenibles dentro de los procesos educativos y
administrativos, sino que también extiende su impacto hacia la comunidad, integrando la vinculación social
como una dimensión clave. Además, su carácter sistémico lo hace escalable y replicable en otras instituciones,
alineándose con objetivos globales de sostenibilidad [15].

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

Vol. 28, Núm. 125, (pp. 121-132)

125Pino C. et al. Modelo de economía circular para los institutos técnicos y tecnológicos 



  Estas prácticas demuestran un compromiso inicial hacia la sostenibilidad, aunque su aplicación parece estar
limitada a acciones concretas y específicas, más que a una integración completa en la gestión institucional.
Además, el 99% de los encuestados que conocen la economía circular consideraron que sería beneficioso
para sus instituciones implementar estas prácticas. Este alto nivel de aceptación refuerza la idea de que existe
una predisposición favorable hacia la adopción de este modelo, aunque se percibe la necesidad de un mayor
apoyo institucional y recursos para facilitar su implementación. En cuanto a las sugerencias de los
encuestados sobre cómo la economía circular podría contribuir a la sostenibilidad y responsabilidad social de
las instituciones, se mencionaron la optimización del uso de recursos, la mejora en la gestión de residuos, el
establecimiento de alianzas con proveedores locales que sigan prácticas sostenibles, y el fomento de la
investigación y la formación en temas relacionados con la economía circular.

  Finalmente, el 92% de los encuestados manifestó su interés en aprender más sobre la economía circular y su
aplicación en el contexto institucional, lo que evidencia un claro interés por parte de la comunidad educativa
en profundizar en esta temática. Sin embargo, este interés contrasta con la limitada implementación actual de
prácticas de economía circular en la mayoría de las instituciones. En resumen, aunque se reconoce
ampliamente el potencial de la economía circular para mejorar la sostenibilidad en los Institutos Técnicos y
Tecnológicos, los resultados de la encuesta revelan una necesidad urgente de mayor sensibilización,
formación y acción concreta para lograr una adopción más efectiva de estas prácticas a nivel institucional.
 

        A. Modelo de economía circular para los institutos superiores técnicos y tecnológicos

 El modelo propuesto tiene como objetivo promover la implementación de prácticas sostenibles en los
institutos técnicos y tecnológicos, con un enfoque en el manejo responsable de recursos, producción y
consumo. El propósito central es optimizar la eficiencia en el uso de recursos, minimizando la generación de
residuos y promoviendo la reutilización, el reciclaje y la valorización de materiales, con el fin de reducir el
impacto ambiental y avanzar hacia un desarrollo más sostenible.

 Para lograr este objetivo, el modelo se basa en la planificación estratégica y se articula en tres dimensiones
clave:
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Enseñanza y aprendizaje: Se propone la incorporación de contenidos, relacionados con la economía
circular, de manera transversal en los programas de carreras técnicas y tecnológicas, a lo largo de todos
los periodos académicos. Esto implica la creación de módulos y asignaturas específicas que aborden estas
temáticas, para desarrollar una comprensión profunda desde una etapa temprana.
Investigación, desarrollo e innovación: Se incentiva la investigación desde los primeros períodos académicos,
a través de proyectos relacionados con la economía circular y la sostenibilidad. Esto fomenta la generación
de conocimiento y soluciones innovadoras en este ámbito.
Prácticas diarias: Se establecen estrategias en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) para
incorporar prácticas de economía circular en las adquisiciones de la institución. Se promueve la compra de
materiales reciclables y la producción interna de materiales mediante proyectos de investigación,
desarrollo e innovación. Se fomenta el desarrollo de la conciencia ambiental, como parte integral de la
cultura institucional y se planifican proyectos de eficiencia energética, de acuerdo con las necesidades y el
presupuesto de la institución.
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  Es importante destacar que este modelo es flexible y adaptable, diseñado para ser implementado a corto,
mediano y largo plazo, de acuerdo con las particularidades y necesidades de cada institución y su entorno. Su
enfoque holístico busca transformar la educación técnica y tecnológica, hacia prácticas más sostenibles y
responsables con el medio ambiente y la sociedad. En la figura 1 se observa un modelo de economía circular
diseñado para instituciones educativas, basado en la Planificación Estratégica Institucional (PEI). Este modelo
integra tres áreas clave: el proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), y
la vinculación con la sociedad. A través de estas áreas se generan prácticas diarias, tales como proyectos de
adquisición y compras verdes, conciencia ambiental y eficiencia energética, que son monitoreadas mediante
un proceso de seguimiento, control y evaluación. Además, el modelo incluye un ciclo continuo de
retroalimentación, lo que permite ajustar y mejorar las estrategias implementadas. Este enfoque integral
busca fomentar prácticas sostenibles dentro de los Institutos Técnicos y Tecnológicos, promoviendo la
economía circular en las operaciones cotidianas y la enseñanza, con un impacto positivo tanto en el ambiente
como en la comunidad educativa.
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Fig. 1. Modelo de economía circular para los institutos superiores técnicos y tecnológicos.

        B. Estrategias para la implementación de un Modelo de Economía Circular para los institutos técnicos y
tecnológicos de Ecuador.

  Para la implementación del modelo se tuvieron en cuenta las siguientes estrategias:

Educación y sensibilización ambiental: Implementación de programas de educación ambiental para
estudiantes y personal docente, con el fin de promover la conciencia sobre la importancia de la economía
circular y sus beneficios.
Gestión de residuos: Establecimiento de sistemas de segregación de residuos en los institutos, con
contenedores diferenciados para papel, plástico, vidrio, metales y residuos orgánicos, de manera tal que
se promueva la reutilización y el reciclaje de materiales, fomentando la creación de talleres o laboratorios
de reciclaje donde los estudiantes puedan aprender y participar en actividades prácticas.
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Eficiencia energética y uso de recursos: Identificación de oportunidades de ahorro y eficiencia en el consumo
de energía y agua, realizando la instalación de sistemas de energía renovables, para reducir la
dependencia de fuentes de energía convencionales.
Economía colaborativa y emprendimiento: Estimulación de la creación de espacios de intercambio de bienes
y servicios entre los estudiantes y el personal de los institutos, promoviendo el consumo responsable y la
reutilización de productos, fomentando el emprendimiento de negocios, basados en la economía circular,
proporcionando asesoramiento, capacitación y acceso a financiamiento para proyectos sostenibles.
Investigación e innovación: Estimulación de la investigación y la búsqueda de soluciones innovadoras que
promuevan la economía circular, a través de proyectos de investigación aplicada y la colaboración con
empresas y otras instituciones.
Desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación: Establecimiento de indicadores de desempeño
ambiental para medir el progreso en la implementación del modelo de economía circular en los institutos.

        C. Validación del modelo

  Luego de revisado el modelo por parte de los expertos, fue aplicada una encuesta para la validación del
mismo, cuyos resultados se muestran a continuación:

Tabla 1. Prueba de normalidad.
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 En general, en las instituciones técnicas y tecnológicas de Ecuador, se observa una falta de cultura de
economía circular, a pesar de su reconocida importancia. Aunque algunas instituciones han tomado medidas
relacionadas con el reciclaje y la colaboración comunitaria, aún se necesita un mayor impulso para promover
una comprensión más sólida de estas prácticas. En la discusión de esta investigación, más allá de la
presentación de un modelo para implementar la economía circular en los institutos técnicos y tecnológicos de
Ecuador, es importante reflexionar sobre su pertinencia en el contexto actual de la educación superior. La
economía circular se presenta como una respuesta innovadora a los desafíos globales en torno al manejo de
recursos, y su incorporación en las instituciones educativas no solo atiende a una necesidad operativa, sino
que también permite transformar los enfoques pedagógicos y administrativos hacia una gestión más
sostenible.

  El modelo desarrollado y validado por expertos no solo ha demostrado su viabilidad técnica, sino que
también revela una oportunidad clave para integrar la sostenibilidad en la cultura institucional. Sin embargo, el
verdadero reto radica en cómo las instituciones podrán adaptar sus estructuras actuales, tanto en términos
de infraestructura como de mentalidad, para permitir una implementación efectiva y sostenida en el tiempo. El
simple hecho de proponer estrategias no garantiza su éxito; la efectividad dependerá de factores como la
voluntad institucional, la capacitación de los actores involucrados y el acceso a recursos financieros y
tecnológicos.

  Además, este modelo impulsa una reflexión crítica sobre el rol que estas instituciones deben desempeñar
como agentes de cambio. No se trata únicamente de reducir su huella ambiental, sino también de educar a las
próximas generaciones para que adopten una visión más amplia y holística sobre el uso responsable de los
recursos. La incorporación de la economía circular en los planes de estudio y en las prácticas institucionales
puede convertirse en un motor de innovación educativa, contribuyendo no solo a la sostenibilidad interna,
sino también a la formación de profesionales con una comprensión integral del desarrollo sostenible.

  Finalmente, si bien el modelo se posiciona como una guía que orienta el proceso de transformación hacia la
economía circular, su éxito dependerá del compromiso continuo con la evaluación y adaptación de las
estrategias propuestas. La flexibilidad y la capacidad de responder a nuevas realidades emergentes serán
cruciales para garantizar su relevancia a largo plazo. Por tanto, este modelo no debe verse como una solución
estática, sino como un marco dinámico que evoluciona conforme cambia las condiciones sociales, tecnológicas
y ambientales en las que se implementa.

  Es esencial reconocer que la implementación de la economía circular en los Institutos Técnicos y
Tecnológicos puede enfrentar diversos obstáculos. Entre los posibles desafíos se incluyen la limitación de
recursos, la falta de conciencia y conocimientos, la resistencia al cambio, las normativas y regulaciones, la falta
de colaboración y coordinación, y la complejidad, además de carencia de herramientas adecuadas [16]. Varios
autores señalan estas como limitaciones comunes en organizaciones que buscan adoptar prácticas de
economía circular. A pesar de estas barreras, se destaca la importancia de abordar la falta de conciencia, a
través de la educación y la sensibilización, identificar oportunidades de financiamiento y establecer alianzas
estratégicas con otros actores relevantes. Para superar estos desafíos, es fundamental contar con un liderazgo
comprometido y una visión estratégica que fomente la transición hacia la economía circular y garantice
políticas y regulaciones adecuadas. La creación de redes y plataformas de colaboración puede facilitar el
intercambio de conocimientos y mejores prácticas a través de la educación, la colaboración y la creación de
incentivos es esencial. Al implementar estas estrategias, las instituciones pueden desempeñar un papel líder
en la adopción de prácticas de economía circular y contribuir a un futuro más sostenible.
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 La implementación de Modelos de Economía Circular en institutos técnicos y tecnológicos conlleva beneficios
como la eficiencia en el uso de recursos, la innovación, mejora de la reputación institucional y beneficios
ambientales. Estos beneficios se miden con indicadores específicos, proporcionando una base sólida para la
toma de decisiones. Además, las evaluaciones de impacto ambiental y social cuantifican los beneficios en
términos de reducción de emisiones y conservación de recursos. La integración de la educación y la
sensibilización ambiental, en los programas de estudio y actividades curriculares de las instituciones de
educación superior, implica acciones como la revisión y actualización de los planes de estudio, el desarrollo de
cursos especializados, la promoción de la interdisciplinariedad y la colaboración con entidades externas. Este
proceso debe ser continuo y dinámico, evaluando regularmente la efectividad de las estrategias
implementadas y realizando ajustes en función de los resultados y la retroalimentación de estudiantes y
docentes.

  La medición de estos beneficios se realiza mediante indicadores específicos, como la reducción de consumo
de recursos naturales, la disminución de residuos, los ahorros económicos en costos operativos, los ingresos
por ventas de productos reciclados, la mejora de la percepción institucional en encuestas y el seguimiento de
los logros de los estudiantes en economía circular.

  Se pueden realizar evaluaciones de impacto ambiental y social, para cuantificar beneficios como la reducción
de emisiones de carbono, la conservación de recursos, la creación de empleo sostenible y la mejora de la
calidad de vida local. Un sistema de monitoreo y evaluación continua es esencial para tomar decisiones
informadas y mejorar estrategias. Para incorporar la sostenibilidad ambiental, en los programas de estudio y
actividades curriculares de los institutos técnicos y tecnológicos, se pueden realizar revisiones y
actualizaciones de los planes académicos, crear cursos especializados, promocionar la interdisciplinariedad,
incluir actividades prácticas, proyectos, organizar eventos y conferencias en colaboración con organizaciones
externas.

  La educación y la sensibilización ambiental en los programas de estudio, deben ser un proceso continuo y
adaptativo, evaluando periódicamente su eficacia y realizando ajustes basados en los resultados y la
retroalimentación de estudiantes y docentes. Las autoridades educativas y líderes institucionales son
fundamentales para impulsar la economía circular en institutos técnicos y tecnológicos. Esto incluye establecer
políticas y metas claras, asignar recursos adecuados, integrar la sostenibilidad en la gestión, fomentar la
participación, reconocer el compromiso y forjar alianzas con entidades afines. Las autoridades deben
comunicar eficazmente los avances en economía circular. Los líderes institucionales pueden utilizar boletines,
sitios web, redes sociales y eventos para informar y concientizar a la comunidad educativa y a la sociedad
sobre los logros en estas prácticas.

CONCLUSIONES

 La economía circular se presenta como un enfoque completo y sostenible, para afrontar los retos
medioambientales y sociales en los institutos técnicos y tecnológicos. La encuesta realizada evidencia un
limitado conocimiento sobre este concepto y una implementación poco frecuente en estas instituciones.

  Se ha desarrollado un modelo de economía circular específico para estos institutos técnicos y tecnológicos,
cuyo propósito es impulsar prácticas sostenibles en la gestión de recursos, producción y consumo. Este
modelo incluye estrategias con plazos y actividades detallados.

 El modelo desarrollado, tras ser validado por expertos, destaca por su capacidad de adaptación a las
realidades y necesidades específicas de los institutos técnicos y tecnológicos. Su viabilidad e innovación no
solo radican en su alineación con los principios de la economía circular, sino también en su potencial para
integrarse en la estructura educativa y operativa de estas instituciones, permitiendo una evolución sostenible
a largo plazo.
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 La implementación de prácticas de economía circular en los institutos técnicos y tecnológicos puede
transformar significativamente sus operaciones, no solo mediante la optimización de recursos y la reducción
de costos, sino también al abrir nuevas oportunidades de colaboración con sectores productivos, fomentando
la creación de redes que promuevan el reciclaje, la reutilización y la sostenibilidad dentro de la cadena de valor
educativa.

  Este estudio resalta la necesidad de institucionalizar la economía circular como un pilar estratégico en los
institutos técnicos y tecnológicos, fomentando una cultura que promueva prácticas sostenibles desde la
enseñanza hasta la gestión administrativa. Más allá de la reducción de residuos, se reconoce la economía
circular como una vía para innovar en procesos formativos y operativos, potenciando el desarrollo de
competencias y soluciones sostenibles que puedan impactar a nivel local y nacional.
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Corporate identity in the hotel sector: user perspectives

Abstract.- The purpose of this study was to explore the perception of users or consumers about hotel
services, and thus provide ideas that could improve the corporate identity strategy of hotels and, ultimately,
their performance in the market. To carry out this study, information was collected from a sample of 131 users
of the hotel sector, who were administered a questionnaire with 20 questions. The aim was to understand the
perception of guests regarding the hotel brand, considering the iconic, chromatic, and verbal identity. The
results confirmed that users valued the quality of the services offered by the hotels, but the importance of
corporate identity when consuming these services is of great interest.

Keywords: corporate identity, hotel sector, users.

Resumen: La finalidad de este estudio fue explorar la percepción de los usuarios o consumidores sobre los
servicios hoteleros, y así proporcionar ideas que pudieran mejorar la estrategia de identidad corporativa de los
hoteles y, en última instancia, su desempeño en el mercado. Para llevar a cabo este estudio, se recopiló
información de una muestra de 131 usuarios del sector hotelero, a quienes se les administró un cuestionario
con 20 preguntas. Se buscaba conocer la percepción de los huéspedes ante la marca del hotel, considerando
la identidad icónica, cromática y verbal. Los resultados confirmaron que los usuarios valoraron la calidad de
los servicios que ofrecen los hoteles, pero en gran medida resulta de interés la importancia de la identidad
corporativa al consumir dichos servicios.
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I. INTRODUCCIÓN

   En la actualidad, las diversas organizaciones y empresas se esfuerzan por implementar cambios que le
conduzcan al logro de sus objetivos y al éxito en diferentes áreas. Para alcanzar este fin, es fundamental
desarrollar varios aspectos, siendo la identidad corporativa uno de los más importantes. La identidad
corporativa se refiere a la imagen y percepción que una organización o empresa proyecta hacia el exterior.
Constituye la manera en que se presenta al entorno e incluye diversos elementos como la filosofía, los colores,
los valores, la cultura y el logotipo, entre otros. Por consiguiente, una identidad corporativa sólida y coherente
es crucial no solo para construir una buena imagen, sino también para diferenciarse de otras empresas u
organizaciones [1].

  En la industria hotelera, la identidad corporativa adquiere una importancia trascendental debido al
crecimiento del mercado y la saturación de la comunicación, junto con el progreso tecnológico que ha
impulsado el desarrollo de marcas y signos visuales. Por lo tanto, la identidad corporativa se ha convertido en
un factor crucial para el éxito de los hoteles. En Latinoamérica, las principales cadenas hoteleras son Gaviota,
Posadas y Atlántica, representando a países como Cuba, México y Brasil, respectivamente. En este contexto,
es fundamental definir la marca hotelera en función de valores que la diferencien. La identidad corporativa se
convierte así en un elemento estratégico que influye tanto en la percepción del consumidor de este servicio
como en su éxito. Siendo esencial comprender la percepción del consumidor respecto a los elementos que
considera vitales para consumir un servicio hotelero [2]. 

  La investigación se basó en la premisa de que una identidad corporativa bien definida y coherente es
esencial para el éxito de los hoteles en un mercado altamente competitivo. Su objetivo fue explorar la
percepción de los consumidores en relación con estos elementos, con el fin de proporcionar ideas que
puedan utilizarse para mejorar la estrategia de identidad corporativa de los hoteles y, en consecuencia, su
desempeño en el mercado.

134

II. DESARROLLO

       A. Identidad icónica  

  La identidad icónica de una organización o empresa se refiere a su marca gráfica, es decir, al distintivo
figurativo que la representa visualmente. Por lo tanto, la marca plasmaría un símbolo que representa a la
organización o empresa de manera visual. En este contexto, la identidad icónica se trata simplemente de la
imagen de la empresa. Aunque este término ha sido ampliamente estudiado, lo conceptualizan como la
representación mental de un bien u objeto incluso cuando este no está físicamente presente [3][4]. La
identidad icónica es subjetiva y engloba un conjunto de características que diferencian al producto físico. Sin
embargo, estas características están intrínsecamente ligadas al producto o servicio. Existe un vínculo entre el
producto o servicio y su identidad icónica, ya que estos diferenciadores o distintivos conducen al consumidor
a formarse una idea del producto o servicio. Aunque estas características no estén físicamente presentes en
el producto, son parte inherente de su identidad. Por lo tanto, la representación mental inmediata sería la
identidad icónica o la imagen de la empresa [5].

