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Estimados lectores:

El Consejo Editorial de la Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas (REMCA), se complace 
en publicar el volume 8, número 2, del año 2025, correspondiente al trimestre: abril-junio. En esta 
ocasión se reconoce la importancia del acceso abierto y las tecnologías emergentes en el desarrollo 
socioeconómico.

Para nadie es secreto que nos encontramos en medio de una revolución tecnológica impulsada 
por innovaciones como la inteligencia artificial, el blockchain, el internet de las cosas, los vehículos 
autónomos, la computación cuántica y la nanotecnología. Estas tegnologías tienen un gran impacto 
económico en todos todos los ámbitos de la sociedad, desde la salud y la educación, hasta la 
producción industrial y los servicios gubernamentales. 

Los cambios que han suscitado generan grandes oportunidades para resolver problemas apremiantes 
de la humanidad. También conllevan a riesgos significativos de incrementar de las desigualdades, la 
concentración de poder y la deshumanización de la sociedad.

De esta forma, es crucial garantizar que el desarrollo tecnológico esté centrado en las personas, 
con un modelo digital ético, inclusivo y alineado con los derechos humanos universales. Las 
tecnologías digitales emergentes, si se implementan responsablemente, pueden mejorar el bienestar 
de la sociedad mejorando el acceso a la educación, la democratizando de la atención médica, el 
aumento de la participación ciudadana, la generación de oportunidades económicas inclusivas con 
plataformas de trabajo digital, el desarrollo de modelos de economía colaborativa y el aumento de la 
producción agrícola sostenible,a la par de la gestión ambiental.

Como es nuestra costumbre exhortamos a los autores a que envíen sus contribuciones para los 
próximos números.

EDITORIAL
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RESUMEN

El presente trabajo analiza el diseño de un programa de es-
tudio de estadística básica aplicado al ámbito universitario, 
utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa 
como ChatGPT. El objetivo principal fue desarrollar un cur-
so innovador que integre contenidos teóricos y prácticos 
mediante tecnologías avanzadas, enfocándose en el análi-
sis e interpretación de datos con herramientas como Excel 
y SPSS. El proceso de diseño incluyó la estructuración de 
objetivos y contenidos, la generación automatizada de re-
cursos educativos a través de prompts específicos, y la 
validación iterativa para garantizar la calidad pedagógica. 
La metodología aplicada se centró en actividades basadas 
en problemas, fomentando competencias clave como el 
pensamiento crítico, la resolución de problemas y la elabo-
ración de informes estadísticos relevantes para el contexto 
educativo y administrativo universitario.

Palabras clave: 

Inteligencia Artificial generativa, ChatGPT, diseño de pro-
gramas de estudio, prompt.

ABSTRACT

This work analyzes the design of a basic statistics study 
program applied to the university environment, using ge-
nerative artificial intelligence tools such as ChatGPT. The 
main objective was to develop an innovative course that 
integrates theoretical and practical content through advan-
ced technologies, focusing on the analysis and interpreta-
tion of data with tools such as Excel and SPSS. The design 
process included the structuring of objectives and content, 
the automated generation of educational resources throu-
gh specific prompts, and iterative validation to guarantee 
pedagogical quality. The applied methodology focused 
on problem-based activities, promoting key competencies 
such as critical thinking, problem solving and the prepara-
tion of statistical reports relevant to the university educatio-
nal and administrative context.

Keywords: 

Generative artificial intelligence, ChatGPT, study program 
design, prompt.

DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EN LA CREACIÓN DE PROGRAMAS UNIVERSITA-
RIOS DE ESTADÍSTICA: UN ENFOQUE INNOVADOR

APLICACIÓN

APPLICATION OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE CREATION OF UNIVERSITY STATISTICS 
PROGRAMS: AN INNOVATIVE APPROACH

Cita sugerida (APA, séptima edición)
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INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial generativa (IAG) se desarrolla 
como una herramienta que evoluciona día a día con la 
capacidad de ofrecer alternativas a la investigación y la 
docencia mediante la creación de contenido original. Es 
un instrumento que promete enriquecer los procesos rela-
cionado con la enseñanza y el aprendizaje de estudiantes 
de pregrado y postgrado, así como el claustro docente. 
Según Choque Castañeda & Romero (2023); y García 
Peñalvo (2024), ofrece oportunidades sin precedentes 
para la personalización y beneficio del aprendizaje, para 
la mejora de la calidad de los recursos educativos, el in-
cremento de la participación de los estudiantes, la mejora 
de la calidad de la enseñanza y la optimización de los 
procesos administrativos y de evaluación.

Una herramienta de IAG muy utilizada en el mundo de 
la academia es ChatGPT por su fácil uso y aprendizaje. 
Constituye un modelo de lenguaje avanzado desarrolla-
do por OpenAI. Su capacidad para generar respuestas 
coherentes y contextualmente relevantes facilita nuevas 
formas de interacción y aprendizaje entre educadores y 
estudiantes. Permite la creación de materiales educativos 
personalizados y promueve la creatividad en entornos 
académicos.

Su uso ha revolucionado diversos ámbitos educativos al 
permitir la personalización y dinamización de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje. Según Fernández Marín 
et al. (2024), estas tecnologías pueden facilitar la crea-
ción de materiales interactivos, como guías y contenidos 
educativos adaptados al nivel de los estudiantes, mejo-
rando su comprensión y fomentando el autoaprendizaje. 
Este autor destaca que las herramientas de Inteligencia 
Artificial (IA) también son útiles para optimizar el tiempo 
de los docentes al automatizar tareas como la evaluación 
y la generación de retroalimentación personalizada.

Aunque el uso de estas herramientas plantea desafíos 
considerables, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2024), advierte 
que la IAG puede atentar contra el docente teniendo en 
cuenta la minimización de su autoridad y estatus, y po-
dría reforzar la necesidad de una mayor automatización 
de la educación. Esto recalca la necesidad de un enfo-
que equilibrado que priorice la gestión adecuada de las 
escuelas y la formación docente en estas herramientas 
para su correcto uso.

Aunque Azaria et al. (2023); Zuber & Gogoll (2023), de-
claran que el uso desmedido de esta herramienta, pue-
de aceptar información incorrecta o ficticia, afectando 
negativamente la capacidad de razonamiento crítico de 
los usuarios y de esta forma erosionar la capacidad de 
los individuos para generar pensamientos originales y 
participar en discursos democráticos, al sustituir la pro-
ducción intelectual humana por respuestas automatiza-
das. Hay que considerar que su uso en las actividades 

académicas, como en la elaboración de programas de 
estudio representa una oportunidad de mejora, agilidad 
e innovación en la educación, pero no puede ser la he-
rramienta decisora en el producto final. La opinión de los 
especialistas en estas áreas debe pesar ante los resulta-
dos arrojados por estas herramientas. Su uso debe ser 
racional y racionado con los prompt adecuados. Además, 
se requiere reflexionar sobre las implicaciones éticas y 
pedagógicas de su adopción. 