  En consecuencia, la identidad icónica constituye el elemento fundamental en una organización o empresa y
refleja la ideología de la empresa, transmitiendo un discurso definido. La iconicidad se relaciona con la
correspondencia no arbitraria entre las propiedades o estilos conceptuales y los contenidos lingüísticos
asociados a la representación del diseñador. Esto implica que las características del diseñador no son
aleatorias ni fortuitas, sino que están cuidadosamente vinculadas con su identidad y estilo. La frase también
resalta que esta correspondencia permite fusionar los elementos que conforman la imagen del diseñador, lo
que significa que todos estos aspectos se integran de manera coherente para construir una imagen única y
reconocible por el público. En otras palabras, la imagen del diseñador icónico es el resultado de una
combinación de características visuales, estilísticas y conceptuales que se asocian con su identidad y trabajo. 
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  Dentro de la identidad icónica, un elemento característico es el logotipo y va mucho más allá de ser una
simple representación visual de una marca o empresa [6]. Es un distintivo único que busca dejar una
impresión duradera en la mente del consumidor desde el primer contacto visual. Este símbolo, compuesto
por elementos visuales como imágenes, formas, colores y tipografías, desempeña un papel fundamental en la
construcción de la identidad de una marca, ya que tiene el poder de comunicar sus valores y personalidad de
manera instantánea. El objetivo principal del logotipo es ser memorable y reconocible, creando así una
conexión emocional con el consumidor y estableciendo una asociación directa con la marca o empresa que
representa. 

        B. Identidad cromática

  La identidad cromática es otra dimensión fundamental en la identidad corporativa. Así mismo, esta se vincula
con la imagen de la empresa u organización. En tanto, hablar de la identidad cromática es hacer referencia a
los colores y la gama de tonalidades que posee. Estos colores no son simplemente tonalidades aleatorias, sino
una gama cuidadosamente seleccionada que forma la base de la representación cromática de la marca.
Siendo crucial mantener una coordinación perfecta de estos tonos en todos los aspectos visuales de la
empresa, desde su sitio web hasta sus materiales impresos, para garantizar una identidad visual coherente y
reconocible. Se debe procurar evitar desviaciones cromáticas, lo que implica un control meticuloso en la
reproducción de los colores en diferentes medios y soportes. La normalización de los colores corporativos a
través de una carta de colores es una práctica común para asegurar su consistencia y reproducción precisa en
todos los contextos. En consecuencia, los colores corporativos no solo son elementos visuales, sino pilares
fundamentales de la identidad de una empresa, que deben ser manejados con cuidado y atención para
mantener su integridad visual.
 

  Dentro de la identidad cromática se tienen dos elementos importantes como son el significado de los colores
y la paleta de colores. El primer elemento como es el “significado de los colores”, este se debe considerar de la
mano con su interpretación, destacando la diversidad de connotaciones que pueden tener. Es vital reconocer
que los colores no solo se perciben visualmente, sino que también transmiten significados y emociones. En
tanto, cada color puede asociarse con situaciones específicas, lo que sugiere que su impacto va más allá de lo
puramente estético. Además, existe una influencia significativa de la psicología en la percepción de los colores,
lo que indica que nuestra interpretación de ellos está influenciada por factores internos y externos. A pesar de
que existen ciertos significados generales asociados a los colores, se destaca que la percepción individual de
los mismos puede variar ampliamente de una persona a otra. Esto sugiere que los colores pueden ser
interpretados de manera subjetiva, dependiendo de la cultura, las experiencias personales y otros factores
contextuales. 

  El segundo elemento fundamental es la “paleta de colores”, esta es una herramienta fundamental en el
diseño y la creación de imágenes corporativas o en la decoración de objetos. Se define la paleta como un
conjunto acumulado de tonalidades disponibles para su uso en diversas aplicaciones [7], ya sea para atenuar
áreas virtuales o escritas, o para representar la identidad visual de una empresa. Esta definición destaca la
versatilidad de la paleta de colores, que puede adaptarse a diferentes contextos creativos y necesidades
específicas.

  La selección de colores para la paleta se realiza de manera sistemática, especialmente cuando tienen un
propósito fundamental, como la representación de la identidad de una empresa. Esto implica que los colores
elegidos deben estar alineados con los objetivos y valores de la marca, contribuyendo así a transmitir una
imagen coherente y reconocible. Además, se señala que la paleta de colores puede ser completa, abarcando
una amplia variedad de tonalidades, o puede variar en el mismo tono principal, manteniendo una consistencia
en la aplicación de los colores.
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  Es importante destacar que todos los colores en la paleta son similares en su aplicación, lo que garantiza una
coherencia visual en el uso de los mismos. Esta consistencia es fundamental para asegurar una imagen
corporativa sólida y reconocible, así como para crear una estética visualmente atractiva en cualquier proyecto
creativo. 

        C. Identidad verbal  

  Se define por la expresión oratoria que caracteriza a una marca, lo que subraya la importancia de la
comunicación verbal en la construcción de su imagen. Esta definición implica que la forma en que una marca
se expresa verbalmente puede influir significativamente en la percepción del público y en su relación con la
marca. Así mismo, representa una nueva forma de producción cognitiva, caracterizada por un proceso de
estudio exhaustivo de mensajes, diálogos internos y externos. Esta concepción resalta la complejidad y la
importancia estratégica de la construcción de la Identidad Verbal, ya que implica un enfoque integral en la
creación de una voz coherente y distintiva para la marca. En tanto, no solo debe ser visto como un
diferenciador de la marca además dota de una voz propia y un distintivo que debe estar alineado con los
objetivos estratégicos perseguidos por la empresa. Por ende, una comunicación verbal coherente fortalece la
cimentación de una marca distintiva y sólida, con lo cual genera una ventaja competitiva significativa en el
marcado. 

  En el marco de la identidad verbal se debe remarcar dos elementos. El primer elemento es la semántica, esta
es una parte integral de la ciencia del lenguaje humano, que ha evolucionado a lo largo del tiempo con
propuestas metodológicas cada vez más sofisticadas. Esta se expresa a través del lenguaje natural y forma
parte de la gramática, ayudando a proyectar objetos y circunstancias en espacios y códigos del habla. La
semántica como componente de la lengua, vendría a ser la representación lingüística de los conocimientos
que los usuarios tienen sobre diversos aspectos del mundo circundante [8]. Estos aspectos pueden incluir
objetos, personas, eventos, acciones, relaciones, entre otros. Recordemos que uno de los objetivos de la
semántica es construir un modelo parcial que separe algunas propiedades del objeto, lo que implica un
proceso de modelado y adecuación a los datos empíricos. En el campo hotelero enmarcado en la imagen
corporativa, la semántica daría lugar tanto al significado léxico como el saber del empleo de una palabra van a
requerir de que el referente reconozca la musa, con lo cual lo vincula al significado [9]; es allí donde el nombre
de una empresa o los términos empleados como parte de la identidad verbal son evidentemente importantes
ya que son la indicación explicita del bien o servicio (como objeto) y los que permiten ser referenciados al
emplear el nombre de la empresa u corporación. 

  Por lo tanto, la semántica, una vez construida y adaptada a los datos empíricos, permite hacer pronósticos
sobre el comportamiento potencial de los agentes representados en distintas situaciones de evaluación. Esta
técnica empleada como una semántica formal implica el estudio científico, utilizando patrones que codifican
haciendo uso del lenguaje formal de las ciencias exactas.

  El segundo elemento dentro de identidad verbal es la “fonética”, la cual estudia los sonidos del habla humana,
su realización y percepción física, vendría a ser el estudio de lo que se conoce como imagen acústica (los
sonidos) pudiendo ser estos abstractos o reales [10]. En tanto, la fonética es crucial para la identidad verbal de
una empresa, especialmente en relación con su nombre. Una pronunciación clara y distintiva garantiza que el
nombre sea fácilmente comprensible y reconocible, lo que ayuda a destacarse en el mercado y a construir una
imagen positiva y coherente de la marca. La consistencia en la pronunciación también es clave para mantener
una identidad de marca sólida en diferentes contextos y canales de comunicación. Una fonética adecuada
contribuye al reconocimiento, la percepción positiva y la consistencia de la marca de una empresa.
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III. METODOLOGÍA

  Este trabajo se realizó bajo una metodología cuantitativa, basada en la recolección de datos producto de las
encuestas aplicadas, con tratamiento y análisis estadístico. Además, se utilizó un diseño no experimental, dada
la naturaleza del estudio, lo que permitió evitar cualquier alteración en las variables y examinar el
comportamiento de estas en un espacio y tiempo determinados. El enfoque básico descriptivo facilitó la
comprensión de la conducta de la variable "identidad corporativa".

  La muestra se conformó con 131 usuarios, seleccionados mediante los criterios de inclusión que incluyen
que las personas encuestadas sean mayores de edad y que usen hoteles al menos tres veces por año y se
descartaron a aquellas personas que no cumplían con estos requisitos. En la recolección de datos, se utilizó
una encuesta que cumplió con los rigores científicos necesarios, incluyendo el juicio de tres expertos. Para
evaluar su fiabilidad, se aplicó el coeficiente alfa de Cronbach, el cual arrojó un valor de 0,891, lo que indica
una alta confiabilidad en la consistencia interna del instrumento. La encuesta estuvo compuesta por 20
preguntas, las cuales se subdividieron en tres bloques para responder a las tres dimensiones analizadas. La
primera dimensión abordó la identidad icónica y constó de cinco preguntas, la segunda dimensión, identidad
cromática, se compuso de siete preguntas, y la última dimensión, identidad verbal, incluyó ocho preguntas.
Para el procesamiento de la información recopilada, se utilizaron herramientas como Microsoft Excel y el
software de IBM SPSS Statistics. 

  Para garantizar la consistencia interna del instrumento utilizado, la investigación se fundamenta en la
confiabilidad del mismo a través de un análisis estadístico. Se aplicó el alfa de Cronbach a cada una de las
escalas, obteniendo valores que oscilan entre 0,878 y 0,895 (tabla 1), lo cual se considera adecuado. Estos
resultados indican un alto grado de confiabilidad interna del cuestionario en general, lo que refuerza su
precisión y coherencia para medir la identidad corporativa.

  Además, al analizar las correlaciones ítems-total corregidas, se observó que la mayoría de los ítems superan
el valor de 0,30, lo que indica una buena capacidad discriminativa. Esto representa un aporte significativo a las
dimensiones evaluadas. Por ejemplo, los ítems 1 y 14 muestran correlaciones superiores a 0,75, lo que
evidencia una relación fuerte con el resto de la escala y resalta su relevancia particular para la consistencia del
instrumento.
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Tabla 1. Estadística de fiabilidad del total de elementos.
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IV. RESULTADOS

  Los resultados se enfocaron en conocer la percepción de la identidad corporativa en 10 hoteles. Para esto,
se categorizaron las respuestas en tres opciones: nivel bajo, para aquellas que consideraron que los
elementos evaluados no cumplían adecuadamente con los estándares; nivel medio, para las personas que
consideraron que los elementos cumplían parcialmente; y un nivel alto de percepción, para aquellas que
consideraron que los elementos evaluados cumplían completamente con los estándares de identidad
corporativa.

  En relación con la Identidad Icónica, los datos revelan que la mayoría de los ítems, representados por el 64%
de los encuestados, están clasificados como altos. A continuación, el 31% de los ítems se clasificaron como
medios, y el 5% restante se clasificó como bajo (tabla 2). Esto sugiere que, para más del 50% de los
consumidores, la buena imagen, el logotipo y sus componentes de un hotel son factores relevantes al
momento de decidir consumir el servicio. Estos resultados refuerzan la importancia de contar con una
representación gráfica bien estructurada. Estudios previos han demostrado que una sólida identidad
corporativa impacta significativamente en la decisión del consumidor [11]. En consecuencia, una proyección
efectiva de la marca a través de su imagen o logotipo puede aumentar la atracción y credibilidad entre los
consumidores.
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Tabla 2. Percepción de las personas encuestadas en relación con la Identidad Icónica.

  Respecto al nivel de percepción de las personas sobre la Identidad cromática, los resultados muestran que
no se registraron ítems clasificados como bajos, lo que indica la ausencia de elementos con un bajo grado de
identidad cromática en el conjunto analizado. Por otro lado, el 72% de los ítems se clasificaron como altos, lo
que sugiere una predominancia significativa de elementos con una identidad cromática fuerte según la
percepción de los usuarios. El 28% restante se clasificó como medio (tabla 3).

  Estos resultados indican que, en general, los elementos evaluados presentan una coherencia cromática
destacada desde la perspectiva de los consumidores del sector hotelero. Los consumidores consideran
fundamentales aspectos como los colores al momento de elegir un hotel, el significado de estos colores en
relación con la imagen del hotel, y la importancia de una concordancia cromática. Estos factores son cruciales
para la percepción visual y la representación estética al seleccionar un hotel.
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  En cuanto a la Identidad Verbal, los resultados muestran que el 76% de los usuarios consideran que la
identidad corporativa es de alta importancia, mientras que el 24% restante la clasifica como media (tabla 5).
Esta tabla refleja una distribución en la que la mayoría de los ítems presentan una identidad corporativa alta,
sin registros de ítems clasificados como bajos. Estos hallazgos subrayan una percepción consistente de la
identidad corporativa como un factor crucial en la elección de servicios hoteleros. Por lo tanto, es fundamental
que las empresas hoteleras tengan en cuenta estas percepciones y realicen ajustes basados en la
retroalimentación de los usuarios. Esto contribuirá a construir una imagen sólida, coherente y competitiva en
el mercado.

Tabla 3. Nivel de percepción de las personas encuestadas en relación con la Identidad Cromática. 

  En relación con la percepción de la Identidad Verbal, los hallazgos muestran que no se registraron ítems
clasificados como bajos. En cambio, el 82% de los ítems se clasificaron como altos, lo que indica una fuerte
presencia de elementos con una identidad verbal destacada. El 18% restante se clasificó como medio (tabla 4).
Esta distribución refleja un alto grado de identidad verbal según la percepción de los consumidores de
servicios hoteleros. Esto subraya la importancia de esta dimensión, ya que el nombre y el discurso verbal de
un hotel juegan un papel crucial en captar la atención del consumidor. Los encuestados destacaron que tanto
un buen discurso verbal como un nombre atractivo son factores clave para atraer su interés y decidirse por el
servicio.

Tabla 4. Nivel de percepción de las personas encuestadas en relación con la Identidad Verbal. 

Tabla 5. Nivel de percepción de las personas encuestadas en relación con la Identidad Corporativa. 
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  En el contexto empresarial, el análisis de múltiples factores ha adquirido un papel trascendental, porque
permite comprender mejor las necesidades y expectativas de los consumidores, identificar áreas de mejora y
diseñar estrategias efectivas. Este enfoque integral asegura que las empresas puedan ofrecer un servicio
adecuado que cumpla con la satisfacción del cliente, lo cual es esencial para mantener la competitividad y
lograr el éxito en un mercado dinámico y en constante cambio.

  Por ello, realizar estudios centrados en empresas hoteleras es un paso fundamental para comprender la
valoración del usuario mediante una auditoría de imagen [12]. El primer paso para realizar una auditoría de
imagen consiste en diagnosticar el estado actual de los recursos que conforman la imagen de la empresa. Este
diagnóstico, obtenido a través de estudios como el presente, sirve como base para el segundo paso: diseñar
acciones para optimizar o mejorar la imagen corporativa del hotel [13].

  La auditoría de imagen debe considerarse un diagnóstico objetivo, ya que la percepción que tiene un
empresario sobre su imagen puede diferir significativamente de la percepción de sus públicos [14]. En
consecuencia, estudios que analicen la perspectiva del usuario sobre la importancia de la identidad
corporativa y sus componentes son esenciales. Estos estudios permiten comprender la percepción actual de
la imagen corporativa del hotel e identificar áreas de mejora que puedan ser abordadas mediante acciones
específicas.
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CONCLUSIONES

 El estudio ha demostrado que los usuarios del sector hotelero valoran en alto grado la importancia de la
identidad corporativa al momento de tomar decisiones sobre consumir servicios hoteleros. Este hallazgo
subraya la significativa trascendencia de la composición gráfica de la imagen icónica, cromática y verbal. No
basta con que estos elementos sean visualmente atractivos; también deben estar en sintonía con los valores y
el mensaje que la empresa desea transmitir a sus consumidores. Una identidad corporativa bien integrada y
coherente contribuye a la creación de una marca que no solo es reconocida, sino también preferida por los
consumidores, convirtiéndose en un sinónimo de efectividad en el mercado.

 Adicionalmente, los resultados indican que una identidad corporativa bien estructurada, que integre de
manera coherente los aspectos icónicos, cromáticos y verbales, tiene un impacto considerable en la decisión
del consumidor. La consistencia en estos elementos no solo mejora la percepción de la marca, sino que
también aumenta la probabilidad de que los consumidores elijan un hotel en particular sobre sus
competidores. 

  Asimismo, la alta valoración de la identidad corporativa por parte de los usuarios resalta y reafirma la
necesidad de que las empresas hoteleras realicen evaluaciones periódicas de su imagen y mensaje. Por lo
tanto, es necesario adaptar y actualizar la identidad corporativa de manera continua, para dar respuesta a las
tendencias del mercado y las expectativas de los consumidores, siendo ello esencial para mantener una
ventaja competitiva y asegurar que la marca siga siendo relevante y atractiva.
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I. INTRODUCCIÓN

   En los últimos años se ha observado un gran impulso por parte del administrativo de varios países a nivel
mundial, en busca de incentivos para emprendimiento de sectores sociales y económicos en aras de mejorar
la economía, sin embargo, es indispensable iniciar desde los cimientos, creando una cultura de
emprendimiento, donde intervenga el ahorro e inversión frecuente; lo que conlleva al surgimiento de
empresas de pequeño, mediano o gran tamaño que sean capases de generar un aporte al sustento y
fortalecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en cada país. Se estima que América Latina representa el 99%
del entramado empresarial, emplean a más del 60% de los trabajadores y sus operaciones equivalen a más
del 25% del PIB [1]. Dicho valor varía de acuerdo con el país en que se ubique, en el caso de la economía
ecuatoriana se estima que genera 7 de cada 10 empleos  [2], de forma directa e indirecta, permitiendo
mejorar la competitividad y calidad de producción y distribución, contando con el apoyo de los Estados que
por su parte independientemente del mandatario busca potenciar los sectores. Ecuador no es la excepción,
muchos gobiernos han tratado de impulsar las pymes desde diferentes ámbitos, por ejemplo en el año 2018
se creó el plan económico sustentado en pilares de consolidación fiscal y estabilidad monetaria; generación
de igualdad de oportunidades y protección social; empleo y reactivación productiva; y manejo eficiente y
transparente de los recursos de todos los ecuatorianos [3], dando paso a una economía que permitió en
cierta parte la implantación de nuevos emprendimientos.

  En el año 2022 se crearon 13.179 nuevas empresas, un 23% más que en 2021, adjudicando este incremento
positivo a la reducción de trámites y de manera online, permitiendo que los costos en la constitución de las
pymes sean abaratados, sin embargo, también se cuestiona que detrás de las cifras auspiciosas, se esconde
una estructura empresarial frágil y asimétrica. En este sentido, es importante distinguir el emprendimiento de
supervivencia del emprendimiento dinámico [4]. En la actualidad, se mantienen créditos estatales y
condonaciones de deudas para pequeños empresarios, sosteniendo que un emprendimiento que no está
estructurado administrativa y económicamente se convierte en un negocio ocasional de subsistencia mas no
en un verdadero emprendimiento que satisfaga la necesidad empresarial a largo plazo.

  Específicamente, en la provincia de Manabí-Ecuador, las PYMES responden a las necesidades del sector en
cuanto a sus recursos y demanda. Pese a ello es conocido que en un emprendimiento existen diversos
factores que afectan o potencian el mismo e influyen en el sostenimiento [5],los emprendimientos que
presentan limitaciones estructurales, deben minimizar la exposición a situaciones de riesgo, como altos
niveles de endeudamiento que se traducen en costos financieros excesivos, lo que afecta la productividad del
sector [5].

  Es importante involucrar la estadística como parte funcional y básica en el desarrollo de las pymes. En el
presente documento se plantean métodos estadísticos que permiten a los microempresarios definir ideas de
lo que se debe mejorar o potenciar al aplicar el análisis estadístico multivariante que seleccionen los factores
socioeconómicos intervinientes del sector. Para este estudio específicamente se destacan las técnicas de
análisis de componentes principales, factorial y clúster que permiten seleccionar de un conjunto de factores,
aquellos que presentan mayor significancia en su consolidación. 

  Este trabajo tiene como objetivo analizar mediante las técnicas de componentes principales, factorial y
clúster una muestra de 200 datos de pequeñas y medianas empresas de la provincia de Manabí – Ecuador
que aportan información procesada en 211 variables, validando la teoría de las relaciones causales de los
factores socioeconómicos que inciden en su consolidación. Se aplica un modelo no supervisado que permite
ubicar una empresa dentro de un grupo establecido por sus similitudes y con ello analizar los factores que
repercuten en su crecimiento de manera específica.
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II. DESARROLLO

  Considerando que las PYMES se encuentran en proceso de crecimiento, se puede decir que las empresas
pequeñas tienden a ser medianas y aspirar a ser grandes [6]. Las PYMES comparten por lo general
características muy similares las cuales varían en función del sector en que se desarrollen y el país en que se
encuentren, en estadística se interpretan como variables que influyen de manera significativa dentro del
desarrollo, estas variables pueden ser identificadas a la hora de evaluar el carácter benigno o perjudicial del
entorno que rodea a la nueva empresa en el momento de la creación [7], de ello depende su rentabilidad,
siendo una necesidad el conocer aquellas variables que más afectan al negocio y trabajar en función a ellas.

  En los últimos años, Ecuador registra un índice de actividad emprendedora temprana de 31,8%, es decir,
aproximadamente 1 de cada 3 adultos ha gestionado la creación de un negocio o ya posee uno,
manteniéndose como uno de los más altos de América Latina [8]. Es decir, alrededor de 3.6 millones de
habitantes han estado involucrados en la puesta en marcha de un negocio. Lo que permite tener una visión
de emprendimiento de forma empírica[9]. un emprendedor que no tenga práctica en el negocio, pero sí
experiencia en el manejo de datos, técnicas de investigación, operativos de campo, procesos de validación,
depuración, imputación, procesamiento, análisis, publicación de resultados y manejo de equipos, pueden
servir para el estudio de mercado y estimación de oferta y demanda, dando un pronóstico de éxito en el
mercado competitivo [10]. En el caso particular de este trabajo la aplicación de estas técnicas multivariantes
permite crear grupos de variables que responden a los datos de cada PYMES o también llamadas Clúster y así
determinar los factores que más repercuten en su funcionamiento. El objetivo de la técnica multivariante es
lograr reducir de manera significativa el número de dimensiones que operan bajo la lógica de la reducción,
tratando de descubrir un número menor de factores subyacentes, no observables, que representen al
conjunto de variables original con la menor pérdida de información posible [11], dicha pérdida es un gran
atributo de la técnica puesto que el propósito de manejar datos y analizarlos se cumple al emplear y discernir
la relevancia de ellos. 

  La técnica posee virtudes y herramientas para resumir una gran cantidad de variables en un grupo
determinado, que representen de manera significativa o en esencial que permiten al investigador tomar
decisiones adecuadas [12]. De igual forma, permite aplicar diferentes análisis, como el análisis factorial,
análisis de regresión y componentes principales, obteniendo resultados que con las técnicas univariables y
bivariables no se obtendrían, tales como el estudio de manera simultánea de los factores y cuáles de ellos
prevalecen sobre los demás [13] . Siendo estos solo una parte de los que se pueden emplear. Para el caso
particular de las PYMES de Manabí con la base de datos obtenida se aplican los siguientes análisis detallados a
continuación:

        A. Análisis de correlaciones

   El análisis de correlaciones logra verificar si dos o más variables guardan relación entre sí, que puede ser
una relación negativa o positiva, así como la fuerza que mantiene al correlacionarse. Para dicha observación
se analiza su coeficiente de correlación considerando que r>0 indica una relación positiva y un valor de r<0 es
negativa, mientras que r=0 indica que no hay relación. Cuanto más cerca estén los coeficientes de +1,0 y -1,0,
mayor será la fuerza de la relación entre las variables [14]. Debido a que la base de datos empleada en la
investigación posee 200 variables, es de gran importancia analizar si estas tienen semejanzas entre sí, para
ello se aplica el análisis de correlaciones, representando una técnica bivariada en donde se observan
representaciones de la información, que permitan establecer similaridades o disimilaridades entre las
variables e individuos, para hacer evidente la variabilidad conjunta y por tanto tipificar lo que sucede con los
datos [15].
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        B. Análisis factorial

  Es una técnica empleada en la reducción de datos en variables latentes agrupadas de manera que se
correlacionen entre sí o conformen un grupo homogéneo entre sus características. En caso de economía es
común que al recopilar información referente a un tema en específico oscilen en la base de datos una gran
cantidad de variables para dar respuesta o una dimensión adecuada de la problemática estudiada o indagada. 
Estableciendo que la recolección de datos se realiza de manera simultánea y que todos los ítems guarden
relación entre los grupos de preguntas, es posible hallar grupos dados que guarden una estrecha relación en
sus características y principios, dichos grupos son capaces de explicar y representar cada una de las variables
que los conforma, llamados estos grupos variables latentes [16]. Con base en ello, se generan decisiones para
continuar con el tratamiento de la información, una vez cumplido su propósito de generar una disminución de
la dimensionalidad que presentan los datos. La asignación de indicadores específicos a dimensiones concretas
es una de las mayores aportaciones de la perspectiva confirmatoria. Los modelos de AFC permiten contrastar
la validez ajustando un modelo que la asuma y diagnosticando su bondad de ajuste [16].
 
        C. Prueba de esfericidad de Bartlett

  Previo al inicio del análisis multivariante, es idóneo ejecutar una prueba de esfericidad de Bartlett que
compara una matriz de correlación observada con la matriz de identidad. Básicamente, comprueba si existe
cierta redundancia entre las variables que podemos resumir con unos pocos factores [17]. Posterior a este
resultado, considerando que su P valor sea más bajo que el valor de significancia elegido con un valor cercano
a cero, se considera que los datos son adecuados para la aplicación de una técnica de reducción de datos. Así
mismo, conociendo que el estadístico Káiser-Meyer-Olkin (KMO) de adecuación de muestreo indica la
proporción de varianza en las variables que pueden ser causadas por factores subyacentes. Los valores altos
(1,0) generalmente indican que un análisis factorial puede ser útil, menor que 0,50 probablemente no lo será
[18].
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III. METODOLOGÍA

  Se utiliza una metodología de tipo retrospectiva aplicada a una base de datos de 200 observaciones
distribuidas en tres ciudades principales de la provincia de Manabí (Portoviejo, Sucre, Rocafuerte), donde se
pudieron obtener 211 variables para ser analizadas a través de la técnica multivariante que permite reducir el
número de factores o variables a fin de dar mayor comprensión de los resultados obtenidos.  Se realiza una
investigación satisfactoria a través de técnicas de recolección de datos directa como es la encuesta a diversos
emprendimientos de sector.

  Se realizó el análisis en Google Colab, considerando directamente las 200 empresas vinculadas en la
investigación, que permite la obtención de 211 variables para ser sintetizadas según lo establezca la técnica
multivariante empleada. Es importante mantener un determinado orden de procesamiento de la información,
dando inicio al tratamiento de la base de datos mediante una limpieza para posteriormente aplicar un análisis
de correlaciones múltiples a fin de obtener un enfoque que evidencie la existencia de una o varias relaciones
entre las variables que conforman la base de datos mediante un correlograma de la paquetería ggcorrplot.
Este coeficiente de correlación está denotado en la expresión (1), que el programa aplica para la obtención de
los resultados. 

Matute K. et al. Análisis multivariante de factores socioeconómicos en PYMES: modelos de regresión machine learning



146

Fig. 1. Estructura del proceso de análisis realizado en el tratamiento de la información para la
obtención de resultados óptimos a ser interpretados.
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  Una vez observada esta relación se aplica el análisis de componentes principales (ACP) ejecutando las
pruebas de Bartlett, KMO, Modelos de máxima verosimilitud, mínimo residuo, donde se elige una variable
respuesta en la base de datos para medir la existencia de correlación entre la variable independiente y las
variables dependientes tomadas para el estudio. En la figura 1 se puede identificar el proceso a seguir al
desarrollar el tratamiento de la data iniciando con la limpieza de los datos y la aplicación del análisis factorial
para obtener una reducción de factores o variables latentes que resuman o contengan la información
necesaria de la base de datos, y posteriormente su agrupamiento en Clústers mediante la aplicación de la
técnica. 

Con esta nueva base de datos obtenida, ya clasificada de acorde a la relación en cada clúster se ejecutan
procesos de análisis en el programa estadístico R, debido a las virtudes que permite su lenguaje de
programación en cuanto a la gráfica de resultados y a su vez se continúa con el análisis de la información por
medio de un Random Forest para la evaluación del modelo.

IV. RESULTADOS

  Considerando las 200 observaciones que permitieron establecer 211 variables en la base de datos, el
objetivo se enfocó en una reducción considerable de las variables o factores, sin perder la esencia y veracidad
de la información. Inicialmente se redujeron 3 variables debido a inconsistencias en su contenido quedando
208 variables, posteriormente se aplicó el análisis de correlaciones de cada uno de los grupos seccionados
para verificar la similitud entre ellos. Permitiendo observar a través de la gráfica de la matriz (fig. 2), el análisis
realizado a cada grupo seccionado de la base de datos ya procesada. Como lo explica su leyenda, a mayor
correlación se intensifica el tono y su color depende de si es positiva (naranja) y negativa (azul). De esta
manera pueden ser los datos usados en los análisis posteriores.
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Fig. 2. Correlograma de la gráfica de matriz para el análisis de las correlaciones entre cada grupo de
datos (a) oportunidades y capacidades, (b) financiación, (c) entorno físico y salud y (d) satisfacción laboral,

usados para el análisis. 

  En el proceso de este análisis se seccionó la base de datos en 4 partes para una mejor obtención de
resultados, se observa que en la figura 2 existen grupos con mayor nivel de correlación que otros, sin
embargo, existe suficiente correlación positiva entre las variables de cada uno de los grupos, permitiendo
continuar el análisis. En secuencia al análisis se verifican los grupos correspondientes a las variables
referentes, considerando las oportunidades y capacidades y aquellas que responden al entorno físico y salud
de los empleados dependientes de cada una de las pymes consideradas en el estudio, donde se hacen
reducciones significativas al ser estos los grupos más grandes de factores o variables.

  La tabla 1, agrupa 77 variables de oportunidades y capacidades representadas en 9 factores sugeridos; y de
72 variables en el entorno físico y salud se sugieren 9 factores. Obteniendo ambos grupos valores positivos en
las pruebas de Barlett y KMO que representan la idoneidad de los datos sujetos a la técnica de análisis
factorial. Así mismo, para los grupos de financiación y satisfacción laboral es necesario reducir la cantidad de
variables manteniendo su significancia y representatividad. 
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Tabla 1. Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas multivariantes de Análisis factorial,
correlaciones y clústers en los grupos de oportunidades y entorno.

  La tabla 2, presenta resultados obtenidos en cada uno de los grupos restantes, seccionando la base de datos
para las pruebas de Barlett y KMO luego de obtener el número de factores sugeridos por la técnica
multivariante de análisis factorial, correlaciones y clúster. Del grupo de variables correspondientes a la
financiación de las pymes que contienen 29 variables, se obtiene como valor sugerido una reducción de 7 al
igual que en las variables de satisfacción laboral y datos generales que se reducen de 33 a 7. Al igual que los
grupos de la tabla 2 también obtienen valores idóneos en las pruebas aplicadas.
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Tabla 2. Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas multivariantes de Análisis factorial,
correlaciones y clústers en los grupos de oportunidades y entorno.
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  Para cada uno de los grupos en los que se segmentó previamente la base de datos en concordancia con la
relación guardada entre la información de las variables, en los análisis de componentes principales, análisis
factorial y Clústers por medio de la Prueba de Barlett, Prueba KMO y los números de factores elegidos,
considerando que en cada una existe un parámetro de aceptación para la continuidad del análisis, en todos
los casos se obtiene que en base a dichos resultados es posible continuar con el análisis de la base de datos
por medio de las técnicas multivariantes.
 

  Para la prueba de Bartlett tres de los cuatro grupos se presentan valores inferiores a 0,05 considerado como
el límite máximo para la aceptación, en el caso particular del grupo de financiación es observable que este
valor triplica el máximo establecido, sin embargo, se considera como parte del proceso de análisis y se
continúa con las demás pruebas. Para la prueba KMO, se analiza con base en que los valores cercanos a 1
guardan una correlación alta, en ellos se conoce que oscilan entre los 0,73 y 0,82 tomando todos como
aceptables para la investigación. Posteriormente se asume la recomendación del análisis factorial para cada
grupo de la base de datos un número de factores sugeridos tomando como referencia la cantidad de variables
que cada uno contiene, donde se establecen nuevos grupos de variables latentes.
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Para un mejor análisis de los clústeres, se ejecuta el gráfico (a) bidimensional que muestra de forma plana las
empresas agrupadas de acuerdo a sus características y un gráfico tridimensional (b) (fig. 3) que permite
observar fácilmente la separación de los grupos. Dichos resultados clasifican 27 pymes en el componente uno,
140 pymes en el componente dos y 33 en el componente tres. Esta clasificación dada por los clústeres
clasifica a las pymes de acuerdo a los datos proporcionados en las variables como su financiamiento,
oportunidades, ingresos que generan, entre otros. Una vez observados los clústeres se aplicó la Técnica
Kmeans Clustering validando cada componente o dimensión, para dar sentido a los grupos y buscar la variable
que los diferencie.
 
En función a estos resultados, se observa en la fig. 4, que se generan 500 árboles al aplicar el Random Forest.

Fig. 3. Clústeres de los grupos (a) 2 dimensiones y (b) 3 dimensiones.
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Estos 500 árboles de decisión generados por la técnica forman un bosque que permitió una correcta
distribución al clasificar las nuevas empresas. En la fig. 5, se muestra la relevancia de cada uno de los factores
en el desarrollo y sostenibilidad de las pymes.
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Fig. 4. Árboles de decisión generados por la Técnica Random Forest.

Fig. 5. Importancia de las variables latentes o factores más relevantes en el desempeño de
una PYMES.

  De estos análisis se obtienen las variables más representativas que forman parte de los grupos A, D y B que
corresponden a ejes de oportunidades y capacidades, satisfacción laboral y entorno físico y salud
respectivamente. Este modelo es evaluado a través de una matriz cruzada de Random Forest, en donde se
tiene un 50% en la precisión de la predicción para el conjunto de validación final. Al ingresar los datos de
obtenidos en las pymes, es posible clasificar el Clúster correcto de acuerdo a sus factores destacados y en
función a ello, determinar el tipo de ganancia que podría obtener, así como, el tipo de factor que requiere su
especial atención.
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  Por lo que se estima que los principales factores sociales que repercuten en las pequeñas y medianas
empresas son identificados mediante técnicas multivariantes y estos se ajustan a la realidad de los sectores. Al
presentar estas publicaciones de referencia corroboramos que las cualidades y bondades que brindan las
técnicas de análisis multivariante permiten obtener una pauta para el desarrollo de las PYMES en la provincia
de Manabí. Conociendo que la manera más óptima en el tratamiento de la base datos fue la agrupación de los
datos en tres clústers organizados con base en las similitudes presentadas entre las variables latentes, se
obtiene una base de datos ya clasificada y que permite al ingresar una nueva variable adjudicándola al grupo
en dónde sus factores son más representativos.

  Enfocándose en este análisis similar en metodología al presentado en una población distinta tanto en su
composición u oportunidad económica como en su cultura y mercado, se analiza la parte económica de
manera diferenciada, pues al ir al trasfondo de lo que permite o no el nivel de ingresos que pueda manejar
cada una crea una brecha a los empresarios en tomar los pertinentes correctivos para potenciar sus
empresas.

CONCLUSIONES

  Los resultados permiten afirmar que el enfoque en la relevancia sobre los factores que influyen en las pymes
consideradas en la investigación, va mucho más allá del tema financiero, pues la estructura correcta desde los
cimientos logra resultados a largo plazo que son observados mediante los resultados económicos que
generen, independientemente de la manera en cómo se haya generado el financiamiento inicial.

  Mediante la cultura de capacitación permanente, salud y bienestar laboral se logra que el uso de la
financiación sea efectiva a largo plazo, empleando los recursos de manera eficiente y efectiva en un mercado
cada vez más demandante. Así mismo, el amplio conjunto de variables y números de registros tomados como
referencia permite la obtención de resultados mucho más efectivos y satisfactorios, pues se establece que los
factores más relevantes corresponden a los que representan oportunidades y capacidades, entorno físico y
salud, y satisfacción laboral como aquellos que permiten el progreso de las empresas consideradas en el
análisis en los sectores de Manabí, que a su vez contribuyen con la economía local. La aplicación de técnicas
multivariantes en análisis de carácter social y económico permite reconocer y auscultar de manera eficaz los
datos obtenidos mediante un muestreo o una base de datos previamente recopilados y en este caso en
particular resumir la información sin perder la esencia de esta. 

  Finalmente, se puede resaltar la importancia del uso de técnicas multivariantes por las PYMES en cualquier
sector del país, puesto que unido a la ayuda gubernamental y a los propios esfuerzos personales, permite
sobrellevar las empresas, sosteniéndolas en el tiempo de forma satisfactoria a pesar de las otras múltiples
dificultades que enfrentan por varias causas del entorno donde se desarrollan. 
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Creative thinking in university students: a systematic review

Abstract.- Creativity, intrinsically linked to creative thinking, is an essential tool for innovative problem solving,
a highly valued ability in the current context. While education plays a critical role in developing a student's
creative and reflective potential, its promotion does not always receive attention. This study analyzes the
influence of innovative thinking on the academic performance of university students. Methodologically, a
bibliographic review was carried out in the main databases, identifying 20 relevant studies. The results revealed
various strategies to promote creative thinking, with contextualized and heterogeneous responses. The need
to deepen research in this area is highlighted to generate a more robust corpus of knowledge that can be
evaluated and applied by the educational community.

Keywords: creativity, academic performance, creative thinking.

Resumen: La creatividad, intrínsecamente ligada al pensamiento creativo, se erige como una herramienta
esencial para la resolución innovadora de problemas, una capacidad altamente valorada en el contexto actual.
Si bien la educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo del potencial creativo y reflexivo del
estudiante, su fomento no siempre recibe la atención necesaria. En el presente estudio se analiza la influencia
del pensamiento creativo en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Metodológicamente, se
realizó una revisión bibliográfica en las principales bases de datos, identificando 20 investigaciones
relevantes.Los resultados revelaron diversas estrategias para promover el pensamiento creativo, con
respuestas contextualizadas y heterogéneas. Se destaca la necesidad de profundizar la investigación en esta
área para generar un corpus de conocimiento más robusto que pueda ser evaluado y aplicado por la
comunidad educativa.

Palabras clave: creatividad, rendimiento académico, pensamiento creativo.
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I. INTRODUCCIÓN

  La creatividad ha sido definida como la habilidad de producir ideas u objetos novedosos e innovadores que
tengan valor o trascendencia [1]. Esta habilidad es impulsada por la imaginación y la inventiva, y puede llevar al
descubrimiento de ideas que transformen el mundo [2]. La creatividad se ha reconocido como una habilidad
importante en el contexto educativo, y diversas teorías, como las de Torrance y Gardner, han destacado su
papel en el desarrollo de las potencialidades y el cambio social [3]. En este sentido, la educación superior
desempeña un papel crucial en el desarrollo de la creatividad, y la UNESCO ha señalado la necesidad de
incluir la dimensión creativa en los procesos formativos de educación superior. De esta manera, el aprendizaje
creativo permite a los educadores evaluar la efectividad de las estrategias educativas y los instrumentos de
medición, así como impulsar el desarrollo de habilidades creativas en los estudiantes [4].