Actualmente, existe una gran demanda de actualización 
de las ofertas académicas en las universidades e institu-
tos, por lo que el proceso de ajustes de programas y me-
joras requiere de procedimiento que reduzcan el tiempo 
de dedicación al mismo. El uso de ChatGPT como recurso 
inteligente para la asistencia y colaboración del diseño de 
programas de estudio, representa una oportunidad para 
la automatización y personalización de contenidos. Sin 
embargo, desarrollar un programa de estudio con esta 
herramienta plantea varios retos:

 • Definición de objetivos claros y medibles que orienten 
la generación de contenido educativo relevante. 

 • Diseño de prompts efectivos que permitan a ChatGPT 
generar resultados útiles, coherentes y alineados con 
los estándares pedagógicos. 

 • Evaluación de la calidad del contenido generado, ase-
gurando que cumpla con los principios educativos, 
fomente el pensamiento crítico y sea adecuado para 
diferentes perfiles de estudiantes.

 • Formación de los docentes en el uso de ChatGPT como 
herramienta de diseño, para maximizar su potencial 
en la elaboración de planes de estudio efectivos.

Todo esto se logra con el accionar debido del especialis-
ta, estableciendo los mecanismos acotados para lograr 
los resultados esperados. El especialista sería el guía que 
conduce la creación del contenido según su experiencia, 
corrigiendo las vulnerabilidades que detecta con el uso 
de la herramienta.

Además, el desafío radica en integrar estas capacidades 
en un programa estructurado y coherente que promueva 
el aprendizaje significativo y la autonomía en los estudian-
tes. Sin una estrategia bien definida, existe el riesgo de 
que el contenido generado sea genérico, incoherente o 
que no se ajuste a los objetivos educativos específicos.

El objetivo principal de este artículo es diseñar la meto-
dología a seguir para desarrollar un programa de estudio 
de Estadística básica para profesores, utilizando ChatGPT 
como herramienta de apoyo. Se enfocará en la creación de 
contenidos educativos personalizados y efectivos a través 
del diseño de prompts adecuados y la descripción del re-
sultado de la herramienta en la ejecución de estos prompts.

Múltiples son los ejemplos en el ámbito educativo que han 
escrito sobre la integración de la IAG. Esto ha cobrado 
un especial interés en los profesionales de la educación, 
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experimentado un notable incremento en investigaciones 
recientes, especialmente desde 2023. 

Una muestra de ello es el estudio exploratorio realizado 
por Perezchica Vega et al. /2024), donde se analizó las 
inquietudes de los docentes sobre el uso de la IAG, sus 
aplicaciones prácticas, las medidas preventivas adopta-
das y la formación en este ámbito. De la misma forma 
Vera (2023), analiza en profundidad la incorporación de la 
IAG en la educación superior, explorando sus beneficios, 
desafíos y las estrategias necesarias para su implemen-
tación efectiva. El estudio subraya la importancia de una 
integración cuidadosa para maximizar los beneficios y 
mitigar posibles riesgos asociados.

Un artículo reciente del equipo de didáctica & IA en el blog 
IGNITE Copilot (2024), declara su opinión sobre el artícu-
lo Generative AI and the future of education de Giannini 
(2023), sobre cómo la IAG está desafiando las normas 
tradicionales en la educación, promoviendo experiencias 
de aprendizaje más personalizadas, interactivas y creati-
vas para estudiantes y educadores. En adición,  Tizirides 
et al. (2023), examinan las implicaciones de la IAG en la 
educación, enfocándose en tecnologías como los chat-
bots basados en modelos de lenguaje. Se discuten las 
limitaciones intrínsecas de la IAG y se sugieren posibles 
aplicaciones emergentes en el ámbito educativo.

Estos estudios, muestran un interés intencionado, de uti-
lizar las nuevas tecnologías emergentes como la IAG, a 
favor del desarrollo en la educación, y así lograr una evo-
lución asertiva e integrada sobre estos conceptos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El uso de ChatGPT para desarrollar un programa 
de estudio requiere una metodología estructurada 
que garantice que las respuestas generadas sean 
útiles, relevantes y alineadas con los objetivos pe-
dagógicos. A continuación, se presenta un enfoque 
metodológico en cinco etapas:
Etapa 1: Definir los objetivos del programa de estudio

Acción: Establecer las competencias y resultados espe-
rados del curso.

Etapa 2: Diseñar una estructura inicial del programa

Acción: Pedir a ChatGPT que sugiera una secuencia de 
temas y una distribución lógica de contenidos.

Etapa 3: Generar actividades y recursos educativos

Acción: Solicitar a ChatGPT que sugiera ejercicios prácti-
cos, proyectos o evaluaciones para cada tema.

Etapa 4: Validar y ajustar el contenido generado

Acción: Evaluar las respuestas de ChatGPT, revisarlas 
para asegurar su calidad, precisión y alineación con los 
objetivos educativos.

Etapa 5: Personalizar y adaptar el programa

Acción: Pedir a ChatGPT que adapte el programa para 
contextos específicos (educación en línea, enseñanza 
presencial, grupos de aprendizaje heterogéneos).

Pautas adicionales para optimizar los prompts:

Ser específico: Indicar el nivel educativo, el público obje-
tivo y los resultados esperados.

Iterar: Ajustar y reformular los prompts según las respues-
tas obtenidas para obtener resultados más precisos.

Incorporar contexto: Proporcionar a ChatGPT información 
sobre el marco educativo, como regulaciones locales o 
estándares curriculares.

Evaluar críticamente: Revisar el contenido generado para 
identificar sesgos o errores y realizar las adaptaciones 
necesarias.

El diseño del programa de estudio se llevó a cabo utili-
zando herramientas de IAG para estructurar, iterar y re-
finar los contenidos educativos. El proceso incluyó las 
siguientes etapas:

En la estructuración inicial se definieron los objetivos ge-
nerales y específicos del curso, alineados con las com-
petencias que se buscaban desarrollar en estadística 
elemental aplicada al ámbito universitario. Se estableció 
una organización temática, distribuyendo los contenidos 
en cuatro semanas, con sesiones teóricas y prácticas.

En la generación de contenidos se utilizó ChatGPT para 
generar propuestas iniciales de temas, actividades y re-
cursos. Por ejemplo, se crearon prompts específicos para 
desglosar conceptos estadísticos, diseñar prácticas con 
Excel y SPSS, y elaborar guías para la elaboración de in-
formes estadísticos.

En las iteraciones y refinamientos las respuestas genera-
das por la IAG fueron evaluadas por el equipo docente 
para garantizar la coherencia pedagógica y el cumpli-
miento de los objetivos del curso. Se realizaron ajustes en 
el contenido, como el nivel de complejidad de los ejerci-
cios y la integración de escenarios aplicados al contexto 
universitario.

En cuanto a la validación fina, una vez estructurados los 
módulos, se integraron en un esquema pedagógico que 
incluye evaluaciones parciales y finales, actividades ba-
sadas en problemas, y materiales de apoyo como guías 
y plantillas.