  La creatividad, como habilidad educativa, ha ganado un papel central en los sistemas educativos de diversas
regiones del mundo, con enfoques y aplicaciones variadas según el contexto cultural y social. En Europa, la
creatividad es ampliamente reconocida como una competencia clave para el siglo XXI. La Unión Europea ha
impulsado políticas educativas que promueven el desarrollo de habilidades creativas y de pensamiento crítico
en todos los niveles educativos, enfatizando la necesidad de formar a los estudiantes para enfrentar los
desafíos de una economía del conocimiento en constante cambio [5]. Según la referencia [6], el "pensamiento
posibilitador" es un concepto que se refiere al uso de la creatividad para mejorar la resiliencia y la
adaptabilidad en un entorno cambiante, una idea que ha sido acogida en muchos programas educativos
europeos.

  En Asia, la creatividad en la educación ha comenzado a recibir más atención en las últimas décadas, a medida
que países como Japón, Corea del Sur y China han empezado a revaluar sus modelos educativos tradicionales
basados en la memorización y el rendimiento académico. Otras investigaciones afirman que la innovación y la
creatividad son cada vez más valoradas en Asia, impulsadas en parte por la necesidad de mantenerse
competitivos en la economía global [7]. Las teorías educativas [8] sobre las inteligencias múltiples han sido
particularmente influyentes en estos países, donde se reconoce que el desarrollo de la creatividad puede
fomentar habilidades diversas en los estudiantes, permitiéndoles adaptarse a la complejidad y diversidad del
mercado laboral global.

  Por su parte, en América Latina, la creatividad ha sido promovida como un factor esencial para el cambio
social y la equidad. La UNESCO ha subrayado que el desarrollo de habilidades creativas en los estudiantes de
América Latina podría ayudar a reducir la desigualdad y fomentar una ciudadanía activa [9]. El enfoque
educativo en esta región está cada vez más alineado con la idea de que la creatividad puede ser un motor
para la innovación social y la resolución de problemas locales. La obra de Torrance, especialmente su Test de
Pensamiento Creativo de Torrance (TTCT), ha sido ampliamente utilizada en estudios sobre creatividad en el
ámbito latinoamericano, demostrando que la creatividad se puede cultivar en contextos educativos adversos,
generando cambios positivos en los estudiantes [10].

  Estas perspectivas globales resaltan la importancia de la creatividad en la educación y el papel crucial que
juegan las teorías de Torrance y Gardner en el desarrollo de entornos de aprendizaje innovadores. A través de
políticas y prácticas educativas que promuevan la creatividad, los sistemas educativos en Europa, Asia y
América Latina buscan empoderar a las futuras generaciones con las habilidades necesarias para abordar los
desafíos del futuro.

  Con estas premisas, en este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica para explorar los avances
realizados en esta temática y poder definir un marco de acción para nuevas investigaciones. En este sentido,
se ha organizado el trabajo en cuatro secciones principales; una introducción que contextualiza el problema,
un desarrollo para profundizar en los conceptos asociados, una metodología que describe la selección del
material consultado y los resultados y conclusiones para definir los hallazgos encontrados y futuros
planteamientos.
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II. DESARROLLO

        A. Pensamiento creativo

  Al establecer las definiciones sobre el Pensamiento creativo es preciso considerar el nexo existente con la
creatividad, incluso señalando que es un elemento inmerso en ésta. Los vocablos pensare y creare, ambos de
origen latino, significan reflexionar y engendrar respectivamente; por lo que fusionadas indican que el
pensamiento creativo desarrolla ideas y conceptos innovadores que se evidencian mediante resultados
concretos. De esta manera, se afirma que, la creatividad es un constructo que se desprende de las corrientes
artísticas tales como el Romanticismo, Ilustración y Postmodernismo al ser una herramienta de autoexpresión,
resolución de problemas y experimentación científica, se refleja en las acciones cotidianas y prácticas [11].
Mientras que, el pensamiento creativo implica una secuencia orientada al logro de resultados originales y
asombrosos en torno a la materia desarrollada. Por otro lado, es considerado variante del pensamiento y
actuación real del entorno cumpliendo un rol cognoscente que facilita el procesamiento de datos y optimiza
respuestas inéditas.

  El pensamiento creativo como tal integra y hace compatibles las representaciones nuevas y antiguas en
secuencia lógica-crítica, analizando cuidadosamente la situación; ante el planteamiento de interrogantes
requiere investigar y cuestionarse proponiendo soluciones potenciadoras y coherentes. En tal sentido, el
pensamiento creativo tiene sus cimientos de forma independiente y experimental, fruto de ello logra que la
persona trascienda acrecentando experiencias similares, metáforicas, analógicas según sea el caso,
totalmente factible con la inmersión fenomenológica en los procesos de pensamiento educativo. Un aspecto
clave para despertar el lado creativo recae en los docentes como responsables de fomentar la investigación y
nuevos retos, estimulando de forma activa la inquietud estudiantil a fin de familiarizarlos en este camino.
 

   Teorías del pensamiento creativo 

  Sigue vigente la Teoría de Torrance de 1966, sobre la evaluación de la creatividad centrada en el
pensamiento divergente fundamentada en una perspectiva psicométrica y factorial. Por otra parte, Sternberg
y Lubart proponen la «Teoría de la Inversión», que incluye la creatividad como la confluencia de seis elementos
relacionados entre sí: aptitudes intelectuales, conocimientos, estilos de pensamiento, personalidad,
motivación y contexto. En lo que respecta a la Teoría del pensamiento convergente y divergente de Guilford,
propuesta en 1956, el autor señala que la diferencia radica en generar propuestas totalmente distintas y
obtener soluciones tomando en cuenta datos previos para el primer y segundo caso respectivamente. Existe
coincidencias en los enfoques del pensamiento crítico y creativo reuniendo características que contribuyen al
desarrollo de la enseñanza de ciencias, ayudando a la contextualización y modelización de saberes. En
algunos trabajos respecto a esto, se enfocan en diferentes aspectos, como describir las características que
fomentan el pensamiento creativo en las aulas, que incluyen la identificación de problemas, detección de
errores, autonomía, motivación intrínseca, promoción del autoaprendizaje, autoevaluación, trabajo en equipo,
flexibilidad y tolerancia, entre otros.

  Los marcos teóricos y conceptuales convergen en el potencial del pensamiento crítico y creativo que
optimizan la calidad del pensamiento y autonomía social. Asimismo, señalan las teorías emergentes como la
gamificación y los mundos virtuales en 3D de gran auge en estos tiempos. En este sentido, las teorías del
desarrollo cognitivo promueven la inteligencia creativa, exitosa y práctica en el aprendizaje. Mientras que, la
aplicación de la analogía orienta el razonamiento inductivo relacionado con la fluidez de la inteligencia. Es
importante resaltar que las teorías del pensamiento creativo incluyen los procesos de imaginación, análisis y
reflexión, los cuales se ven influenciados por su ambiente y también responden a la cantidad de estímulos
que se les brinde.

Pisfil M. y López O. Una exploración bibliográfica sobre el pensamiento creativo en estudiantes universitarios



156

   Dimensiones del pensamiento creativo

  Para desarrollar de manera correcta este aspecto considerado de los más importantes que posee el ser
humano, contribuyendo a promover su lado intuitivo, imaginativo y perceptivo, se mencionan cuatro
dimensiones: originalidad, que corresponde a ideas inusuales y destacadas capaces de despertar interés;
Flexibilidad que se asocia al fraccionamiento del pensamiento; Fluidez que se vincula con la infinidad de
representaciones; Elaboración que tiene relación con la construcción y desarrollo oportuno de nuevos
conceptos.

  Estudiantes universitarios

  Los cambios que suceden en el mundo repercuten en todos los entornos, y en el nivel educativo superior,
estas transformaciones exigen adaptaciones constantes en los planes de estudio, las metodologías de
enseñanza y las habilidades que se busca desarrollar en los estudiantes. La educación superior se enfrenta a
un escenario dinámico en el cual la globalización, el avance tecnológico y los desafíos socioeconómicos
redefinen continuamente las competencias necesarias para el éxito profesional. De acuerdo con la UNESCO,
las universidades y otras instituciones educativas deben promover una formación integral que responda no
solo a las demandas del mercado laboral, sino también a las necesidades de un desarrollo sostenible y
equitativo [12].

 Para enfrentar estos retos, las instituciones de educación superior están integrando enfoques
interdisciplinarios y promoviendo habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico y la adaptabilidad.
Esto es especialmente relevante en un contexto donde la inteligencia artificial, la automatización y el análisis
de grandes datos están redefiniendo tanto el contenido educativo como las herramientas de aprendizaje [13].
Además, la educación superior desempeña un papel esencial en la formación de ciudadanos globales
conscientes y preparados para abordar problemáticas como el cambio climático, la inequidad social y los
derechos humanos, promoviendo valores y actitudes que trasciendan las fronteras nacionales [3], [10], [11],
[12].

   Pensamiento creativo y estudiantes universitarios

  Hoy en día, las habilidades de pensamiento creativo juegan un papel importante en la sociedad moderna; el
desarrollo de emociones positivas posibilita altamente este aspecto. De esta manera, la creatividad se
reconoce como un aspecto crucial de los negocios, la investigación y el desarrollo, las artes y muchas otras
disciplinas. Otros autores [10]-[14] la importancia de educar para la creatividad en la educación superior se
puede derivar de argumentos a favor de un enfoque en el empoderamiento y la empleabilidad de los
estudiantes.
  
  Resulta fundamental reconocer que los futuros graduados conforman el eje estratégico de los países, por el
capital de su intelecto y el trabajo que desempeñan, como ciudadanos responsables en la toma de decisiones
y reformas que conlleven a proponer nuevas realidades que beneficien a todos. Así pues, un aspecto clave
para despertar el lado creativo recae en los docentes como responsables de fomentar la investigación y
nuevos retos, estimulando de forma activa la inquietud estudiantil a fin de familiarizarlos en este camino. Para
este fin, es indispensable considerar a la universidad como una incubadora con mentes dispuestas a
desarrollarse en pro de procesos creativos y propuestas innovadoras que fomenten un profesional más
adaptado a las nuevas necesidades sociales.
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Fig. 1. Diagrama del proceso de selección de artículos.
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        B.     Criterios de calidad

  Para asegurar la calidad de los documentos, se procedió a evaluarlos según las siguientes preguntas de
investigación, que además permitieron evaluar la profundidad, rigor y aplicabilidad de los artículos:

P1: ¿Cuáles son los métodos de investigación empleados en los estudios sobre pensamiento creativo en
estudiantes universitarios, y son estos métodos adecuados para responder a los objetivos planteados en
cada estudio?
P2: ¿Qué definiciones y modelos teóricos de pensamiento creativo se emplean en los artículos
seleccionados, y qué tan consistentes son con los enfoques contemporáneos y ampliamente reconocidos
en el campo?
P3: ¿Cuáles son los criterios de selección de la muestra en cada estudio, y en qué medida representan
adecuadamente a la población estudiantil universitaria a nivel internacional o local?

III. METODOLOGÍA

  La investigación fue de tipo retrospectiva, con enfoque cualitativo, con nivel descriptivo y diseño transversal.  
Se efectuó una revisión de la literatura, examinando los trabajos enfocados en todo lo concerniente al
pensamiento creativo y rendimiento académico de los estudiantes universitarios. La búsqueda se realizó en
las bases SCOPUS, Web of Science (WOS), Science Direct, EBSCO y SciELO considerados destacados
impulsores en la ciencia y educación. Los descriptores “creative thinking”, “innovative learning”, “active
learning”, “college students”, “undergraduate students”, sumado al uso de operadores booleanos “AND” y “OR”
para éstos, estableciéndose como límite de tiempo los últimos cinco años.

     A. Criterios de inclusión y exclusión

  Las fases de la revisión se describen en el diagrama de flujo presentado en la Figura 1. En primer lugar, se
estableció el idioma como criterio de inclusión, admitiendo únicamente los estudios publicados en inglés y
español; también los artículos relacionados con temas educativos y sociales. En segundo lugar, se excluyeron
los trabajos reeditados como libros o actas de congresos, los que no eran de acceso libre, los que no se
encontraban en formato PDF, los que no incluían título ni resumen del tema indicado y finalmente los que no
eran de acceso abierto.
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IV. RESULTADOS

  En la tabla 1 se presentan los principales estudios analizados, correspondientes a investigaciones de tipo
cualitativo que estudiaron el pensamiento creativo, concuerdan con que los factores creativos que se
manifiestan en los estudiantes son la fluidez, originalidad, flexibilidad y contenido verbal, revelando así que la
creatividad impulsa al alumnado a la novedad y adecuación. En relación con los estudios cuantitativos, se
observó que estos evaluaron las habilidades del alumnado para modificar la forma en cómo se ve e interpreta
el entorno para conectar elementos de forma diferente y para que nuevas conexiones tengan lugar, para ello,
recalcan la importancia de emplear  el uso de técnicas basadas en el juego, en la realización de ejercicios que
potencien la motivación y activen la creatividad.

P4: ¿Qué instrumentos y técnicas de medición del pensamiento creativo utilizan los estudios, y son válidos
y confiables según estándares aceptados en la investigación educativa?
P5: ¿Qué limitaciones reconocen los estudios en relación con la evaluación del pensamiento creativo en
estudiantes universitarios, y en qué medida estos estudios abordan las recomendaciones para futuras
investigaciones en el área?

Tabla 1. Estudios con metodología cualitativa.
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  Con respecto a las investigaciones de tipo cuasiexperimental (tabla 2) se encontró que al estudiar la
creatividad a través de las diferencias en género, edad y elección se estudios, la población femenina alcanzó
altos puntajes en creatividad, sin embargo, en relación con la edad, los varones menores de 20 años se
evidencian más creativos. Por otro lado, los estudios con metodología de estudio de caso analizaron el
pensamiento creativo y sus efectos en la superación de obstáculos en los estudiantes. Se expone que los
universitarios perciben la creatividad y la innovación como aspectos fundamentales en su proceso de
aprendizaje.

Tabla 2. Revisión en estudios cuasiexperimentales.
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Tabla 3. Principales investigaciones experimentales encontradas.

  Dentro de las investigaciones de naturaleza experimental (Tabla 3), resalta el uso de realidad virtual como
herramienta para favorecer la actitud creativa; en esta se demostró que este tipo de tecnología generó en los
participantes mejoras en su capacidad de resolución de problemas, flexibilidad y autorregulación. En relación
con los estudios de revisión sistemática, se revela que los estudiantes con altas capacidades requieren una
mayor estimulación en relación con su capacidad de novedad y reflexión, para ello, insta a los docentes a
capacitarse en las herramientas necesarias para favorecer un entorno de aprendizaje que nutra su
conocimiento. Finalmente, en los trabajos realizados con una metodología descriptiva, correlacional y
transversal se pudo observar que la participación entre iguales, la autoevaluación crítica y la evaluación
compartida son ampliamente aceptadas para el desarrollo de la creatividad.
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CONCLUSIONES

  Los estudios experimentales y cuasiexperimentales muestran que actividades como talleres, técnicas de
pensamiento divergente, y el uso de tecnologías innovadoras contribuyen significativamente a mejorar la
creatividad. Esto sugiere que el pensamiento creativo no es un talento innato exclusivo, sino una habilidad que
puede cultivarse mediante experiencias educativas intencionadas.

  Los estudios cualitativos destacan que tanto los factores institucionales como el estilo de enseñanza de los
docentes influyen en el pensamiento creativo de los estudiantes. La enseñanza activa, basada en proyectos y
la retroalimentación en tiempo real, promueve una mayor participación creativa y autoconfianza en los
estudiantes, en contraste con métodos tradicionales centrados en la memorización y la reproducción de
conocimientos.
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  Diversos estudios cuasiexperimentales y experimentales indican que el uso de herramientas tecnológicas en
el aula fomenta la creatividad al permitir a los estudiantes explorar, experimentar y colaborar de nuevas
maneras. Sin embargo, también es fundamental que los docentes supervisen su uso para evitar distracciones
y orientar las actividades tecnológicas hacia metas creativas específicas.

  Estudios experimentales sugieren que prácticas como el mindfulness y la autorreflexión ayudan a los
estudiantes a superar bloqueos creativos y a generar ideas novedosas. Esto resalta la importancia de integrar
actividades de gestión emocional y concentración en el currículo universitario, especialmente en carreras que
requieran innovación constante, como las artes, la ingeniería y el diseño.

  En un contexto en el que la creatividad es un motor para la innovación social y económica, los estudios
muestran que el desarrollo del pensamiento creativo en estudiantes universitarios los capacita para resolver
problemas complejos de manera original. La creatividad, como competencia transversal, permite a los
estudiantes no solo destacarse en su ámbito profesional, sino también contribuir activamente a la
transformación de sus comunidades.
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Playful gamification teaching strategy for the development of gross motor coordination in
children aged 4 to 5 years

Abstract.- The educational strategy of playful gamification is a tool that contributes significantly to the
development of motor coordination of boys and girls, allowing them to improve the process of acquiring skills
and abilities and making learning much more effective, playful, and didactic. Where the direct beneficiaries are
the children. The methodology used is specified in the use of a mixed type approach (qualitative and
quantitative) with a descriptive type with the use of theoretical, inductive-deductive, and empirical methods,
the instruments of the interview with teachers and the observation sheet for boys and girls, relevant results
are specified that are based on the application of the instruments where it is indicated that the development of
children's gross motor coordination becomes much more significant with the integration of a didactic strategy
of playful gamification.

Keywords: motor coordination, didactics, gamification, playfulness.

Resumen: La estrategia didáctica de gamificación lúdica es una herramienta que aporta de manera
significativa al desarrollo de la coordinación motora de los niños, permitiéndoles la mejora en el proceso de
adquisición de las habilidades y destrezas y haciendo el aprendizaje mucho más efectivo, lúdico y didáctico,
donde los beneficiarios directos son los niños. La metodología utilizada se concreta en la utilización de un
enfoque de tipo mixto descriptivo, con la utilización de los métodos teóricos, inductivo – deductivo y el método
empírico, se aplicaron los instrumentos de la entrevista a docentes y la ficha de observación a los niños, se
concretan resultados relevantes que están basados en la aplicación de los instrumentos en donde se indica
que el desarrollo de la coordinación motora gruesa de los niños se vuelve mucho más significativa con la
integración de una estrategia didáctica de gamificación lúdica.
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I. INTRODUCCIÓN

  El desarrollo de la coordinación motora gruesa en niños de 4 a 5 años es crucial para su crecimiento físico y
madurez neurológica. Este desarrollo aporta al fortalecimiento de la coordinación de la motricidad gruesa,
que está influenciada por las actividades lúdicas regulares que se aplican en las aulas de clases [1]. En este
sentido, resulta necesario promover el accionar de estas habilidades desde edades tempranas, y en este
aspecto, la lúdica cumple un papel fundamental en el desarrollo integral del niño, ésta desarrolla procesos
esenciales como lo son la observación, la motricidad, el trabajo con diversos materiales y todo tipo de
habilidades en los niños, siendo el docente quien debe propiciar un proceso llamativo y de interés.

  En América Latina, algunos autores [2] afirman que los niños encuentran en sus cuerpos y movimientos las
oportunidades más importantes de contacto con la realidad que les rodea, y de esta manera adquieren
conocimientos tempranos sobre el mundo en el que crecen y se desarrollan. Sin duda, el descubrimiento
paulatino del propio cuerpo como fuente de sensaciones y la exploración de las posibilidades de la conducta y
las funciones corporales serán experiencias necesarias en la construcción del pensamiento del niño. Como se
puede observar, queda bastante claro que la coordinación motora gruesa es imprescindible para llevar a cabo
las actividades del desarrollo motor grueso en los niños mediante la acción, y, por tanto, para el aprendizaje
de los contenidos de cada área, pues la interacción del niño, como ser activo, es predominante en todas y en
cada una de ellas.