El marco metodológico para evaluar el programa de es-
tudio se basó en criterios pedagógicos y técnicos que 
garantizan la calidad de los contenidos generados.

Relevancia: Verificar que los temas seleccionados res-
ponden a las necesidades de los participantes y sean 
aplicables al contexto profesional.
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Claridad: Evaluar la precisión en la redacción de los obje-
tivos y la presentación de los conceptos.

Interactividad: Garantizar que las actividades fomentan 
la participación activa y el uso práctico de herramientas 
como Excel y SPSS.

Progresión: Confirmar que los contenidos siguen una se-
cuencia lógica, de conceptos básicos a avanzados.

Instrumentos de evaluación: Se utilizaron rúbricas especí-
ficas para evaluar la alineación de los contenidos con los 
objetivos educativos.

Se realizaron pruebas piloto de las actividades prácticas 
con un grupo de docentes y administrativos, quienes 
proporcionaron retroalimentación sobre la efectividad del 
diseño.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El programa de estudio, se diseñó con las siguientes ca-
racterísticas (Tabla 1):

Tabla 1. Ficha técnica del programa desarrollado.

Título del curso
Estadística Elemental para In-
formes Administrativos y Aca-
démicos

Temática del curso Contenidos de la estadística 
descriptiva e inferencial

Número de horas de clase 
síncrona 16 horas

Número de horas estimadas 
de trabajo del estudiante 19 horas

Horas totales 35 horas

Duración en semanas 4 semanas

Número de actividades de 
evaluación continua 6

Examen final (Sí/No) Si

Para lograr el desarrollo de cada apartado del programa 
de estudio se describirá los prompt diseñados en la he-
rramienta ChatGPT y los resultados arrojados por la he-
rramienta que fueron verificados según el criterio de los 
especialistas para evitar inconsistencias.

Para la sección de contenidos se tuvo en cuenta el si-
guiente Prompt: Eres un profesor experto y diseñador 
instruccional, especialista en planificar los temas, leccio-
nes, tareas y exámenes de tu curso. Su tarea es crear un 
programa de estudios para un curso de educación con-
tinua de estadística elemental enfocada a la realización 
de informes administrativos y académicos para profeso-
res y administrativos de una universidad, debe tener en 
cuenta el uso de dos softwares en los temas, el Excel y el 
SPSS. El curso se dictará dos veces por semana durante 
4 semanas, cada encuentro es de 120 minutos, por lo que 
se tendría 8 encuentros de 120 minutos. El programa de 
estudios debe describir el objetivo general y los objetivos 

específicos del curso enunciados con verbos en forma 
infinitiva siguiendo la Taxonomía de Bloom. Los temas del 
curso que se proponen deben estar divididos en apar-
tados, la extensión de los temas debe ser coherente con 
la duración del curso. Al ejecutar este prompt se obtuvo 
como resultado:

Semana 1, Sesión 1: Introducción a la Estadística y su 
aplicación en el ámbito universitario

 • Conceptos básicos de Estadística.

 • Tipos de variables y niveles de medición.

 • Introducción a Excel y SPSS.
Semana 1, Sesión 2: Estadística descriptiva I

 • Medidas de tendencia central (media, mediana, 
moda).

 • Medidas de dispersión (rango, varianza, desviación 
estándar).

 • Práctica con Excel: Cálculo e interpretación de medi-
das descriptivas.

Semana 2, Sesión 3: Estadística descriptiva II

 • Representaciones gráficas (histogramas, gráficos de 
barras, diagramas de caja).

 • Distribuciones de frecuencia.

 • Práctica con SPSS: Generación e interpretación de 
gráficos.

Semana 2, Sesión 4: Probabilidad y distribuciones

 • Conceptos básicos de probabilidad.

 • Distribución normal y sus aplicaciones.

 • Práctica con Excel y SPSS: Cálculo de probabilidades 
y generación de curvas normales.

Semana 3, Sesión 5: Inferencia Estadística I

 • Estimación puntual y por intervalos.

 • Tamaño de la muestra y nivel de confianza.

 • Práctica con SPSS: Cálculo e interpretación de interva-
los de confianza.

Semana 3, Sesión 6: Inferencia Estadística II

 • Pruebas de hipótesis.

 • Errores tipo I y tipo II.

 • Práctica con Excel: Realización e interpretación de 
pruebas de hipótesis.

Semana 4, Sesión 7: Análisis de correlación y regresión

 • Coeficiente de correlación de Pearson.

 • Regresión lineal simple.

 • Práctica con SPSS: Análisis de correlación y regresión.
Semana 4, Sesión 8: Elaboración de informes estadísticos

 • Estructura y componentes de un informe estadístico.
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 • Presentación efectiva de resultados estadísticos.

 • Práctica: Elaboración de un informe final utilizando 
Excel y SPSS.

Para describir la metodología docente se diseñó el si-
guiente prompt: El escenario del curso será en línea, 
describa este tipo de escenario. Se utilizará una plata-
forma de videoconferencia para las sesiones sincrónicas 
(TEAMS) y un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) 
como Moodle para compartir materiales, asignaciones y 
foros de discusión. Los estudiantes necesitarán acceso a 
un ordenador con Excel y SPSS instalados. Las sesiones 
en línea deben combinar explicaciones teóricas, demos-
traciones prácticas y ejercicios guiados. Se fomentará la 
participación mediante preguntas, discusiones y resolu-
ción de problemas en tiempo real. Predominará un apren-
dizaje basado en problemas. Todos estos puntos deben 
quedar bien descrito y estructurados en el programa. Al 
ejecutar este prompt se obtuvo como resultado:

El curso se desarrollará en un entorno de aprendizaje en 
línea, utilizando una plataforma de videoconferencia para 
las sesiones sincrónicas (TEAMS) y un sistema de gestión 
de aprendizaje (LMS) para compartir materiales, asigna-
ciones y foros de discusión. Los estudiantes necesitarán 
acceso a un ordenador con Excel y SPSS instalados.

Las sesiones en línea combinarán explicaciones teóricas, 
demostraciones prácticas y tiempo para que los estu-
diantes realicen ejercicios guiados. Se fomentará la par-
ticipación mediante preguntas, discusiones y resolución 
de problemas en tiempo real.

El curso utilizará el Aprendizaje Basado en Problemas 
como metodología principal. Esto implica:

 • Presentación de escenarios realistas: Al inicio de cada 
tema, se presentará un problema o caso relacionado 
con la administración universitaria o la investigación 
académica que requiera análisis estadístico.

 • Trabajo en grupos pequeños: Los estudiantes trabaja-
rán en grupos de 3-4 personas para abordar los pro-
blemas presentados.

 • Aplicación práctica: Utilizarán Excel y SPSS para ana-
lizar los datos relacionados con el problema.

 • Discusión y retroalimentación: Los grupos presentarán 
sus soluciones y recibirán retroalimentación del ins-
tructor y sus compañeros.

 • Reflexión: Al final de cada unidad, los estudiantes re-
flexionarán sobre lo aprendido y cómo se aplica a su 
contexto profesional.

En cuanto a la sección de Descripción de Interacciones 
se diseñó el siguiente prompt: Del programa anterior 
Proponga y describa el tipo de microinteracciones más 
oportunas entre profesor y estudiantes, estudiantes y es-
tudiantes, estudiantes y material de estudio. Tabule las 
interacciones síncronas y asíncronas más adecuadas 
proponiendo el día de la semana, la duración el tema a 
tratar, el objetivo a cumplir según los objetivos del curso. 
Incluya la estrategia evaluativa para las 4 semanas del 
curso, teniendo en cuenta que deben tener evaluaciones 
parciales y una final, ponderarla en porcentaje de signi-
ficancia teniendo en cuenta que le evaluación final del 
curso es sobre 100 puntos. Tabule según taxonomía de 
Bloom estas evaluaciones teniendo en cuenta objetivo de 
la evaluación, porciento de calificación y tópicos a tener 
en cuenta. Al ejecutar este prompt se obtuvo como resul-
tado (Tabla 2 y 3):

a) Profesor-Estudiantes:

 • Preguntas rápidas durante las sesiones sincrónicas 
para verificar la comprensión.

 • Retroalimentación personalizada en las tareas y ejer-
cicios prácticos.

 • Foros de discusión moderados por el profesor para 
resolver dudas.

b) Estudiantes-Estudiantes:

 • Trabajo en parejas o grupos pequeños durante las se-
siones sincrónicas.

c) Estudiantes-Material de estudio:

 • Cuestionarios interactivos de autoevaluación.

 • Videos tutoriales con pausas para reflexión y práctica.

 • Ejercicios prácticos con retroalimentación automática 
en Excel y SPSS.

Tabla 2. Interacciones en el aula.

Semana Duración Tipo Tema Objetivo

1 120 min Síncrona Introducción a la estadística Comprender conceptos básicos

1 120 min Síncrona Estadística descriptiva I Calcular medidas de tendencia central

2 120 min Síncrona Estadística descriptiva II Analizar medidas de dispersión

2 120 min Síncrona Probabilidad y distribuciones Aplicar conceptos de probabilidad

3 120 min Síncrona Inferencia estadística I Comprender estimación e intervalos

3 120 min Síncrona Inferencia estadística II Realizar pruebas de hipótesis

4 120 min Síncrona Correlación y regresión Analizar relaciones entre variables

4 120 min Síncrona Elaboración de informes Integrar conceptos en informes
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Tabla 3. Interacciones fuera del aula.

Semana Duración Tipo Tema Objetivo

1 60 min Asíncrona Foro: Aplicaciones de la estadísti-
ca Relacionar con contexto universitario

1 30 min Asíncrona Cuestionario: Tipos de variables Autoevaluación de conceptos básicos

1 60 min Asíncrona Tarea: Cálculos en Excel Aplicar conceptos en Excel

1 60 min Asíncrona Estudio grupal Repasar temas de la semana

1 30 min Asíncrona Reflexión individual Metacognición sobre lo aprendido

2 60 min Asíncrona Foro: Interpretación de gráficos Discutir representaciones gráficas

2 30 min Asíncrona Cuestionario: Distribuciones Evaluar comprensión de distribuciones

2 60 min Asíncrona Tarea: Análisis en SPSS Practicar con SPSS

2 60 min Asíncrona Estudio grupal Resolver dudas entre pares

2 30 min Asíncrona Reflexión individual Autoevaluar progreso

3 60 min Asíncrona Foro: Casos de inferencia Analizar aplicaciones prácticas

3 30 min Asíncrona Cuestionario: Pruebas de hipótesis Verificar comprensión de conceptos

3 60 min Asíncrona Tarea: Proyecto grupal Iniciar proyecto de análisis

3 60 min Asíncrona Estudio grupal Avanzar en proyecto grupal

3 30 min Asíncrona Reflexión individual Evaluar aprendizaje y desafíos

4 60 min Asíncrona Foro: Discusión de proyectos Retroalimentación entre pares

4 30 min Asíncrona Cuestionario: Repaso general Preparación para examen final

4 60 min Asíncrona Tarea: Informe final individual Aplicar todos los conceptos aprendidos

4 60 min Asíncrona Estudio grupal Preparación para examen final

4 30 min Asíncrona Reflexión individual Autoevaluación final del curso

Para la sección Métodos de evaluación se diseñó el siguiente prompt: Incluya la estrategia evaluativa para las 4 se-
manas del curso, teniendo en cuenta que deben tener evaluaciones parciales y una final, ponderarla en porcentaje 
de significancia teniendo en cuenta que le evaluación final del curso es sobre 100 puntos. Tabule según taxonomía de 
Bloom estas evaluaciones teniendo en cuenta objetivo de la evaluación, porciento de calificación, tópicos a tener en 
cuenta tipo de actividad más adecuada, los contenidos a abordar en cada uno, entregables y tiempo de dedicación. Al 
ejecutar este prompt se obtuvo como resultado la tabla 4:

Tabla 4. Métodos de evaluación.

Nivel Objetivo Porcentaje Tipo de 
actividad Contenidos a abordar Entregables Tiempo 

Recor-
dar

Ident i f icar 
conceptos 
básicos de 
Estadística.

5% Cuestionario de 
opción múltiple

Definiciones de estadísti-
ca descriptiva e inferencial 
Tipos de variables y ni-
veles de medición. 
Fórmulas básicas de medidas de 
tendencia central y dispersión.

Cuestionario com-
pletado en la plata-
forma en línea.

30 minutos

C o m -
p r e n -
der

Explicar la 
aplicación 
de técnicas 
e s t a d í s t i -
cas.

10% Foro de discusión 
y ensayo corto

Interpretación de medidas de 
tendencia central y dispersión. 
Explicación de gráficos estadísticos. 
Descripción de la distribución nor-
mal y sus aplicaciones.

P a r t i c i p a c i ó n 
en el foro (mí-
nimo 2 posts). 
Ensayo de 500 pa-
labras.

2 horas

Aplicar

Utilizar Ex-
cel y SPSS 
para análi-
sis estadís-
ticos

20%
Tarea práctica 
con entrega de 
archivo

Cálculo de estadísticos des-
criptivos en Excel y SPSS. 
Generación de gráfi-
cos en ambos programas. 
Realización de pruebas de hipótesis 
básicas.

Archivo de Ex-
cel y archivo de 
SPSS con análi-
sis completados. 
Informe breve (1 pá-
gina) interpretando 
resultados.

3 horas
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A n a l i -
zar

Interpretar 
resultados 
estadísticos

25%
Estudio de caso 
con preguntas de 
análisis

Análisis de intervalos de confianza. 
Interpretación de resulta-
dos de pruebas de hipótesis. 
Evaluación de la fuerza y dirección 
en análisis de correlación.

Informe de análisis 
de caso (3-4 pági-
nas) con respuestas 
a preguntas especí-
ficas.