  Por otra parte, en Ecuador las instituciones educativas han sufrido múltiples problemas que no ayudan a
fortalecer la calidad de la educación, es por ello que, dentro de la educación inicial, siempre se han
presentadoaspectos que no mejoran la calidad educacional como son las inadecuadas estrategias que son
practicadas en los niños de 4 a 5 años en relación al desarrollo de la coordinación motora gruesa. Además, las
evidencian muestran que, en Ecuador, en tiempos recientes, ha habido cuestionamientos con la educación,
por las inadecuadas formas de trabajar dentro de las aulas de clases, donde los únicos afectados son los
estudiantes, y se evidencian las falencias en su nivel de desarrollo.

  Se logra evidenciar que el Ecuador en los últimos tiempos ha sufrido cuestionamientos en la educación por
las inadecuadasforma de trabajar dentro de las aulas de clases, donde los únicos que sonafectados son los
estudiantes, es por ello, que cuando se aplican  técnicas participativas y estrategias didácticas se logra la
mejora de las habilidades y destrezas en los niños y se mejora el desarrollo de la coordinación motora gruesa
a través de la aplicación de actividades de gamificación lúdica.

  Otros estudios confirman que la coordinación motora gruesa acondiciona toda la actividad física para
ejercitar el cuerpo, pero no solamente para fortalecer los músculos, sino que además en conjunto hace que
cognitivamente también se vaya presentando un crecimiento en lo que va aumentando dicha coordinación, de
allí que no se hable de simplemente motricidad, sino que aparece un nuevo término el de psicomotricidad
que ayuda a los niños a dominar el movimiento corporal de una manera sana [3]. En relación a esto y otros
aspectos influyentes, se realizó esta investigación para indagar sobre el desarrollo de las actividades
recreativas en el desarrollo de la motricidad gruesa.

  Cabe indicar que en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de la coordinación motora gruesa,
juega un papel fundamental, puesto que favorece la adaptación del niño con el mundo exterior, permitiéndole
de esta manera descubrirse a través del movimiento, partiendo del trabajo corporal, puesto que considera al
ser humano como una unidad que integra elementos del desarrollo físico, motor y socio afectivo,
contemplando también etapas en el desarrollo y madurez física, en los cuales se plantean unos contenidos
específicos de aplicación, para cada una de las etapas del desarrollo humano.
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  En Ecuador, en la provincia de Manabí, cantón Portoviejo, de la parroquia San Plácido de manera específica
en la Escuela de Educación Básica Santa Catalina, se ha logrado detectar un problema puntualizado en la
deficiente aplicación de la estrategia didáctica de gamificación lúdica para fortalecer la coordinación motora
gruesa en niños de 4 a 5 años, se ha observado que existen muchas deficiencias en este proceso, lo que
genera un bajo nivel en el desarrollo y adquisición de las destrezas y habilidades motrices de los niños. Esto
refuerza la necesidad de aplicar estrategias didácticas de gamificación lúdica que mejoren dicho proceso
educativo y así se logren alcanzar los objetivos propuestos.

  Otras investigaciones han mostrado que la motricidad acondiciona toda la actividad física para ejercitar el
cuerpo, además de mejorar la estructura corporal y por ende favorecer el desarrollo del cuerpo y mejora de
su salud, contemplando aspectos relevantes que brindan grandes contribuciones para el desarrollo de la
actividad física del ser humano [4]. En relación a esto y a muchos otros aspectos se inicia la investigación en la
institución educativa para indagar sobre el desarrollo de la estrategia didáctica de gamificación lúdica en el
desarrollo de la coordinación motora gruesa.

  Con estas premisas se ha formulado este trabajo para evaluar de qué manera se contribuye al desarrollo de
la coordinación motora gruesa en los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica “Santa Catalina”,
con el fin de reconocer las debilidades y formular una estrategia didáctica basada en la gamificación lúdica
para favorecer el desarrollo de la coordinación motora gruesa.

II. DESARROLLO

    Estrategia didáctica

 Las estrategias didácticas determinan cómo se llevará a cabo el proceso educativo, las cuales manifiestan
claridad de cómo desarrollar un comportamiento directo para alcanzar las metas [5]. En la educación, las
estrategias didácticas se consideran pasos para guiar el aprendizaje en el proceso de desarrollo, hay
diferentes tipos de actividades para lograr un aprendizaje significativo, estas dependen del tipo de contenido y
del equipo con el que se está trabajando.

 Se tiene la posibilidad de conceptualizar a las estrategias metodológicas como un grupo de actividades
planificadas o herramientas aplicadas para llevar a cabo las diversas acciones educativas en un aula de clases,
estas herramientas tienen como fin mejorar la recepción de información y optimizar su comprensión de una
manera significativa.

    Gamificación

  La gamificación es una técnica de aprendizaje para fomentar el desarrollo de habilidades sociales y
emocionales en los niños, los juegos educativos ya van más allá de la mera transmisión de conocimientos y se
centran en mejorar aspectos fundamentales de la interacción humana, los niños no solo aprenden ciencias o
literatura, sino también empatía, colaboración y gestión emocional, a través de juegos diseñados para este
propósito [6]. Mediante la introducción de elementos lúdicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
pueden potenciar habilidades que permiten a los niños expresar sentimientos, actitudes u opiniones de forma
adecuada respetando a los demás, fortaleciendo la identidad y la autoestima.

  De esta manera, la gamificación se define como una técnica, un método y una estrategia a la vez que parte
del conocimiento de los elementos que hacen atractivos a los juegos e identifica, dentro de una actividad,
tarea o mensaje determinado, en un entorno de no juego, aquellos aspectos susceptibles de ser convertidos
en juego o dinámicas lúdicas [7].
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  Todo ello para conseguir una vinculación especial con los usuarios, incentivar un cambio de comportamiento
o transmitir un mensaje o contenido, es decir crear una experiencia significativa y motivadora en base a los
movimientos inducidos por el juego y el desarrollo motriz en los niños.

    Lúdica 

  La lúdica es muy importante en el aprendizaje, ya que no sólo significa juego, sino también recreación,
motivación y además como estrategia didáctica que ayuda a lograr mejoras y más efectivas posibilidades para
que los estudiantes aprendan y alcancen habilidades sociales y cognitivas. La lúdica es instructiva, los
estudiantes a través de ella comienzan a pensar y actuar en medio de determinadas situaciones la cual fue
orientada hacia el alcance de los objetivos pedagógico [8].

  Toapanta indica que la lúdica es una práctica que produce, entre otras cosas, alegría, placer y diversión.
También es la necesidad del humano, ya que es parte constitutiva de él, el ser humano necesita comunicar y
expresar lo que siente, ya sea riendo, saltando o gritando [9]. Por ende, la lúdica es una acción y una
necesidad del ser humano que produce diversión, placer y alegría, que crea espacios de comunicación y
expresión. 

  Los principales objetivos de la práctica lúdica incluyen; enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante
problemas reales, preparar a los estudiantes para resolver los problemas de la vida y la sociedad, asegurar la
oportunidad de adquirir experiencia práctica a través del trabajo conjunto para recopilar y contribuir a la
asimilación de conocimientos teóricos sobre las diferentes materias, partiendo de una mayor satisfacción en el
aprendizaje creativo, siendo estos aspectos principales para el desarrollo de la lúdica.

  Las actividades lúdicas son una necesidad para el ser humano, cuando juega adquiere experiencia que le
ayudará a aceptar responsablemente los retos a los que se enfrenta en la sociedad de la que formará parte,
integrándola de forma activa y cooperativa. Además, son creaciones diseñadas para que niños y niñas puedan
dar significado al entorno natural y social, asimismo de ser fuente de estrategia de aprendizaje e investigación.
Esto significa, que los estudiantes pueden obtener aprendizaje evaluando experiencias, comprendiendo la
realidad, utilizando la imaginación, la creatividad y el juego.

    Coordinación motora gruesa

  La coordinación motriz es el conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma precisa todos los
procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo motor preestablecido. Su importancia en la
educación básica primaria radica principalmente en que es determinante tanto en el progreso educativo como
en el desarrollo integral de los niños [10].

  El desarrollo de la coordinación motora gruesa otorga a los niños el hecho de compartir conexiones con
otras funcionalidades físicas y no únicamente en la apariencia física sino además cognitiva y afectivo-social
debido a que el hombre es un ser bio-psico-social. Los niños son capaces de acomodar y planear su propia
actividad, además de apreciar el resultado de las actividades que ejecutan en la misma.

  Los ejercicios de coordinación motriz permiten al infante explorar, averiguar, superar y cambiar situaciones
de problema, afrontar a las restricciones, tener relación con los demás, conocer y oponerse a sus miedos,
proyectar sus fantasías, vivir sus sueños, desarrollar la idea propia, gozar del juego en conjunto y expresarse
con independencia [11].

  Desde esta perspectiva se indica que la coordinación motriz, es la acción que contempla al ser humano a
partir de una visión integral, tomando en cuenta puntos emocionales, motrices y cognitivos. Es decir, busca el
desarrollo global del sujeto, tomando como punto de inicio el cuerpo humano y el desplazamiento para llegar
a la maduración de las funcionalidades neurológicas y la adquisición de procesos cognitivos, a partir de los
primordiales hasta los más complicados.
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IV. RESULTADOS

  En relación a la entrevista aplicada se lograron concretar aspectos relevantes y hallazgos que fueron
fundamentales para este proceso de investigación, resultados que permitieron conocer que existe un nivel de
conocimiento teórico sobre las estrategias de gamificación, es decir se evidencia que los docentes poseen
conocimientos de manera teórica en lo que se relaciona con la estrategia de gamificación, a saber, que los
docentes desarrollan ciertas actividades para ayudar a fortalecer falencias en los niños a través de acciones
lúdicas, aunque se nota claramente que no es suficiente para se logre alcanzar un óptimo resultado y así
mejoren las habilidades y destrezas de coordinación motora gruesa. 

  Además, se menciona que se ha podido evidenciar la existencia de muchas falencias en relación a la
motricidad gruesa de los niños y esto perjudica su desenvolvimiento en el aula. También, se indica que es
necesario la aplicación de estrategia de gamificación lúdica para que logren alcanzar una mejora en el
desarrollo de sus habilidades y destrezas gruesas.

  Al momento de aplicar una serie de actividades los docentes logran evidenciar que con ellas los niños
tienden a desarrollar ciertas habilidades motrices gruesas, pero no todos logran dicho alcance lo que provoca
que se mantengan las deficiencias en estas destrezas de coordinación motriz gruesa.  

III. METODOLOGÍA

   Este trabajo tuvo un enfoque de tipo mixto con un nivel de tipo descriptivo, brindando sustento bibliográfico
con fuentes primarias y secundarias, describiendo de una forma adecuada el aporte para el análisis y la
síntesis de la información.

  En este trabajo se realizó una evaluación teórica para conocer los preceptos inductivos y deductivos que
conducen la investigación. Además, se utilizó el método empírico para la recolección de datos de la
observación y las entrevistas, necesarias para la argumentación científica. 

  La población estuvo conformada por 2 docentes y 50 niños de la Escuela de Educación Básica “Santa
Catalina”, la muestra fue de tipo no probabilística por conveniencia del investigador y los datos se recogieron a
través de la entrevista y la ficha de observación que recolectó la información necesaria en relación al tema
investigado, enfatizando aspectos y dimensiones en el conocimiento, la aplicación, la importancia, las falencias
y el aporte del docente en el desarrollo de la coordinación motora gruesa en los niños, incluyendo en la ficha
de observación detalles que permitieron evaluar las destrezas y habilidades adquiridas en los niños.

    Motricidad gruesa

  La motricidad gruesa es la sincronización y armonía que se presenta al desempeñar en cada acción
efectuada, donde se implica la coordinación y el funcionamiento de gran cantidad de grupos musculares,
hueso y nervios [12]. Por ende, se debe tener en cuenta que para el buen desarrollo motriz del niño misma
que se verá reflejada en la adolescencia o en la adultez, es prioridad que durante su infancia consolide las
bases del desarrollo motor, otorgando más relevancia a las habilidades motrices gruesas, ya que, en este
proceso se ven implicados grandes grupos musculares que buscan la estabilidad del cuerpo humano.

  La motricidad gruesa se refiere al desarrollo de habilidades físicas que implican movimientos grandes y
coordinados del cuerpo, como caminar, correr, saltar y lanzar. Esta habilidad es fundamental en el desarrollo
infantil y tiene un impacto significativo en el crecimiento y la madurez del niño [13]. Es importante la manera
como se desarrolla el niño desde edades tempranas, como también lo es el entorno social y familiar en el que
se forman, es por ello que las escuelas pueden, implementar un programa de actividad física de componentes
múltiples combinado entre la escuela y la familia.
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Tabla 1. Ficha de observación a los niños y niñas.

  Por otro lado, los resultados encontrados al aplicar la ficha de observación permitieron conocer que algunos
niños controlan su postura corporal desde su capacidad motora gruesa mientras otros no, asimismo se puede
decir, que algunos coordinan movimientos con su cuerpo y muestran interés por la aplicación de actividades
lúdicas y recreativas.

  La acción motora gruesa aumenta armoniosamente cuando se procesan movimientos de manera parcial y
precisa, por lo tanto, estas orientaciones deben aprenderse experimentalmente, por lo que deben canalizarse
a través de acciones dinámicas que deben involucrar los elementos motores del cuerpo para que se puedan
comprender las metas percibidas [2].

  Los primeros años de vida, resulta ser la etapa ideal para el desarrollo motor de los niños y así lograr que en
la edad preescolar los pequeños se involucren en experiencias y conocimientos que finalmente los preparen
no sólo en el ámbito escolar, sino también en la familia y todo lo que le concierne. Es decir, que la preparación
no debe comenzar exclusivamente en la fase escolar, ya sea porque interviene el docente como formador,
sino desde los primeros meses de vida, donde la influencia educativa es sólo un complemento o en todo caso
un reforzamiento, favoreciendo el desarrollo motor, cognitivo y habilidades afectivas, todo este conjunto
permite al niño adquirir habilidades básicas que se irán acentuando cada vez más con el paso de los años.

  La motricidad gruesa es muy importante para el desarrollo general del niño, ya que implica ejercicios
relacionados con movimientos de todo el cuerpo. Las habilidades motoras gruesas incluyen movimientos
musculares de las piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. [15] Las habilidades motoras permiten que el
niño se desplace de forma adecuada que le resulte más fácil tener la valentía de conocer el entorno que
percibe con todos sus sentidos. Por otro lado, los diferentes tipos de habilidades motoras, ya sea fina o
gruesa, forman la base para el desarrollo cognitivo de niños.
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  Finalmente, para concretar el estado de observación a los estudiantes, se puntualiza que a la mayoría le
agradan las actividades de movimiento corporal a través de los juegos y así logran utilizar bien su espacio y
desarrollar adecuadamente la parte muscular gruesa (salta, gira).

    Discusión

  A partir de los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados y con base a las respuestas dadas por los
actores de la investigación, la información brindada demuestra precisamente que los niños presentan ciertas
debilidades en el desarrollo de la coordinación motora gruesa. Ante aquello coincide con la idea de Llonto,
donde indica que la motricidad gruesa permite que los niños se desarrollen integralmente, favoreciendo la
escritura, la actividad física, la estabilidad y el equilibrio, que son importantes para sus movimientos
coordinados, promoviendo así la confianza en sí mismos [16].

  La coordinación motora gruesa es muy importante para el desarrollo general de un niño y al mismo tiempo
demuestra madurez biológica y psicológica. Una persona, además de satisfacer sus necesidades básicas,
necesita desarrollar sus movimientos, acciones que potencien su evolución, las mismas que le condicionan el
desarrollo muscular, la agilidad y maduración de su cuerpo, estas situaciones son producto de diversas
actividades que se dan primero en casa y luego en la escuela.

  Bajo la perspectiva docente, se logra constatar que consideran necesaria la aplicación de estrategia de
gamificación lúdica ya que por medio de este tipo de estrategias se logran desarrollar actividades que
fomentan la coordinación motora gruesa. Por ello se coincide con la idea de donde Quispe, manifiesta que, el
movimiento es un elemento vital de un bebé sano, y estimulándolo adecuadamente, se puede contar con su
participación y disposición activa. Sus movimientos coordinados sirven para resolver determinados problemas
y, por tanto, son el inicio del proceso cognitivo [17].

  Las personas necesitan desenvolverse e interactuar con su entorno, por lo que se debe proporcionar una
estimulación adecuada desde la primera infancia para asegurar su desarrollo óptimo como individuos; una de
las áreas más importantes desde el nacimiento como es la estimulación del movimiento y la coordinación
gruesa, para que de esta manera pueda comenzar su formación como un ser completo, teniendo como
objetivo identificar debilidades y limitante de actividades o simplemente en el desempeño en la vida cotidiana
del individuo.

CONCLUSIONES

  La investigación pone en manifiesto la importancia de la gamificación lúdica como aporte para la
coordinación motora en los niños, es por ello que los docentes al buscar el alcance de las competencias y
capacidades en los niños logran reconocer la relevancia de este tipo de estrategia didáctica de gamificación
lúdica en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos recursos son los que permiten a los niños acceder al uso
de estrategias más interactivas, innovadoras y útiles para la mejora de sus destrezas y habilidades. Ante la
limitada familiaridad con la gamificación en los educadores, se destaca la importancia del empleo de estas
estrategias en la educación para mejorar la calidad del aprendizaje y para promover la participación de los
niños, personalizando la enseñanza y favoreciendo a los niños en su desarrollo de habilidades y destrezas.

  Se ha logrado identificar que no todos los niños mantienen un nivel de destrezas adquiridas lo cual
desfavorece su proceso de coordinación motora gruesa, además del poco compromiso que muestra los
docentes para el logro de las capacidades en los niños, lo cual refleja la deficiencia en la planificación de
actividades, esta situación se traduce en la escasa participación y la ausencia de acciones de gamificación
lúdica en las aulas de clases teniendo en cuenta las necesidades y características de los niños y el entorno en
los que ellos se desenvuelven.
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  La implementación de una estrategia didáctica que favorezca a través de la gamificación lúdica la
coordinación motora gruesa en niños surge a raíz del análisis de los resultados de la investigación, los aportes
de destacados teóricos, el diagnóstico de la realidad estudiada y la relación directa con la estrategia de
gamificación lúdica para potenciar la coordinación motora gruesa respaldan la importancia y necesidad de
aportar de manera positiva ante esta necesidad y apoyar a los niños en la mejora de sus habilidades y
destrezas de una manera positiva y activa adoptando un contexto participativo en el ámbito educativo.
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Validation of the instrument to measure attitudes toward gender equality in university
students in Peru

Abstract.- Good attitudes toward gender equality are a basic element that must be considered in the profile
of university students, to train professionals with high academic, scientific, and technical skills, as well as high
human quality and sensitivity to the environment. In this work, the instrument's psychometric properties
related to attitudes towards gender equality were validated. The study was instrumental, involving 776
university students who were intentionally selected. Confirmatory factor analysis was performed,
demonstrating that the original model presented a need for adjustments, being necessary to implement the
model with the covariation between the errors, achieving that the adjustment indices are adequate (CFI=0.914
and TLI= 0.900) and good adjustments in the SRMR= 0.052 and RMSEA= 0.052, likewise, the reliability with
Omega was 0.787. Achieving that the instrument achieves adequate indicators of validity and reliability.

Keywords: social respect, content validity, statistical reliability, university students.

Resumen: Las buenas actitudes hacia la igualdad de género son un elemento básico que debe ser
considerado en el perfil de los estudiantes universitarios, con la finalidad de formar profesionales con altas
capacidades académicas, científicas y técnicas, además de alta calidad humana y sensibilidad con el entorno.
En este trabajo se realizó la validación de las propiedades psicométricas del instrumento relacionado con las
actitudes hacia la igualdad de género. El estudio fue instrumental, participaron 776 estudiantes universitarios
que fueron seleccionados de manera intencionada. Se realizó el análisis factorial confirmatorio, demostrando
que el modelo original presentaba una necesidad de ajustes, siendo necesario implementar el modelo con la
covariación entre los errores, logrando que los índices de ajuste sean adecuados (CFI=0,914 y TLI= 0,900) y
buenos ajustes en el SRMR= 0,052 y RMSEA= 0,052, asimismo, la confiabilidad con Omega fue de 0,787.
Logrando que el instrumento alcance adecuados indicadores de validez y confiabilidad.

Palabras clave: respeto social, validez de contenido, confiabilidad estadística, estudiantes universitarios.
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I. INTRODUCCIÓN

 La desigualdad de género continúa siendo un tema central de debate en la mayoría de las sociedades. Estas
actitudes y comportamientos tienden a variar en función del contexto y la cultura de las poblaciones,
convirtiendo a la desigualdad en un problema social multifacético con raíces en la historia, la educación, la
cultura, la política, la religión y otros factores. En instituciones sociales como la familia, se evidencia una
heterogeneidad estructural marcada por la división sexual del trabajo, la desigualdad económica, la inequidad
en la participación política y los prejuicios en las actividades y roles asignados a hombres y mujeres. El
problema se agrava cuando estas diferencias culturales, expresadas a través de normas, patrones y
conductas, se transforman en desigualdades que generan brechas de género en áreas fundamentales como
la educación, el trabajo, la salud, la participación política y la representación social. Este fenómeno perpetúa
un desequilibrio que afecta tanto al desarrollo individual como al progreso colectivo [1].

  Tomando en cuenta la relevancia de las buenas actitudes en la igualdad de género, se ha visto que la
construcción de herramientas para la investigación puede permitir explorar, medir o evaluar las características
psicológicas y sociales de los seres humanos, encontrando que la validación de un instrumento aporta
significativamente en la comprensión del comportamiento y la tendencia de un posible problema, asimismo,
validar la respectiva escala ayuda a identificar las actitudes de las personas y en consecuencia, se pueden
predecir las conductas que se manifiestan en la realidad y de esta manera evitar actitudes de violencia de
género [2].

 Con estas premisas, en este trabajo se ha considerado la construcción y validación de un instrumento que
pueda medir las actitudes hacia la igualdad de género, de manera que sea posible identificar posibles
acciones desagradables e indebidas en los entornos universitarios y sociales, y puedan a su vez ser atendidas
con anterioridad para crear espacios más armónicos.
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II. DESARROLLO

  Una apropiada actitud hacia la igualdad de género es fundamental para la formación de profesionales con
altas habilidades técnicas, científicas y académicas, además de desarrollar una posición humanista, ética,
solidaria, responsable y sobre todo comprometida con el bienestar social. Sin embargo, en la actualidad
persisten algunas actitudes machistas arraigadas en las familias, que se imitan de una generación a otra e
impiden una equidad social adecuada [3].

  Con respecto a las actitudes sexistas, adaptativas e igualitarias, según Garcia-Pérez et al. [4], explicaron que
las personas que exhiben actitudes sexistas reproducen los estereotipos de género y las normas patriarcales
asociadas a los roles de hombres y mujeres; en relación a las actitudes adaptativas se basan en una posición
más política, admitiendo las desigualdades que se presentan en el discurso social, mostrando dudas en
asuntos relacionados con la igualdad, dejando algunos estereotipos; y finalmente, las actitudes igualitarias se
fundamentan en reconocer desigualdad debido a la diferencia de género y asume el compromiso firme por la
igualdad entre hombres y mujeres.
 

  Las dimensiones que intervienen en la construcción de igualdad de género para el presente estudio se
estructuran en la dimensión sociocultural, que hace referencia a la distribución equitativa de las
responsabilidades de la familia a nivel doméstico entre hombres y mujeres, como los mandatos sociales y los
estereotipos; además la dimensión relacional, que está conformada por las interacciones del estudiante con la
familia, los docentes, los compañeros de estudio y aborda situaciones relacionadas a la violencia y el liderazgo;
finalmente está la dimensión personal, que destaca temas asociados con las preferencias y elecciones
académicas, expectativas en la vida desde una perspectiva de género [5].
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  Algunos autores realizaron la validación de la escala actitudes hacia la igualdad de género en otros contextos
y diferentes muestras, es así como, Garcia Pérez et al. [4] en España validaron la versión original de la escala
en adolescente a través del análisis de componentes principales, encontrando que la saturación de los ítems
es adecuada y la confiabilidad de la escala la realizaron con el método de consistencia interna con altos
puntajes de 0,913. Por su parte, Castillo et al. [5], en Ecuador validaron y adaptaron la escala en estudiantes
universitarios a través del análisis factorial exploratorio, encontrando que la escala original presentó 30 ítems
y con el análisis factorial el instrumento se redujo a 18 ítems, observando cargas factoriales adecuadas,
además, la confiabilidad la realizaron con el coeficiente Alfa de Cronbach con valores de 0,867. Para el caso
peruano, Cavero [6], adaptó y pretendió validar la escala en estudiantes universitarios, revelando que el
instrumento presenta validez de contenido, pero no posee validez factorial, sugiriendo reestructurar y
renombrar los factores para tener una medición apropiada.

  En tal sentido, como se observa no se encontraron mediciones apropiadas y constructos que permitan
evaluar las actitudes hacia la igualdad de género en poblaciones de estudiantes universitarios, siendo
necesario establecer un modelo adecuado para identificar el problema, proporcionando a profesionales y
académicos una herramienta útil en sus intervenciones para mejorar el desarrollo profesional y científico. Por
lo tanto, en este trabajo, se planteó validar las propiedades psicométricas de un instrumento que mida las
actitudes hacia la igualdad de género en estudiantes universitarios peruanos.

  Para el desarrollo de este trabajo se ha considerado un tratamiento estadístico amplio para la validación de
instrumentos de medición [7], [8], con el software Jamovi [9], [10], que permitiera estimar la validez y
confiabilidad [11] en una escala apta para medir las actitudes en la igualdad de género [5], [12]. 

III. METODOLOGÍA

  El estudio fue de tipo instrumental, para estimar las propiedades psicométricas de la escala, siendo de uso en
el campo de la evaluación de estudiantes universitarios. Participaron 776 estudiantes universitarios, que
fueron seleccionados de manera intencionada utilizando el muestreo no probabilístico, el tamaño de la
muestra fue ajustado a través del programa G-Power, con los siguientes criterios: tipo de test (U y F), prueba
estadística de mayor relevancia (ANOVA) para comparar k muestras (5), tipo de análisis, probabilidad del 95% y
5% de margen de error, y tamaño del efecto pequeño (0.156), la información fue recolectada durante los
meses de abril a junio del presente año.

  Se utilizó la escala de actitudes hacia la igualdad de género en estudiantes universitarios, la escala evalúa las
siguientes dimensiones: la dimensión sociocultural (ítems1 a 6)aborda el repartoequitativo de
responsabilidades familiaresy domésticas entre mujeresy hombres, losmandatos sociales ylos estereotipos
declaridad de género; la dimensión relacional (ítems 7 -12) incluye las interacciones que producen en el
estudiante con la familia, conel profesorado ycon el grupode iguales, ytrata aspectos ligadosa las situaciones
deviolencia y deliderazgo; y ladimensión personal (ítems13 -18) propone temas relacionados conlas
preferencias yelecciones académicas, lasaspiraciones en lavida y las expectativas desdeuna perspectiva
degénero. La escala utiliza para su valoración respuestas tipo Likert con cinco opciones de respuesta de
menor (1) a mayor (5) grado de acuerdo. La aplicación del instrumento es utilizada en estudiantes
universitarios de forma individual o colectiva, con una duración de 15 min., además, la forma de evaluar las
actitudes se presenta de la siguiente manera: actitudes sexistas, adaptativas e igualitarias. El instrumento
presenta altos niveles discriminantes de evidencia de validez en la estructura interna y en la confiabilidad.
Además, para la aplicación del instrumento a la muestra local previamente se adaptó al contexto peruano, así
como, la aplicación de dos pruebas piloto en estudiantes universitarios para acumular evidencias de validez y
confiabilidad. Se adicionó a la escala una hoja de preguntas de las variables socio académicas de los
estudiantes universitarios como: edad, género, ocupación, dependencia económica, tipo de familia, área de
estudios, año de estudios, tipo de universidad y autopercepción del rendimiento académico. 
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  Se cumplieron todos los criterios éticos y se realizó el consentimiento informado, indicándoles del resguardo
y la confidencialidad de los datos, procediendo a firmar el documento con el que se estableció su
colaboración. Se evaluó la confidencialidad mediante el método de consistencia interna a través del
coeficiente Omega sobre la estructura de tres dimensiones, encontrando un valor de ω= 0,787, por tanto, el
instrumento posee una adecuada confiabilidad.

  Los datos se digitalizaron en un archivo.omv del software Jamovi. Se aplicó un Análisis Factorial Confirmatorio
(AFC) en la estructura tridimensional utilizando el método de estimación Mínimos Cuadrados Ponderados
Robustos (WLSMV), y se evaluó la consistencia interna mediante el coeficiente Omega. Para la evaluación de
los índices de ajuste, se tomaron en cuenta los siguientes criterios: valores mayores o iguales a 0,90 y 0,95 en
el CFI y TLI como ajuste adecuado y buen ajuste respectivamente, valores menores o iguales a 0,8 y 0,05 en el
RMSEA como ajuste adecuado y buen ajuste respectivamente y para el SRMR, los valores menores o iguales a
0,08 y 0,06 fueron considerados como buen ajuste e ideal respectivamente.
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IV. RESULTADOS

  Se analizaron las variables socio académicas de los estudiantes universitarios encontrando que el 28,2% de
los estudiantes fueron hombres y el 71,8% eran mujeres. Además, el 79,8% son estudiantes de universidades
públicas y 20,2% de universidades privadas, donde el 61,3% se dedican a estudiar únicamente, mientras que
un porcentaje considerable (38,7%) estudia y además trabaja. A pesar de ello, muchos estudiantes son
dependientes económicamente de algún familiar (80,2%), donde la mayoría de los estudiantes pertenece a su
familia nuclear (62,2%) y presentan un criterio justo sobre su autoapreciación del nivel académico, donde un
80,5% considera que su rendimiento es moderado y solo un 14,6% lo considera alto. Además, se observó una
diversidad académica, donde el 62,5% fueron estudiantes de ciencias sociales, 26,9% de ciencias e ingenierías
y 10,6% de ciencias de la salud, lo que hizo del estudio una apreciación diversa.

  En la tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de los ítems, los valores de las medias se encuentran
entre 2,43 hasta 3,92 y las desviaciones estándar entre 0,86 hasta 1,18. Los puntajes de asimetría y curtosis se
encuentran próximas a cero, indicando que los ítems siguen distribuciones que se acercan a la normalidad.

Tabla 1. Ficha de observación a los niños y niñas.

 Nota. M= Media; Mdn= Mediana; DE= Desviación estándar.
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  Además, la matriz de correlaciones reflejó una estructura razonablemente consistente, donde la mayoría de
los valores se encuentran en un rango moderado, entre 0,20 y 0,40, lo que es adecuado para garantizar la
coherencia sin caer en redundancias significativas. Los ítems 7 y 8 destacan con una correlación alta de 0,76,
lo que indica una conexión conceptual muy estrecha. Esta relación podría reflejar una posible redundancia
temática o una sobrecarga en un aspecto específico del constructo medido.

  Por otro lado, ítems como el 13, el 14 y el 16 presentan correlaciones débiles o incluso negativas con otros
ítems, lo que sugiere que podrían estar abordando dimensiones secundarias o aspectos menos centrales del
constructo principal. Por ejemplo, el ítem 14 muestra correlaciones negativas o próximas a cero con la mayoría
de los otros ítems, lo que indica que su contenido podría estar desconectado del enfoque principal del
instrumento o representar una dimensión inversamente relacionada con la igualdad de género.

  Se observan patrones de agrupamiento entre ítems como el 6, el 7, el 8, el 9 y el 12, cuyas correlaciones
moderadas, entre 0,25 y 0,49, sugieren la existencia de un subconstructo temático, relacionado con
percepciones sobre roles de género o equidad en contextos específicos. Esta consistencia interna refuerza la
validez del instrumento en estas áreas. Sin embargo, los ítems con correlaciones bajas, como el 16, podrían
revisarse para evaluar su contribución a la estructura general del instrumento, ya que su baja relación con
otros ítems podría comprometer la cohesión del conjunto.

  Se pudo observar que, el instrumento muestra un diseño mayoritariamente sólido, con ítems que
contribuyen de manera consistente al constructo general. No obstante, algunos elementos específicos, como
el 13, el 14 y el 16, podrían beneficiarse de una revisión o ajuste para garantizar su alineación con los objetivos
del instrumento. En general, las correlaciones reflejan un equilibrio adecuado entre cohesión y diferenciación,
lo que respalda la fiabilidad del instrumento como herramienta de medición de actitudes hacia la igualdad de
género.

  En la tabla 3 se presenta el análisis factorial confirmatorio evaluando la estructura con tres dimensiones,
empleando el estimador WLSMV. Los índices de ajuste para el modelo original evidencian un inadecuado
ajuste en el CFI=0,781 y TLI= 0,746, y buenos ajustes en el SRMR= 0,061 y RMSEA= 0,083. El análisis localizado
mediante los índices de modificación señala que los ítems 7 y 8 tienen errores correlacionados, al revisar el
enunciado de los ítems se observa cierta similitud, decidiendo ajustar el modelo con la covariación entre los
errores de los ítems señalados, sin embargo, se observa que el modelo sigue siendo pobre con CFI=0,887 y
TLI= 0,868, y buenos ajustes en el SRMR= 0,057 y RMSEA= 0,060. Ante lo reportado nuevamente se realiza el
análisis localizado en los ítems 14 y 16 que presentan errores correlacionados, se revisa el enunciado del
contenido de los ítems encontrando similitud, se decide por el ajuste del modelo con la covariación entre los
errores de los ítems, por tanto, los índices de ajuste señalan adecuados valores para el CFI=0,914 y TLI= 0,900,
y buenos ajustes en el SRMR= 0,052 y RMSEA= 0,052.
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Tabla 2. Análisis factorial confirmatorio.

Donde X  = Chi cuadrado, gl = grados de libertad, CFI = Índice de ajuste comparativo, TLI = Índice de Tucker
Lewis, RMSEA = error cuadrático medio de aproximación, SRMR = raíz del residuo estandarizado medio.
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  En la figura 1 las cargas factoriales se estimaron en el modelo, encontrando cargas superiores a 0,30,
además, el modelo se re- específica en el ítem 7 y 8, 14 y 16; encontrando un adecuado modelo para la escala
de actitudes hacia la igualdad de género en estudiantes peruanos.

Tabla 2. Modelo de la estructura para la escala de actitudes hacia la igualdad de género.

CONCLUSIONES

 En el modelo propuesto se encontraron diferencias con el modelo original, ajustándose la estructura para la
muestra de estudiantes universitarios peruanos a tres dimensiones y 14 ítems, de la siguiente manera:
dimensión sociocultural (ítem 1 al 6), dimensión relacional (ítem 7 al 10) y dimensión personal (ítem del 11 al
14). 

  La resistencia al cambio originada por los estereotipos de género a pesar de los cambios profundos en las
sociedades, permiten para el contexto peruano realizar estudios sobre conductas y actitudes de género para
entender la real dimensión del problema, por ello, facilitar instrumentos de medida adecuados al contexto y a
la muestra contribuyen con el incremento y calidad de los estudios futuros, así como, plantear medidas
socioeducativas con la población.

  La muestra intencionada, no refleja la objetividad sobre las actitudes que presentan las personas, además, al
ser un estudio transeccional, limita la utilización de pruebas estadísticas más robustas. Y el financiamiento es
una limitación para acceder a una muestra mayor y diversificada que permita mejorar los resultados
encontrados.

  La evaluación del ajuste del modelo factorial pone de manifiesto la relevancia de llevar a cabo una revisión
constante y un refinamiento cuidadoso del instrumento para garantizar su precisión y utilidad en contextos
prácticos. En este caso, los resultados obtenidos reflejan que el modelo original, aunque inicialmente
propuesto como representativo del constructo teórico, presentó limitaciones evidentes en términos de ajuste,
lo que podría haber comprometido su capacidad para medir adecuadamente las actitudes hacia la igualdad
de género.
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  Estos hallazgos resaltan que el diseño y validación de instrumentos no deben considerarse procesos
estáticos, sino dinámicos e iterativos. Es decir, la revisión y el refinamiento continuo son esenciales para
asegurar que el modelo factorial sea parsimonioso, válido y adecuado para su aplicación en diferentes
contextos. Este enfoque no solo mejora la representatividad del instrumento, sino que también incrementa su
capacidad para generar datos confiables que contribuyan a un entendimiento más profundo del fenómeno
estudiado.

  En términos más amplios, este proceso de revisión y refinamiento fortalece la credibilidad del instrumento,
permitiendo que sea utilizado con confianza en investigaciones futuras y en la toma de decisiones basada en
evidencias. De este modo, se garantiza que el modelo final no solo sea estadísticamente sólido, sino también
conceptualmente robusto, alineándose con las necesidades y objetivos del análisis en el que será aplicado.

  Por tanto, el aporte de este instrumento permite obtener una medición más precisa del problema de la
desigualdad de género con la finalidad de que se mejoren las políticas de igualdad, se propicien e
implementen programas socioeducativos y se sensibilice en todos los temas relacionados al sexismo, para que
las autoridades y los profesionales de las ciencias sociales intervengan de manera directa y efectiva, para que
este problema no quede sólo en el discurso público.
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Abstract.- Learning strategies enable students to activate and sustain cognitive and behavioral processes
aimed at achieving academic objectives. This study aimed to describe the use of these tools among university
students. Employing a quantitative, descriptive, non-experimental, and cross-sectional design, the research
included 103 participants who completed a 45-item questionnaire validated by experts, achieving a 0.974
reliability coefficient. The findings revealed a high prevalence of their usage among students, ranging from 65%
to 82.5%. The most frequently employed techniques were related to coding processes. Furthermore, the
results highlighted that methods enhancing information retention and memory consolidation were the most
prominently utilized by university students.
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Resumen: Las estrategias de aprendizaje son métodos que permiten a los estudiantes activar y mantener
cogniciones y conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. Bajo ese panorama, este trabajo se centró en
describir el uso de las estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios. El estudio fue cuantitativo,
descriptivo, no experimental y transversal. Se realizó con 103 estudiantes quienes respondieron a un
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mostraron que los estudiantes presentan un nivel alto (entre 65% y 82,5%) de uso de las estrategias de
aprendizaje; mientras que las estrategias con mayor nivel de uso fueron las de codificación. Se pudo confirmar
que las estrategias de mayor realce fueron aquellas que ayudaron con la retención de información y las que
fortalecían la memoria de los estudiantes universitarios.

Palabras clave: estrategias de aprendizaje, autonomía, aprendizaje, estudiantes universitarios.