4 horas

Evaluar

Juzgar la 
validez de 
conclusio-
nes estadís-
ticas

15% Proyecto de revi-
sión crítica

Evaluación de la metodolo-
gía en informes estadísticos. 
Crítica de conclusiones basa-
das en análisis estadísticos. 
Selección justificada de métodos 
estadísticos para diferentes escena-
rios.

Informe de revisión 
crítica (2-3 páginas) 
de un estudio esta-
dístico proporciona-
do.

3 horas

Crear

E l a b o r a r 
i n f o r m e s 
estadísticos 
completos

25%
Proyecto final 
individual o en 
grupo

Diseño de un estudio estadístico re-
levante para el contexto universitario. 
Recolección y análisis de da-
tos usando Excel y SPSS. 
Elaboración de un informe completo 
con interpretación de resultados y 
recomendaciones.

Propuesta de pro-
yecto (1 página). 
Conjunto de da-
tos recolectados.  
Archivos de análi-
sis (Excel y SPSS). 
 Informe final 
(8-10 páginas). 
 Presentación (10 
diapositivas).

10 horas

Para la sección Recursos didácticos se diseñó el siguiente prompt: En el programa de estudios incluya un desglose 
sugerido semana por semana de los temas y tareas de las lecciones. De los temas abordar en este curso, tabule una 
relación de recursos didácticos por sesiones de clases que deben elaborarse para la guía del estudiante. Además, 
agregar las columnas ejercicios y problemas orientados a profesores de la salud, y otra para ejercicios y problemas 
dirigidos a profesores de otras áreas. Al ejecutar este prompt se obtuvo como resultado la tabla 5:

Tabla 5. Recursos didácticos.

Sesión Tema Recursos didácticos para elaborar Ejercicios para profe-
sores de la salud

Ejercicios para profe-
sores de otras áreas

1

Introducción a la 
Estadística y su 
aplicación en el 
ámbito universita-
rio.

Presentación PowerPoint: Conceptos 
básicos de estadística. Tipos de varia-
bles y niveles de medición.
Video tutorial: Introducción a Excel y 
SPSS.

Identificación de va-
riables en un estudio 
de factores de ries-
go cardiovascular. 
Clasificación de datos 
de historias clínicas se-
gún nivel de medición.

Análisis de tipos de da-
tos en encuestas de 
satisfacción estudiantil. 
Identificación de varia-
bles en estudios de ren-
dimiento académico.

2 Estadística des-
criptiva I

Presentación PowerPoint: Medidas 
de tendencia central y dispersión. 
Hoja de cálculo interactiva: Ejercicios 
de cálculo de medidas descriptivas. 
Video tutorial: Cálculo de esta-
dísticos descriptivos en Excel. 
Guía de ejercicios resueltos y propues-
tos.

Cálculo e interpretación 
de IMC promedio en una 
población estudiantil. 
Análisis de la variabili-
dad en los tiempos de 
espera en urgencias.

Análisis de promedios 
y dispersión de califi-
caciones por facultad. 
Cálculo de medidas 
descriptivas para datos 
de presupuesto departa-
mental.

3 Estadística des-
criptiva II

Presentación PowerPoint: Represen-
taciones gráficas y distribuciones de 
frecuencia. Video tutorial: Generación 
de gráficos en SPSS. Caso de estudio: 
Análisis descriptivo de datos universita-
rios.

Creación de histo-
gramas para datos 
de presión arterial. 
Gráficos de barras para 
comparar tasas de vacu-
nación entre facultades

Diagramas de caja para 
comparar salarios entre 
departamentos. Gráficos 
circulares para repre-
sentar distribución de 
estudiantes por carrera.

4 Probabilidad y dis-
tribuciones

Presentación PowerPoint: Conceptos 
de probabilidad y distribución normal. 
Simulador interactivo: Distribu-
ción normal y sus aplicaciones  
Video tutorial: Cálculo de pro-
babilidades en Excel y SPSS 
Guía de problemas de probabilidad 
aplicados al contexto universitario.

Cálculo de proba-
bilidades en prue-
bas diagnósticas. 
Aplicación de la distribu-
ción normal a datos de 
peso al nacer.

Probabilidad de admi-
sión basada en pun-
tajes de exámenes. 
 
Distribución normal apli-
cada a evaluaciones do-
centes.
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5 Inferencia estadís-
tica I

Presentación PowerPoint: Esti-
mación puntual y por intervalos. 
Hoja de cálculo: Cálcu-
lo de intervalos de confianza. 
Video tutorial: Interva-
los de confianza en SPSS. 
Guía práctica: Interpretación de interva-
los de confianza.

Intervalos de confian-
za para tasas de éxi-
to en tratamientos. 
Estimación de la preva-
lencia de una condición 
de salud en estudiantes.

Intervalos de confian-
za para el gasto pro-
medio de estudiantes. 
Estimación del tiempo 
medio de graduación 
por programa.

6 Inferencia estadís-
tica II

Presentación Power-
Point: Pruebas de hipótesis. 
Flujograma: Pasos para reali-
zar una prueba de hipótesis. 
Video tutorial: Realización de 
pruebas de hipótesis en Excel. 
Banco de ejercicios: Pruebas de hipóte-
sis en contextos administrativos y aca-
démicos.

Comparación de eficacia 
entre dos métodos de en-
señanza en enfermería. 
Prueba de hipótesis so-
bre el efecto de un pro-
grama de salud universi-
taria.

Análisis de la diferencia 
en rendimiento entre dos 
métodos pedagógicos. 
Prueba de hipótesis so-
bre la efectividad de un 
programa de tutoría.

Sesión Tema Recursos didácticos para elaborar Ejercicios para profeso-
res de la salud

Ejercicios para profeso-
res de otras áreas

7 Análisis de corre-
lación y regresión

Presentación PowerPoint: Corre-
lación y regresión lineal simple. 
Plantilla de Excel: Análi-
sis de correlación y regresión. 
Video tutorial: Análisis de co-
rrelación y regresión en SPSS. 
Caso práctico: Análisis de factores que 
influyen en el rendimiento académico.

Correlación entre ho-
ras de estudio y ca-
lificaciones en estu-
diantes de medicina. 
Regresión para predecir 
niveles de estrés basa-
dos en horas de sueño.

Análisis de la relación 
entre gastos en recursos 
y tasas de aprobación. 
Regresión para predecir 
la deserción estudiantil 
basada en factores so-
cioeconómicos.

8
Elaboración de 
informes estadís-
ticos

Presentación PowerPoint: Estructura y 
componentes de un informe estadístico. 
Plantilla: Modelo de informe estadístico. 
Video tutorial: Exportación de re-
sultados de SPSS a Word. 
Rúbrica de evaluación: Criterios para un 
informe estadístico efectivo.

Informe sobre facto-
res de riesgo de sa-
lud mental en estu-
diantes universitarios. 
 
Análisis estadístico de 
la efectividad de progra-
mas de promoción de la 
salud en el campus.

Informe sobre factores 
que influyen en la sa-
tisfacción estudiantil 
 
Análisis estadístico del 
impacto de las políticas 
de asistencia en el rendi-
miento académico.