*Autor de correspondencia: maria.mantari@unmsm.edu.pe

María del Rosario Mantari Cruz
https://orcid.org/0009-0001-4944-6666

maria.mantari@unmsm.edu.pe
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima, Perú

Tula Carola Sánchez García
https://orcid.org/0000-0002-5294-1289

tula.sanchez1@unmsm.edu.pe
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima, Perú

mailto:maria.mantari@unmsm.edu.pe
https://orcid.org/0009-0001-4944-6666
mailto:maria.mantari@unmsm.edu.pe
mailto:maria.mantari@unmsm.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-5294-1289
mailto:tula.sanchez1@unmsm.edu.pe
mailto:tula.sanchez1@unmsm.edu.pe


I. INTRODUCCIÓN

  Las estrategias de aprendizaje son métodos que permiten a los estudiantes activar y mantener cogniciones y
conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. En especial, estudios anteriores han demostrado que los
estudiantes universitarios con mejores estrategias de aprendizaje evidencian un mejor rendimiento
académico, mayor satisfacción con sus estudios, una mejor capacidad de adaptación y menores
probabilidades de abandono [1]. No obstante, y pese a la importancia que se le da actualmente en las
universidades, con frecuencia los estudiantes no tienen conocimientos sobre estrategias de aprendizaje
efectivas o muestran déficits en la gestión del tiempo y del estudio [2]. Dada la realidad tan divergente, se ha
visto que existen importantes problemáticas asociadas con las estrategias de aprendizaje en estudiantes
universitarios.

  Un estudio realizado en Países bajos demostró que la gestión del tiempo, el esfuerzo y el uso de estrategias
de aprendizaje complejas mejoraron de forma positiva el rendimiento académico de los estudiantes
universitarios, mientras que el contacto con otros estudiantes afectó, en cierta medida, el rendimiento
académico [3]. Otro estudio realizado con estudiantes de Indonesia mostró relaciones significativas entre el
uso de estrategias de aprendizaje y un mejor rendimiento académico, lo cual demuestra que un menor uso
de estrategias puede afectar los resultados de los estudiantes universitarios [4]. Estos resultados muestran
como en países de Europa y Asia se han observado resultados optimistas en estudiantes universitarios que
usan apropiadamente estrategias de aprendizaje.

  En Latinoamérica, se ha podido confirmar que la actitud de los estudiantes universitarios hacia las
estrategias de aprendizaje afecta su compromiso cognitivo, especialmente en México y Perú. Además, se ha
visto que cada país tiene diferentes motivaciones para optar por las estrategias de aprendizaje, lo que influye
en los resultados obtenidos [5]. Por otro lado, estudios realizados en México muestran que las estrategias de
aprendizaje actúan como predictores del rendimiento académico, observando también que las principales
estrategias empleadas son aquellas relacionadas con el uso y manejo del tiempo, el ambiente de estudio y el
esfuerzo [6]. En este sentido, la UNESCO invita a que se realicen cambios constantemente en la educación de
Latinoamérica, abogando por el uso de estrategias de aprendizaje para que los estudiantes puedan ser
partícipes de su formación.

  En el Perú se han realizado diversas investigaciones sobre las estrategias de aprendizaje en estudiantes
universitarios en modalidad presencial y virtual. Por ejemplo, un estudio realizado en modalidad virtual mostró
que las estrategias colaborativas permitieron obtener mejores resultados, aunado a responsabilidades
individuales que mejoraron la cohesión grupal [7]. Por otro lado, se ha podido observar que en la modalidad
presencial, las estrategias metacognitivas, el control contextual y el procesamiento informático son
considerados como las más efectivas al momento de aprender [8]. La literatura refleja, entonces, que en el
Perú las estrategias de aprendizaje desempeñan un papel importante dentro de la educación de los
estudiantes universitarios. Asimismo, el Ministerio de Educación del Perú ha implementado políticas
educativas con la finalidad de mejorar la práctica docente a fin de que estos puedan mejorar su práctica
pedagógica e incentivar en los estudiantes el uso de estrategias de aprendizaje.

 Bajo ese panorama, este trabajo tiene como objetivo describir el nivel del uso de las estrategias de
aprendizaje en los estudiantes universitarios. Se desarrolló en la Facultad de Educación de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en Perú, donde se observó que los estudiantes adolecen en el uso
correcto de las estrategias de aprendizaje, lo que afecta su alcance de conocimientos y la transferencia de
estos en diversas situaciones y contextos.

179

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

Vol. 28, Núm. 125, (pp. 178-185) 

Mantari M. y Sánchez T. Efectividad de las estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios



180

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

Vol. 28, Núm. 125, (pp. 178-185) 

III. METODOLOGÍA

  El estudio es cuantitativo, descriptivo, no experimental y transversal. Fue realizado en la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en Perú. En específico, se abordaron
estudiantes que cursaban las Prácticas Preprofesionales. Por tanto, la población estuvo conformada por 140
estudiantes matriculados entre las especialidades de educación Inicial (19), educación Primaria (27) y
educación Secundaria (94). Considerando la población, se optó por un muestreo probabilístico, obteniendo un
total de 103 estudiantes. 

II. DESARROLLO

   Las estrategias de aprendizaje son procesos integrales que se utilizan para adquirir, almacenar y usar
conocimientos de forma sencilla. Se caracterizan por su flexibilidad, ya que se pueden incorporar tecnologías
para que los estudiantes puedan tomar decisiones entre distintas alternativas en función de las tareas
cognitivas durante el desarrollo de sus actividades [9]. Asimismo, las estrategias de aprendizaje son
actividades que se seleccionan para conseguir objetivos en el proceso de aprendizaje. Las estrategias se
aprendizaje se consideran útiles para que se pueda conseguir un mejor aprendizaje en el estudiante, ya que
una buena enseñanza acompañada de estrategias facilita la retención de información, por ello, se debe
incentivar su uso para lograr sus objetivos [10]. De este modo, los estudiantes pueden controlarlas y son
conscientes de su uso al buscar mejorar en su aprendizaje.

 Así mismo, las estrategias de adquisición son procesos atencionales utilizadas para la transformación, sección
y transferencia de datos del entorno a registros sensoriales. Requieren de procesos específicos como los
responsables de la transferencia del mensaje para poder registrar lo deseado hasta la memoria a corto plazo
[10]. Asimismo, cuando un estudiante emplea estas estrategias puede autoevaluarse para adquirir datos que
le permitan conocer su estado en una materia o tema particular, lo cual le permite, además, almacenar la
información relevante para usarla posteriormente. De la misma forma, las estrategias de codificación son
consideradas como un proceso cognitivo encargado del procesamiento y organización de datos relacionados
con conocimiento que se obtuvieron previamente. Esta información puede ser integrada en estructuras de
mayor complejidad que son el cimiento de los conocimientos; esto es, la codificación responde a la transición
hacia la memoria a largo plazo. Las estrategias de codificación, entonces, permiten que los estudiantes
analicen sus conocimientos previos para realizar procesos de integración o adquisición de información nueva
[9].  Además, se pueden mencionar las estrategias de recuperación, que permiten que el estudiante recupere
de los datos de la memoria de forma sencilla, lo que agiliza la generación de respuestas. Además, los
estudiantes al utilizar esas estrategias pueden retener la información de manera más efectiva, ya que
fomentan la recuperación activa de los datos [10]. De esta manera, las estrategias de recuperación permiten
que los estudiantes puedan recordar información de forma más sencilla, siempre que la hayan almacenado
con anterioridad.

  También es necesario tener presente, las estrategias de apoyo, donde el procesamiento informativo es
realizado a la par de otros procesos metacognitivos y no cognitivos que se encargan de inhibir las estrategias
de aprendizaje cognitivo. Debido a esto, los estudiantes requieren estrategias que mejoren a gestión de los
procesos de apoyo; por lo que una estrategia de apoyo permite que se puedan implementar distintas
estrategias de aprendizaje para mejorar la motivación, la autoestima y la concentración [9]. En tal sentido, las
estrategias de apoyo facilitan la adquisición, análisis y recuperación de datos para mejorar aspectos
emocionales del estudiante e influir de forma positiva en sus resultados.
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IV. RESULTADOS

   Los resultados han sido sistematizados respetando el dimensionamiento del instrumento empleado. Así, la
Tabla 1 presenta los resultados descriptivos sobre la primera dimensión.

  Se empleó la encuesta como método de recolección de datos y el cuestionario sobre el uso de las estrategias
de aprendizaje, estuvo compuesto por 45 ítems, elaborado en base a cuatro dimensiones de la variable
estrategias de aprendizaje. Este instrumento fue elaborado tomando como sustento la investigación realizada
por Maldonado-Sánchez y otros [12]. Los ítems de este instrumento poseen una escala ordinal de tipo Likert
del 1 al 5. Además, fue validado por cinco profesionales a través del Juicio de Expertos. El coeficiente Alfa de
Cronbach fue de 0,974, demostrando una alta confiabilidad. Se cumplieron todos los procesos éticos y se
realizó el consentimiento informado para todos los participantes. El tratamiento de información se realizó con
el Software SPSS y el programa Microsoft Excel.

Tabla 1. Niveles de uso de las estrategias de adquisición.

   De acuerdo con la información del cuestionario, las estrategias más empleadas fueron el subrayado, repaso
mental y la repetición en voz alta. Estos resultados coinciden con los obtenidos por el estudio de Medina [13],
en el cual se observó el uso de estrategias de adquisición para que los estudiantes mejoren sus habilidades
investigativas, debido a que estas facilitan la organización, investigación y mejora el uso del lenguaje. Del
mismo modo, también coincide con los resultados de Maldonado-Sánchez y otros [12], donde se demostró
que un alto nivel de uso de estrategias de adquisición beneficia de manera significativamente el aprendizaje
autónomo de los estudiantes universitarios. No obstante, de acuerdo con afirmaciones de Vásquez [6], las
estrategias que realmente predicen de mejor forma el rendimiento académico no son las relacionadas con la
adquisición, sino aquellos que favorecen el manejo del tiempo y permiten la elaboración de materiales de
aprendizaje. Esto también se afirma en el aspecto teórico, ya que las estrategias de adquisición facilitan la
autoevaluación para conocer su estado en un tema particular, lo cual le permite almacenar información
relevante para usarla posteriormente [10].

  En la Tabla 2 se presenta el uso de las estrategias de codificación, se puede observar nuevamente, que los
estudiantes abordados presentan un alto uso de estrategias de aprendizaje, en específico las estrategias de
codificación (70,9%). De acuerdo con el cuestionario, los estudiantes abordados emplean estas estrategias
para hacer uso de palabras clave, mejorar su parafraseo y elaborar mapas conceptuales. Esto es beneficioso,
ya que de acuerdo con Carpenter [14], las estrategias de codificación pueden usarse como un medio para la
verificación de los conocimientos adquiridos y, a largo plazo, impulsar decisiones de estudio posteriores.
También, Las estrategias de codificación permiten que los estudiantes analicen sus conocimientos previos
para realizar procesos de integración o adquisición de información nueva [9]. Asimismo, los resultados
coinciden con los obtenidos en el estudio realizado por Maldonado-Sánchez y otros [12] demostraron que el
uso de estrategias de codificación permite que los estudiantes universitarios mejoren su aprendizaje
autónomo, lo que beneficia su adquisición de conocimientos. 
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 En la Tabla 3 se presenta el uso de las estrategias de recuperación, se puede observar que los estudiantes
analizados presentaron un nivel de uso alto (82,5%) de las estrategias de recuperación. De acuerdo con los
cuestionarios, las estrategias de mayor uso fueron las que ayudaron con la retención de información y las que
fortalecían su memoria. Estos resultados coindicen con los obtenidos por Maldonado-Sánchez y otros [12],
donde se demostró que el uso de estrategias de recuperación permitió a los estudiantes universitarios
mejorar su aprendizaje autónomo, lo que benefició la retención de los conocimientos adquiridos. Del mismo
modo, el trabajo desarrollado por Ogbugbu [16] también demostró que los estudiantes universitarios poseían
un alto nivel de uso de las estrategias de recuperación, especialmente las relacionadas con los medios
digitales. No obstante, el estudio de Diseiye [17] realizado en Nigeria demostró que los estudiantes no poseían
los conocimientos necesarios para emplear estrategias de recuperación y búsqueda de información
(especialmente en medios electrónicos). El desconocimiento de estrategias de recuperación puede afectar la
forma en que los estudiantes universitarios retienen los conocimientos, ya que estas estrategias pueden
ayudar a la retención efectiva al fomentar la recuperación activa de información [10].

  Del mismo modo, el estudio de Alarcón [8] realizado en una universidad de Lima, demostró que el uso de
estrategias de codificación es considerado como una de las aristas fundamentales para asegurar una exitosa
adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes universitarios. Los resultados coinciden con los
encontrados en Indonesia [15] en el que las estrategias de codificación fueron de las más empleadas por los
estudiantes y ayudaron a mejorar la comprensión de textos. 
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Tabla 3. Niveles de uso de las estrategias de recuperación.

Tabla 2.  Niveles de uso de las estrategias de codificación.

 En la Tabla 4 se presenta el uso de las estrategias de apoyo, se observa que los estudiantes presentaron,
principalmente, un nivel de uso alto (65%) de las estrategias de apoyo, pero también se observa un porcentaje
considerable de estudiantes con un nivel de uso medio (30,1%). De acuerdo con el instrumento, las estrategias
de apoyo que emplearon los estudiantes de la Facultad de Educación fueron principalmente estrategias
afectivas, metacognitivas y sociales. Estas estrategias facilitan la adquisición, análisis y recuperación de datos
para mejorar aspectos emocionales de los estudiantes [9]. Los resultados sobre esta dimensión coinciden con
resultados previos [12], donde se reveló que el 70% de estudiantes empleó las estrategias de apoyo al
procesamiento de información, lo que benefició su aprendizaje autónomo. Asimismo, en el estudio de Muhid y
otros [15] se identificaron estrategias metacognitivas con mayor uso, como la atención selectiva y la
autorreflexión, las cuales ayudaron a los estudiantes a mejorar sus habilidades de comprensión de textos. Por
otro lado, en España [18] se ha podido observar que fomentar las estrategias de apoyo y afrontamiento en
estudiantes universitarios mejora su autoeficacia al momento de aprender y de superar momentos de estrés.
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CONCLUSIONES

  El estudio destaca la importancia del uso de las estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios, ya
que marcan una ruta segura en su proceso académico, además le permite al estudiante autogestionar y tener
el control de su aprendizaje realizando actividades de manera planificada.

  Los niveles de uso de estrategias de adquisición en la educación superior revelan un panorama alentador,
donde la mayoría de los estudiantes se sitúan en un nivel alto de utilización de estas estrategias. Este hallazgo
sugiere que existe una adopción significativa de herramientas y técnicas que potencian el aprendizaje, lo cual
es crucial para el desarrollo académico y profesional en este nivel educativo. Además, el porcentaje reducido
de estudiantes en niveles bajos destaca la efectividad de los entornos educativos en fomentar la
implementación de estrategias que favorecen la adquisición de conocimientos. Sin embargo, el grupo situado
en un nivel medio indica que todavía hay margen de mejora para garantizar que todos los estudiantes puedan
alcanzar el máximo potencial en el uso de estas estrategias.

Tabla 4. Niveles de uso de las estrategias de apoyo.

  Finalmente, en la Tabla 5 se presenta el uso de las estrategias de aprendizaje, y se puede observar que los
estudiantes de la Facultad de Educación poseen un alto nivel de uso (69,9%) de estrategias de aprendizaje.
Estas, según el instrumento utilizado, permiten que los estudiantes mejoren su capacidad de poder de
aprendizaje, resolución de problemas y el alcance de sus objetivos académicos. Asimismo, las estrategias de
aprendizaje son actividades que los estudiantes optan por emplear para conseguir objetivos en su proceso de
aprendizaje [9]. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Sartika [19] en Indonesia, donde se
demostró que los estudiantes con mayor éxito en su formación emplean estrategias de aprendizaje para
planificar metas claras, controlar, revisar y evaluar su aprendizaje. Del mismo modo, también coinciden con los
resultados obtenidos previamente [12], donde los estudiantes presentaron un alto nivel de uso (68%) de las
estrategias de aprendizaje, lo cual se relacionó de manera directa con el aprendizaje autónomo, beneficiando
su aprendizaje y obtención de resultados. Asimismo, en Indonesia se ha observado que existe una relación
estrecha entre el uso de estrategias de aprendizaje y un mejor rendimiento académico [4]. Otros autores [1],
afirman que los estudiantes universitarios muestran un mejor rendimiento académico, mayor satisfacción y
una mejor capacidad de adaptación cuando emplean de forma exitosa las estrategias de aprendizaje.

Tabla 5.  Niveles de uso de las estrategias de aprendizaje.
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 Los resultados obtenidos en la estrategia de codificación indican que los estudiantes no solo están
adoptando técnicas para adquirir conocimientos, sino que también están empleando métodos efectivos para
organizar y procesar la información, lo cual es fundamental para el aprendizaje significativo. El porcentaje
ligeramente mayor en el nivel bajo, en comparación con las estrategias de adquisición, sugiere la necesidad de
reforzar el desarrollo de habilidades de codificación en un grupo específico de estudiantes, asegurando que
todos tengan acceso a herramientas y prácticas que optimicen su proceso de aprendizaje. Este resultado
reafirma la importancia de implementar enfoques pedagógicos integrales que fomenten tanto la adquisición
como la codificación efectiva de la información en contextos de educación superior.

  Los hallazgos ponen de manifiesto la importancia de estas herramientas para garantizar un aprendizaje
efectivo y duradero en la educación superior. Estas estrategias analizadas, que incluyen la capacidad de
acceder y aplicar información previamente aprendida, son esenciales para el éxito académico, ya que
potencian la consolidación de conocimientos y su aplicación en contextos prácticos. Sin embargo, es
importante la necesidad de reforzar las intervenciones pedagógicas para promover la adopción de las
diferentes estrategias, de manera que impacten positivamente en el rendimiento académico, y que también
mejoren la capacidad de los estudiantes para enfrentarse a desafíos complejos, garantizando un aprendizaje
integral y aplicado.
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Macroinvertebrate community and ecological quality of springs in the Southeastern Basin of
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Abstract.- The community of aquatic macroinvertebrates present in springs in the Southeastern basin of
Arequipa has been evaluated to obtain the first approximation of the structure and function of this community
in two different times. The structure and function are expressed through the richness of families and
functional feeding groups. Ecological quality is evaluated by obtaining information on the environmental status
using the Macroinvertebrate Community Index (MCI) and the Habitat Quality Index (IQH). The springs studied
present a diverse richness related to the characteristics of each spring. The application of the indices shows an
acceptable ecological state of the springs.
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Resumen: La comunidad de macroinvertebrados acuáticos presentes en manantiales de la cuenca
Suroriental de Arequipa, ha sido evaluada con la finalidad de obtener la primera aproximación de la estructura
y función de esta comunidad en dos épocas distintas. La estructura y función se expresa a partir de la riqueza
de familias y los grupos funcionales de alimentación. La calidad ecológica se evalúa obteniendo información
del estado ecológico mediante el Índice de la Comunidad de Macroinvertebrados (MCI) y el Índice de calidad
del hábitat (IQH). Los manantiales estudiados presentan una riqueza diversa relacionada con las
características de cada manantial. La aplicación de los índices evidencia un estado ecológico aceptable de los
manantiales. 

Palabras clave: macroinvertebrados, calidad ecológica, índices.

*Autor de correspondencia: luzcastillo@unsa.edu.pe

Luz Virginia Castillo Acobo
https://orcid.org/0000-0002-3412-9801

luzcastillo@unsa.edu.pe
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ciencias Biológicas, 
Departamento Académico de Biología

Arequipa, Perú

Nemesio Alberto Ochoa Torres (†)
https://orcid.org/0000-0002-6700-0510

nochoa@unsa.edu.pe
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Arequipa, Perú



I. INTRODUCCIÓN

  Los manantiales son lugares en los que el agua subterránea emerge hacia la superficie de la Tierra,
formando una corriente, estanque o pantano [1], son considerados como ecotonos acuáticos autóctonos con
propiedades funcionales complejas y estructuras eco morfológicas heterogéneas; constituyen una zona de
interacción entre las aguas subterráneas, las aguas superficiales y los ecosistemas terrestres [2].
Contribuyendo con la biodiversidad local y regional debido a la complejidad de hábitat, dependiendo de la
tipología de los manantiales [3], presentan una gran variedad de organismos acuáticos, debido a que sus
aguas poseen una temperatura casi constante [4].