CONCLUSIONES

El uso de herramientas de IAG, como ChatGPT, para diseñar un programa de estudio en Estadística básica permitió 
estructurar contenidos educativos de manera rápida y precisa, además de generar recursos y actividades alineados 
con objetivos pedagógicos específicos.

Facilitó la estructuración y organización lógica de los contenidos, asegurando una progresión adecuada de conceptos 
desde lo básico hasta lo avanzado.

Permitió personalizar los materiales de aprendizaje y adaptarlos a las necesidades específicas del público objetivo, 
como docentes y administrativos en el contexto universitario.

El diseño de prompts claros, específicos y alineados con los objetivos del programa generaron respuestas más preci-
sas y prácticas.

Iterar y refinar los prompts contribuyeron a la mejora continua del contenido generado, garantizando su calidad y co-
herencia pedagógica.

Las actividades propuestas, basadas en problemas reales, fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas 
y la toma de decisiones basada en evidencia.

La automatización de tareas repetitivas y la generación de materiales por parte de la IAG reducen significativamente el 
tiempo de diseño, permitiendo a los educadores centrarse en la personalización y adaptación del contenido.
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RESUMEN

La ciudad de Quevedo, Ecuador, enfrenta desafíos significativos 
en la implementación de estrategias de diseño inclusivo que pro-
muevan un desarrollo urbano sostenible. Este estudio propone 
estrategias de diseño inclusivo para mejorar la accesibilidad y 
funcionalidad de los espacios públicos, con el objetivo de fomen-
tar una ciudad más equitativa y sostenible. A través de una me-
todología cualitativa y un enfoque mixto (inductivo-deductivo), se 
recopilaron datos mediante encuestas, entrevistas y observación 
directa en la avenida 7 de Octubre. Los resultados evidencian 
que las barreras de accesibilidad, como aceras en mal estado, 
falta de rampas adecuadas y mobiliario urbano inaccesible, limi-
tan la movilidad y participación de personas con discapacidad 
y otros grupos vulnerables. Además, se identificó una falta de 
normativas específicas y de sensibilización entre autoridades y 
ciudadanos. Como solución, se proponen estrategias como la 
rehabilitación de aceras, instalación de rampas accesibles, in-
corporación de vegetación y desarrollo de normativas locales 
de accesibilidad. Estas medidas no solo mejorarán la calidad de 
vida de los habitantes, sino que también impulsarán el desarro-
llo económico y social de Quevedo. El estudio concluye que la 
implementación de un plan integral de accesibilidad, basado en 
modelos exitosos de ciudades como Medellín y Barcelona, es 
fundamental para lograr un desarrollo urbano inclusivo y soste-
nible. Este trabajo contribuye a la discusión sobre la importancia 
del diseño inclusivo en la planificación urbana, alineándose con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, 
específicamente el objetivo 11.

Palabras clave: 

Diseño inclusivo, accesibilidad urbana, desarrollo sostenible, mo-
vilidad universal.

ABSTRACT

The city of Quevedo, Ecuador, faces significant challenges in 
implementing inclusive design strategies that promote sustaina-
ble urban development. This study proposes inclusive design 
strategies to improve the accessibility and functionality of public 
spaces, with the objective of promoting a more equitable and sus-
tainable city. Using a qualitative methodology and a mixed (induc-
tive-deductive) approach, data were collected through surveys, 
interviews and direct observation on Avenida 7 de Octubre. The 
results show that accessibility barriers, such as sidewalks in poor 
condition, lack of adequate ramps and inaccessible street furni-
ture, limit the mobility and participation of people with disabilities 
and other vulnerable groups. In addition, a lack of specific regu-
lations and lack of awareness among authorities and citizens was 
identified. As a solution, strategies such as the rehabilitation of si-
dewalks, installation of accessible ramps, incorporation of vegeta-
tion and development of local accessibility regulations are propo-
sed. These measures will not only improve the quality of life of the 
inhabitants but will also boost the economic and social develop-
ment of Quevedo. The study concludes that the implementation of 
a comprehensive accessibility plan, based on successful models 
of cities such as Medellin and Barcelona, is essential to achieve 
inclusive and sustainable urban development. This work contri-
butes to the discussion on the importance of inclusive design in 
urban planning, aligning with the Sustainable Development Goals 
(SDGs) of the 2030 Agenda, specifically goal 11.

Keywords: 

Inclusive design, urban accessibility, sustainable development, 
universal mobility.
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INTRODUCCIÓN

La planificación urbana inclusiva se ha convertido en un 
tema central en el debate sobre el desarrollo sostenible 
de las ciudades, especialmente en contextos donde el 
crecimiento demográfico y la expansión urbana han ge-
nerado desafíos significativos en términos de accesibi-
lidad y equidad espacial. La ciudad de Quevedo, ubi-
cada en la provincia de Los Ríos, Ecuador, no es ajena 
a estos desafíos. A pesar de su posición estratégica y 
su crecimiento económico, la ciudad enfrenta serias li-
mitaciones en la implementación de medidas inclusivas 
en su planeamiento urbano, lo que afecta directamente 
la calidad de vida de sus habitantes, especialmente de 
aquellos con discapacidades y otros grupos vulnerables 
(Erazo, 2009; Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, 2023).

El diseño inclusivo, entendido como la creación de espa-
cios y servicios accesibles para todas las personas, inde-
pendientemente de sus capacidades físicas, cognitivas 
o sensoriales, es fundamental para garantizar la equidad 
en el acceso a los espacios públicos y servicios urbanos 
(Zambrano, 2022; Solano-Meneses, 2021). Sin embargo, 
en Quevedo, la falta de normativas específicas, la infraes-
tructura urbana deficiente y la escasa sensibilización 
sobre la importancia del diseño inclusivo han limitado 
la implementación de políticas y proyectos que promue-
van la accesibilidad universal (Ecuador. Presidente de la 
República, 2022; GDI-Hub, 2023).

El principal problema identificado en este estudio es la 
falta de conciencia y sensibilización sobre el diseño inclu-
sivo entre los actores clave, como responsables políticos, 
urbanistas y arquitectos, así como la carencia de nor-
mativas específicas que regulen la accesibilidad en los 
espacios públicos. Esta situación plantea desafíos para 
garantizar la equidad de acceso a los espacios públicos 
y satisfacer las necesidades de una población diversa. 
Además, la infraestructura urbana no planificada y la falta 
de datos actualizados agravan la situación, dificultando 
la implementación de medidas de accesibilidad efectivas 
(Hernández et al., 2018; Schreiber & Cairus, 2016).

La investigación adopta un enfoque cualitativo, combi-
nando la observación y descripción del comportamiento 
de los sujetos sin influir en ellos (Rojas & García, 2013). 
Se realizaron entrevistas y encuestas a diversos actores 
clave, incluyendo la comunidad local, autoridades muni-
cipales y urbanistas. Se analizaron casos de estudio y se 
recopilaron datos sobre la población con discapacidad 
en Quevedo. La metodología tuvo como objetivo identifi-
car las barreras actuales y proponer soluciones efectivas 
para el diseño inclusivo.

Para abordar las barreras identificadas, se propuso la 
sensibilización y educación continua sobre el diseño in-
clusivo, la creación de bases de datos actualizadas sobre 
la población con discapacidad. También, se recomendó 

el desarrollo y aplicación de normativas específicas que 
aseguren la accesibilidad universal y la introducción de 
incentivos para proyectos de infraestructura inclusiva 
(Garrido & Jaraiz, 2017; ONU, 2015).

Esta investigación busca sentar las bases para una planifi-
cación urbana más inclusiva y sostenible en Quevedo, en 
consonancia con la Agenda 2030 de la ONU, específica-
mente el objetivo 11; Lograr que las ciudades y los asen-
tamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. Al analizar las limitaciones en la implementa-
ción de políticas locales y proponer soluciones de diseño 
inclusivo basadas en modelos análogos comparados a 
nivel nacional, regional, latinoamericano e internacional, 
se busca mejorar la equidad en el acceso a los espacios 
públicos y atender de manera efectiva las necesidades 
de la ciudadanía. Las soluciones innovadoras propuestas 
pueden servir como ejemplo para otros contextos simila-
res, promoviendo un desarrollo urbano verdaderamente 
inclusivo y sostenible (Rozzi Alburquerque & Pérez, 2019; 
Ecuador. Secretaría de Planificación y Desarrollo, 2024).

En este contexto, el presente estudio se enfoca en pro-
poner estrategias de diseño inclusivo que promuevan un 
desarrollo urbano sostenible en Quevedo, considerando 
las necesidades de todos los habitantes, especialmente 
aquellos con discapacidades. A través de un análisis de-
tallado de la situación actual, se identifican las principales 
barreras y se proponen soluciones viables que pueden 
ser implementadas en el corto y mediano plazo. Estas 
estrategias no solo mejorarán la calidad de vida de los 
ciudadanos, sino que también contribuirán al desarrollo 
económico y social de la ciudad.

METODOLOGÍA

Se empleó un enfoque cualitativo con método mixto (in-
ductivo-deductivo) para recopilar y analizar datos sobre 
accesibilidad urbana en Quevedo. La población de es-
tudio estuvo conformada por 4.628 personas con disca-
pacidad registradas en Quevedo, de un total de 177.792 
habitantes según el censo del INEC (2022). La muestra se 
determinó mediante muestreo probabilístico, obteniendo 
un total de 195 encuestados. Las técnicas incluyeron en-
cuestas dirigidas a la población general y comerciantes, 
entrevistas a expertos en urbanismo y observación in situ 
en la avenida 7 de octubre. Se analizaron elementos ur-
banos como rampas, mobiliario, vegetación y espacios 
de circulación. Los datos fueron procesados con herra-
mientas estadísticas y se validaron mediante el Alfa de 
Cronbach para asegurar la fiabilidad de los instrumentos 
utilizados.

Este estudio se compara con investigaciones recientes 
sobre diseño inclusivo en ciudades de Latinoamérica y 
Europa. Por ejemplo, en Medellín, Colombia, el Plan de 
Accesibilidad ha implementado con éxito estrategias de 
movilidad universal, mientras que, en Barcelona, España, 
se han incorporado normativas que garantizan la inclusión 
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total en el transporte y espacios públicos (GDI-Hub, 
2023). Estos modelos sirven de referencia para adaptar 
estrategias en Quevedo, considerando su contexto urba-
no y social.

El alcance de la investigación es descriptivo y analítico, 
permitiendo la identificación de barreras urbanas y el 
planteamiento de soluciones viables. Estadísticamente, el 
estudio confirma que el 70% de los encuestados percibe 
deficiencias en la accesibilidad de las aceras, y un 60% 
considera que la falta de normativas adecuadas limita la 
inclusión en los espacios urbanos. A través del análisis de 
correlación y regresión, se identificó una relación directa 
entre infraestructura accesible y percepción de inclusión 
social, lo que respalda la necesidad de aplicar estrate-
gias urbanas inclusivas en la ciudad de Quevedo.

Este estudio se dividió en fases:

1. Recopilación de datos: Se obtuvieron datos prima-
rios mediante encuestas y entrevistas, complementa-
dos con información secundaria de planes urbanos y 
normativas vigentes.

2. Preparación de datos: Se organizaron y categoriza-
ron los datos para su análisis.

3. Análisis estadístico: Se aplicó el Alfa de Cronbach 
para medir la confiabilidad de los instrumentos.

4. Validación de resultados: Se contrastaron los ha-
llazgos con modelos análogos; nacional (ciudad de 
Loja-Ecuador), regional o latinoamericano (Ciudad 
de Medellín – Colombia) e internacional (ciudad de 
Barcelona – España) relevantes por su aplicación del 
diseño inclusivo en la infraestructura de la ciudad.

5. Interpretación y discusión: Se identificaron estrate-
gias viables para la aplicación en Quevedo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados muestran que la accesibilidad en Quevedo 
es deficiente, con aceras en mal estado, ausencia de 
rampas adecuadas y falta de vegetación. El análisis de 
encuestas reveló que el 70% de los encuestados consi-
dera las aceras inadecuadas para personas con discapa-
cidad. Se identificó que el diseño urbano actual limita la 
movilidad y afecta el comercio local (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, 2023). Se recomienda la 
implementación de corredores peatonales con mobiliario 
accesible y la inclusión de vegetación para mejorar el 
confort térmico.

1. Identificación de estrategias de diseño inclusivo 
en Quevedo: El análisis de las estrategias de dise-
ño inclusivo en Quevedo revela varias deficiencias 
significativas. A pesar de los esfuerzos municipales, 
las estrategias de inclusión son limitadas y carecen 
de una aplicación efectiva. La infraestructura peato-
nal presenta serias deficiencias en accesibilidad, lo 
que afecta negativamente a las personas con disca-
pacidades y a otros grupos vulnerables. Además, no 

existen normativas urbanas claras que regulen el di-
seño inclusivo, lo que agrava aún más la situación. 

Al comparar Quevedo con ciudades como Medellín y 
Barcelona, se observa que Quevedo está en una eta-
pa inicial de implementación de estrategias inclusivas. 
Medellín y Barcelona han avanzado significativamen-
te en la adopción de políticas y proyectos de infraes-
tructura que promueven la accesibilidad universal 
(Zambrano, 2022). Por ejemplo, Medellín ha implemen-
tado proyectos de movilidad urbana que incluyen ram-
pas y accesos peatonales adaptados. Barcelona, por 
su parte, ha desarrollado un plan de accesibilidad que 
abarca desde el transporte público hasta los espacios 
públicos

La situación en Quevedo demuestra la necesidad ur-
gente de generar políticas más robustas y proyectos de 
infraestructura adaptados a la accesibilidad universal. 
Es fundamental que las autoridades locales desarrollen 
normativas claras y específicas que regulen el diseño 
inclusivo. Además, se deben implementar proyectos de 
infraestructura que mejoren la accesibilidad peatonal y 
garanticen que todas las personas, independientemen-
te de sus capacidades, puedan moverse libremente 
por la ciudad.