  Los manantiales por su estabilidad ambiental y ubicación entre varios ecosistemas terrestres diferentes, han
sido propuestos como "puntos calientes" para la biodiversidad acuática [5], sin embargo, se encuentran
también como los hábitats de agua dulce más amenazados [6]. En ese sentido, la fauna y la flora de
manantiales se han sugerido como indicadores valiosos de la calidad del agua en manantiales [7]. La
composición taxonómica de macroinvertebrados en los manantiales está influenciada por factores
ambientales, físicos y químicos, además de la velocidad de las corrientes, la composición del sustrato o la
altitud [8]. En relación a la fauna de macroinvertebrados presente en los manantiales, esta es diversa e incluye
grupos totalmente acuáticos e insectos acuáticos con fase de dispersión terrestre [9]. La abundancia y
diversidad de la comunidad de macroinvertebrados, usualmente es mayor en los manantiales perennes, sin
embargo, en algunos manantiales intermitentes la abundancia de algunos taxones de insectos como
efemerópteros y dípteros puede ser mayor gracias a su capacidad para colonizar rápidamente los cuerpos de
agua tras la reanudación del caudal [10]. Por tanto, los macroinvertebrados facilitan la determinación de la
condición ecológica de los ecosistemas de agua dulce, que generalmente se estudian solo bajo la perspectiva
físico química, facilitando la comprensión de los procesos ecológicos y factores antrópicos estresantes
involucrados, con el fin de frenar la degradación de los ecosistemas dulceacuícolas , mediante estrategias de
conservación y protección [11].

  Los indicadores biológicos que se elaboran a partir de la biota bentónica de los ecosistemas de agua dulce,
constituyen una herramienta útil y versátil para la evaluación biológica expresando la calidad del agua
ambiental. El MCI, índice de la comunidad de macroinvertebrados expresa la tolerancia de los grupos
taxonómicos respecto a procesos de contaminación, por lo que su aplicación permite la evaluación de la salud
de estudio [12]. Esta investigación propone una aproximación al conocimiento de la composición, estructura,
función y estado ecológico de los manantiales de la cuenca sur oriental de Arequipa, poco estudiados en este
aspecto y que constituyen la fuente de recurso hídrico para la zona, sosteniendo actividades productivas y el
consumo humano, al mismo tiempo que conforman ecosistemas que requieren ser evaluados y
monitoreados mediante el empleo de indicadores biológicos, para proteger su calidad ambiental.

  El artículo se encuentra estructurado de la siguiente manera: en el primer apartado se describe brevemente
el problema, que motiva el objeto de estudio; el segundo apartado está referido a los conceptos y
caracterización de los manantiales, así como su estado ecológico; el tercer apartado incluye la metodología de
muestreo, evaluación de parámetros físico químicos, el análisis de datos y estimación de índices; finalmente el
cuarto apartado presenta los resultados y se concluye con las inferencias que se desprenden del estudio.
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II. DESARROLLO

   Los manantiales evaluados están localizados hidrográficamente en las microcuencas Andamayo, Mollebaya y
Yarabamba, que forman parte de la Cuenca Suroriental de Arequipa. Política y administrativamente
pertenecen a los distritos de Characato, Sabandía, Pocsi, Polobaya y Mollebaya, de la Región Arequipa, Perú.
Toda la zona forma parte de un sistema hidrogeológico complejo caracterizado por la presencia de rocas
volcánicas permeables e impermeables, que le confieren propiedades químicas especificas a las aguas
subterráneas. Los manantiales presentes son de dos tipos, de alto caudal, que provienen de flujos
intermedios; y de bajo caudal que corresponden a flujos locales [13]. De otro lado es importante mencionar
que de forma general las aguas subterráneas se consideran de buena calidad, sin embargo, los afloramientos
o cursos superficiales de las mismas se ven afectados por las actividades antrópicas de la zona, principalmente
agricultura y ganadería.

  Limnológicamente, los manantiales se dividen en dos zonas, la eucrenal o springhead y la hipocrenal o
springbrook, se distinguen por la composición de especies debido a diferencias en los parámetros
estructurales y ambientales [14]. La primera viene a ser la zona de afloramiento o surgencia del agua
subterránea, mientras que la segunda, aguas abajo, manifiesta un flujo o corriente [10], [15]. Los índices
bióticos o biológicos contienen información tanto de la estructura de la comunidad de macroinvertebrados,
expresada en abundancia relativa de las especies o grupos taxonómicos presentes; como la funcionalidad o
uso que estos hacen de su hábitat, información que arroja luces sobre la integridad del ecosistema. Un índice
biótico de integridad, o un índice de integridad biótica, es un conjunto de parámetros ecológicos de la
comunidad y de aspectos autoecológicos [16]. La riqueza de familias o composición taxonómica y la
abundancia relativa conforman la base para el desarrollo de índices que miden la calidad o grado de
integridad de los ecosistemas de agua dulce, evidenciando su calidad ecológica.

  El estado del ecosistema también se puede evaluar, considerando el enfoque funcional, es decir los grupos
funcionales de alimentación (GFA) [17]. La forma como los macroinvertebrados obtienen su alimento durante
las estaciones del año, evidencian la fragilidad o tolerancia de los mismos a cambios ocasionados por
intervenciones antrópicas, por lo que se puede colegir que las variaciones en sus poblaciones expresan el
estado ecológico de los ecosistemas de agua dulce. Para ello se emplea la abundancia relativa de diversas
categorías funcionales de invertebrados, como indicadores de las condiciones del ecosistema [18].
El Índice de la comunidad de macroinvertebrados ( Macroinvertebrate community index – MCI) [19], se basa
en la tolerancia a la contaminación de los grupos taxonómicos, con valores que van de 1 (extremadamente
tolerante a la contaminación) a 10 (extremadamente sensible a la contaminación), obteniéndose puntajes de 0
a 200.

  El estado de conservación de un ecosistema está relacionado con el grado de intervención humana, por lo
que la evaluación de la integridad biótica, no sería cabal, si no se considerará una medición del estado del
hábitat. El Índice de calidad de hábitat [20], refleja la condición de alteración o modificación del ecosistema,
considerando dos criterios para determinar la condición natural del ecosistema, el grado de afectación a la
estructura natural del manantial, y el estado de conservación de la vegetación acuática. Los
macroinvertebrados requieren de estructuras naturales (físicas y biológicas) para que puedan establecerse y
desarrollar, por lo que la evaluación del hábitat manifiesta la fuerza del vínculo entre el medio acuático del
manantial y las comunidades de especies.
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III. METODOLOGÍA

  Los siete manantiales evaluados están localizados hidrográficamente en las microcuencas Andamayo,
Mollebaya y Yarabamba, que forman parte de la Cuenca Suroriental de Arequipa. Estos manantiales se ubican
entre los 2515 a 3393 msnm. Los muestreos de macroinvertebrados fueron realizados en dos periodos,
estación seca (octubre de 2017) y estación húmeda (mayo de 2018). Las muestras se tomaron por triplicado
en la zona de corriente de los manantiales, mediante una red Surber de 30x30 cm con abertura de malla de
250 μm. Todo el material de fondo removido y colectado fue depositado en frascos de 500 mL y conservados
con etanol al 70%. Las muestras fueron revisadas en laboratorio para la identificación de los organismos hasta
el nivel taxonómico de familia. En cada punto de muestreo se realizó la medición en campo de los parámetros
fisicoquímicos en agua: temperatura, pH, conductividad y oxígeno disuelto, mediante un equipo
multiparámetros WTW 3430. Así mismo el caudal fue determinado en cada punto de muestreo mediante el
correntómetro OTT MF pro.

La descripción del hábitat en cada uno de los manantiales, se realizó mediante la observación y registro de
características que evidencian intervenciones o afectaciones, así como de aspectos referidos a la vegetación,
tipo de sustrato y de corrientes, entre otros. Para la descripción de la comunidad de macroinvertebrados en
cada uno de los manantiales, se han elegido parámetros ecológicos riqueza de familias y grupos funcionales
de alimentación. En el caso de la riqueza de familias (S), se considera el número total de familias por punto de
muestreo. La abundancia relativa se estima en base al número de individuos por familia que pertenecen a un
determinado grupo funcional de alimentación. 

Para el estado ecológico de los manantiales, se ha utilizado el índice MCI que evalúa la calidad del agua en
base a presencia de familias de macroinvertebrados acuáticos. Se calcula sumando los valores de tolerancia
asignados por el índice IBMWP/col para cada taxón presente en una muestra, dividiendo por el número de
taxones muestreados y multiplicando por un factor de escala igual a 20. Para la evaluación del estado
ecológico del hábitat de los manantiales, se utilizó el índice de calidad del hábitat (IQH), que estima el grado de
naturalidad o afectación del hábitat. Para la calidad físico química del agua, los resultados obtenidos para
temperatura, ph, oxígeno disuelto y conductividad eléctrica, fueron contrastados con los estándares de calidad
para agua (ECA) de la Categoría 4: Conservación del ambiente acuático – E2. (ríos de costa y sierra).

IV. RESULTADOS

   En cuanto a la riqueza taxonómica de familias de macroinvertebrados por punto de muestreo los mayores
registros se encuentran en los puntos M-4 (Manantial Bautista) con 12 familias para la época seca y 9 familias
para la época húmeda. Mientras que, la menor riqueza registrada se halla en el punto M-1 (Manantial La
Trampa) con 3 familias para ambas épocas de evaluación. Se observa además que la distribución de la riqueza
taxonómica en los diferentes manantiales refleja la complejidad y singularidad de cada uno como ecosistema.
Los manantiales con mayor diversidad de familias de macroinvertebrados indican condiciones ambientales
más estables y recursos más variados que permiten la coexistencia de diferentes grupos funcionales. Por otro
lado, los manantiales con menor riqueza podrían estar influenciados por factores como la intervención
humana, cambios en el flujo de agua o características específicas del sustrato. Esta diversidad sugiere que los
manantiales más diversos podrían desempeñar roles ecológicos clave en la sostenibilidad del entorno acuático
local. La riqueza de macroinvertebrados en los manantiales no solo es un indicador de calidad ambiental, sino
también una manifestación de la resiliencia ecológica frente a variaciones estacionales y presiones externas.
La presencia de una comunidad rica y funcionalmente diversa sugiere una mayor capacidad del ecosistema
para adaptarse a cambios ambientales y mantener procesos ecológicos fundamentales, como la
descomposición de materia orgánica y la regulación del flujo de nutrientes. Estos resultados destacan la
importancia de los manantiales como espacios esenciales para la conservación y como indicadores de la salud
ecológica de los ecosistemas acuáticos circundantes.
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  La Tabla 2 proporciona una visión integral de los grupos funcionales de alimentación (GFA) presentes en los
diferentes manantiales evaluados, destacando patrones relevantes en las dinámicas ecológicas de estos
ecosistemas. La predominancia de ciertos grupos, como los colectores-recolectores, indica la presencia de
recursos orgánicos disponibles en los hábitats evaluados, lo que sugiere ecosistemas funcionales en términos
de procesamiento de materia orgánica. Este patrón refleja la importancia de estos macroinvertebrados en el
ciclo de nutrientes y su rol fundamental en la estructuración de la comunidad acuática.

  Por otro lado, la distribución de otros grupos funcionales, como raspadores y trituradores, varía
considerablemente entre manantiales, lo que puede estar relacionado con la heterogeneidad ambiental y las
condiciones físicas específicas de cada ubicación, como el tipo de sustrato y la velocidad del agua. Estas
variaciones resaltan cómo los factores ambientales locales y las presiones externas, como las actividades
humanas, influyen directamente en la composición y funcionalidad de la comunidad biológica. Este análisis
enfatiza la necesidad de conservar la diversidad funcional de los macroinvertebrados para mantener la
integridad ecológica de los manantiales y su capacidad para sustentar procesos ecosistémicos clave.

Tabla 1.  Niveles de uso de las estrategias de codificación.

Tabla 2.  Grupos funcionales de alimentación de los macroinvertebrados por estación y punto de muestreo.

  El GFA colector-recolector está conformado por las familias Elmidae, Chironomidae, Baetidae, Lumbriculidae
y Tubificidae. En el GFA raspador comprende las familias Physidae y Planorbidae. El GFA trituradorla con la
familia Hyalellidae. El GFA perforador a la familia Hydroptilidae. El GFA filtrador, la familia Simuliidae. El GFA
depredador las familias Ceratopogonidae, Empididae, Aeshnidae, Gomphidae, Libellulidae, Perlidae, Planaridae
y al orden Rhabditida.

  Dado que se ha trabajado hasta nivel de familia, la clasificación de GFA (FFG en inglés) es aproximada.
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        A. Índices bióticos

  La Tabla 3 proporciona información detallada sobre el Índice de la Comunidad de Macroinvertebrados (MCI),
que evalúa la calidad ecológica de los manantiales en función de la tolerancia de los taxones presentes a la
contaminación. Los resultados muestran una tendencia general hacia una calidad ecológica aceptable, con
variaciones que oscilan entre condiciones "no contaminadas" y "moderadamente contaminadas". Estas
diferencias reflejan cómo factores ambientales y antropogénicos, como la agricultura y la ganadería, influyen
en el estado ecológico de los manantiales.

  El análisis de estos índices también pone de manifiesto que, aunque algunos manantiales presentan un
estado más favorable, las fluctuaciones en el MCI entre estaciones sugieren que las condiciones ecológicas no
son completamente estables. Esto subraya la importancia de monitorear continuamente estos ecosistemas
para identificar tendencias y desarrollar estrategias de conservación. La diversidad y abundancia de los
macroinvertebrados desempeñan un papel crucial en la evaluación de la salud del ecosistema, evidenciando
que su presencia no solo indica la calidad del agua, sino también la capacidad de los manantiales para resistir
y recuperarse de perturbaciones externas.
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  Los valores del Índice de la Comunidad de Macroinvertebrados (MCI), arrojan de manera general para todos
los manantiales y en ambas estaciones de evaluación, una aceptable calidad ecológica, considerando que
fluctúa entre “no contaminado” y “moderadamente contaminado”, situación que se relaciona con las
actividades de agricultura y ganadería de la zona de estudio. Por otra parte, el Índice de calidad de hábitat
(IQH) (Tabla 4), evidencia un estado de conservación del hábitat acuático de los manantiales, adecuado para la
comunidad de macroinvertebrados. Para el caso de los manantiales moderadamente afectados, esta situación
se debe a la construcción de infraestructura de riego principalmente.

Tabla 3.  Índice de la Comunidad de Macroinvertebrados (MCI - Macroinvertebrate Community Index).
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Tabla 4. Índice de calidad del hábitat.

  La Tabla 5 ofrece un panorama general de los parámetros fisicoquímicos en los manantiales evaluados,
revelando diferencias significativas en la calidad del agua entre puntos de muestreo y épocas. Aunque la
mayoría de los manantiales cumplen con los estándares establecidos para temperatura, pH y oxígeno disuelto,
las desviaciones observadas en parámetros como la conductividad eléctrica en M-7 evidencian posibles
fuentes de contaminación o alta concentración de sales en este punto específico. Estas variaciones destacan
cómo las condiciones locales, influenciadas por actividades humanas como la agricultura y el uso del suelo,
pueden alterar la calidad del agua y, por ende, impactar negativamente en las comunidades biológicas que
dependen de estos ecosistemas. Este análisis subraya la importancia de implementar medidas de manejo
sostenible para proteger estos recursos y mantener la funcionalidad ecológica de los manantiales.

Tabla 5.  Calidad físicoquímica del agua.

  En relación con los resultados de parámetros fisicoquímicos en los siete puntos de muestreo y para ambas
épocas de evaluación, los valores registrados para la temperatura en época seca se hallan dentro del rango
16.2 a 19.8 °C y para la época húmeda en el rango de 13.5 a 18.4 °C. Respecto a los valores de pH, oscilan
entre 6.3 y 7.34, comprendidos dentro del rango y que reflejan una buena condición. En cuanto a la
conductividad seis puntos de muestreo presentan valores en el rango de 554 a 860 µS/cm, encontrándose
dentro del ECA; solo el punto M-7 (Santa Ana – Mollebaya) con 1269 µS/cm valor que caracteriza el agua como
dura o con alta concentración de sales. En relación al oxígeno disuelto, los datos obtenidos en todos los
manantiales evaluados se hallan por encima de 5.0 mg/L, excepto en el punto M-7 que finalizando la época
húmeda registra un valor mínimo de 4.4 mg/L. Finalmente, respecto al caudal, se tiene los siguientes valores
por manantial M -1 de 10 a 13 L/s, M - 2 de 139 a 240 L/s, M-3 de 170 a 190 L/s, M-4 de 60 a 72L/s, M-5 de 60
a 83 L/s, M-6 de 60 a 90 L/s y M-7 de 3 a 4 L/s ; los caudales difieren en magnitud dependiendo de la época de
muestreo. 

  Se observa además que la calidad del agua de los manantiales parece ser adecuada en la mayoría de los
parámetros evaluados, cumpliendo con los límites establecidos en el ECA. Sin embargo, M-7 presenta valores
preocupantes de oxígeno disuelto y conductividad eléctrica, lo que sugiere que este manantial podría estar
más afectado por contaminación o influencias externas. Este comportamiento requiere un análisis más
detallado para garantizar que se minimicen los riesgos ambientales o de salud.
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CONCLUSIONES

  La evaluación permitió reconocer que la riqueza de familias para la época seca es de 12 familias y para la
época húmeda de 9 familias.  De tal manera que, los grupos funcionales de alimentación predominantes en
los manantiales son colector-recolector y perforador, cada uno de ellos conformado por diferentes familias.
La aplicación del Índice de la Comunidad de Macroinvertebrados (MCI), refleja una buena calidad ecológica
para todos los manantiales evaluados. Así pues, el Índice de calidad del hábitat (IQH) revela un buen estado de
conservación del hábitat acuático de los manantiales.

  Los macroinvertebrados constituyen una biota acuática de suma importancia e interés para evaluar el estado
ecológico de diferentes ecosistemas dulceacuícolas con perspectivas a su conservación. Por lo que es
recomendable continuar evaluando otros manantiales de la Cuenca Suroriental.  La riqueza de familias de
macroinvertebrados muestra variaciones significativas entre las estaciones seca y húmeda. Este patrón sugiere
que las condiciones climáticas y la disponibilidad de recursos influyen en la composición y distribución de
estas comunidades en los manantiales.

  La construcción de infraestructuras para riego y otras actividades humanas ha afectado moderadamente el
estado de conservación de algunos manantiales, como se refleja en el Índice de Calidad del Hábitat (IQH). Esto
destaca la necesidad de estrategias para minimizar el impacto humano en estas áreas vulnerables. Los
manantiales evaluados no solo proveen recursos hídricos esenciales para las actividades humanas, sino que
también funcionan como puntos clave para la biodiversidad acuática. Esto resalta la importancia de proteger
estos ecosistemas no solo por su valor económico, sino también por su contribución ecológica.

 Si bien los parámetros fisicoquímicos en la mayoría de los manantiales cumplen con los estándares
establecidos, el caso del manantial M-7 evidencia la necesidad de un monitoreo constante. La presencia de
valores anómalos, como alta conductividad eléctrica y bajos niveles de oxígeno disuelto, sugiere posibles
fuentes de contaminación que deben abordarse.
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