2. Análisis de las principales barreras para la imple-
mentación del diseño inclusivo: El análisis de las 
principales barreras para la implementación del dise-
ño inclusivo en Quevedo revela varios desafíos críti-
cos. Según las encuestas, el 70% de los habitantes 
considera que las aceras son inadecuadas para per-
sonas con discapacidad. Se identificaron tres facto-
res clave que contribuyen a esta situación:

 • Falta de regulaciones: La ausencia de normativas 
claras y específicas que regulen el diseño inclusivo 
impide el desarrollo de infraestructuras adecuadas 
para personas con discapacidades.

 • Deficiencias en la infraestructura: Las infraestructu-
ras existentes, como las aceras y rampas, presentan 
numerosas deficiencias que dificultan la movilidad de 
las personas con discapacidades.

 • Ausencia de sensibilización: Tanto las autoridades 
locales como la población en general muestran una 
falta de sensibilización y conocimiento sobre la impor-
tancia del diseño inclusivo y la accesibilidad.

En comparación con ciudades como Cuenca y Loja, 
Quevedo enfrenta un rezago significativo en la implemen-
tación de políticas de accesibilidad. Cuenca y Loja han 
aplicado políticas de accesibilidad desde hace más de 
una década, lo que ha permitido desarrollar infraestruc-
turas más accesibles y adaptadas a las necesidades de 
todas las personas. Por ejemplo, Cuenca cuenta con ace-
ras y rampas diseñadas específicamente para facilitar el 
desplazamiento de personas con discapacidades, mien-
tras que Loja ha implementado normativas urbanas claras 
que regulan el diseño inclusivo.
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3. Percepciones de la comunidad y autoridades so-
bre el diseño inclusivo: La mayoría de los encues-
tados reconoce la importancia del diseño inclusivo, 
pero existe una desconexión entre la percepción 
ciudadana y la acción gubernamental. Mientras que 
el 65% de los encuestados considera que la infraes-
tructura urbana debería adaptarse para mejorar la 
movilidad de las personas con discapacidad, solo un 
40% cree que la municipalidad tiene planes concre-
tos para hacerlo. Este hallazgo subraya la necesidad 
de fortalecer la comunicación entre la población y las 
autoridades para garantizar la implementación de es-
trategias inclusivas.

4. Propuesta de estrategias de diseño inclusivo y 
sus beneficios: El análisis de las percepciones de 
la comunidad y autoridades sobre el diseño inclusi-
vo en Quevedo pone en evidencia una importante 
desconexión entre la percepción ciudadana y la ac-
ción gubernamental. La mayoría de los encuestados 
reconoce la importancia del diseño inclusivo, con un 
65% que considera necesario adaptar la infraestruc-
tura urbana para mejorar la movilidad de las personas 
con discapacidad. Sin embargo, solo un 40% de los 

encuestados cree que la municipalidad tiene planes 
concretos para hacerlo. Este resultado subraya la fal-
ta de coherencia entre las expectativas de la ciudada-
nía y las acciones tomadas por las autoridades

Este hallazgo destaca la necesidad urgente de fortale-
cer la comunicación entre la población y las autorida-
des locales. Es fundamental que las autoridades muni-
cipales comprendan y respondan a las preocupaciones 
y necesidades de la comunidad. La falta de considera-
ción de criterios urbanos inclusivos en los espacios pú-
blicos, a diferencia de las escuelas y centros de salud, 
sugiere una falta de prioridad en la planificación urbana 
inclusiva.

Para garantizar la implementación efectiva de estrate-
gias inclusivas, es esencial que las autoridades loca-
les desarrollen y comuniquen claramente sus planes y 
proyectos de infraestructura inclusiva. La desconexión 
percibida entre la comunidad y las autoridades puede 
abordarse mediante la participación ciudadana en el 
proceso de planificación urbana y el establecimiento 
de canales de comunicación transparentes y efectivos 
(Figura 1).

Figura 1. Esquema: Contexto Urbano Av. 7 de octubre - Quevedo – Implantación.

10 estrategias inclusivas en la promoción del desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Quevedo:

1. Rehabilitación de aceras con materiales accesibles y pendientes adecuadas.

2. Instalación de rampas accesibles en intersecciones clave.

3. Colocación de mobiliario urbano accesible, como bancas ergonómicas y señalización táctil.

4. Incorporación de vegetación en espacios urbanos para mejorar el confort térmico.

5. Implementación de corredores peatonales con accesibilidad universal.

6. Sensibilización y capacitación a autoridades y ciudadanos sobre accesibilidad e inclusión.

7. Normativas locales de accesibilidad, promoviendo regulaciones urbanas inclusivas.

8. Fomento del transporte público accesible, con adecuaciones en paradas y unidades de transporte.

9. Incentivos para comercios que implementen medidas de accesibilidad.



21
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

10. Creación de un Plan Integral de Accesibilidad para la ciudad de Quevedo a través de la implementación de la 
filosofía 30% - 70% (30% para el uso de los vehículos y 70% al uso y primacía del peatón)

Las estrategias de diseño inclusivo se implementaron siguiendo un enfoque basado en la identificación de necesi-
dades urbanas a través de encuestas, entrevistas y observación directa en la avenida 7 de octubre. Se priorizaron 
acciones como la rehabilitación de aceras, la instalación de rampas accesibles y la incorporación de mobiliario urbano 
adaptado. Estas estrategias fueron evaluadas considerando modelos exitosos de ciudades con infraestructura inclusi-
va, ajustándolas al contexto local de Quevedo. Además, se promovió la colaboración entre autoridades, comerciantes 
y la comunidad para garantizar su viabilidad (Figuras 2 y 3).

Figura 2. Esquema: Contexto Urbano Av. 7 de octubre- Quevedo – Implantación -Módulo repetitivo (cuadra).

Figura 3. Esquema: Contexto Urbano Av. 7 de octubre- Quevedo – Perspectiva 2 -Módulo repetitivo (cuadra).

CONCLUSIONES

La investigación confirma que las estrategias de diseño inclusivo en Quevedo se encuentran en una fase incipiente, 
con esfuerzos limitados y sin una aplicación efectiva en normativas y planificación urbana. Se identificaron barreras 
clave como la falta de regulaciones específicas, la escasez de recursos financieros y la baja concienciación entre au-
toridades y ciudadanos sobre la importancia de la accesibilidad universal. 

Los resultados de las encuestas reflejan una brecha significativa entre la planificación y la ejecución de estrategias 
inclusivas. Aunque tanto la comunidad como las autoridades reconocen la importancia del diseño inclusivo, la fal-
ta de acciones concretas y la ausencia de normativas claras han impedido avances significativos. Esto subraya la 
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necesidad de fortalecer la comunicación entre los actores 
involucrados y promover una mayor participación ciuda-
dana en la toma de decisiones urbanas.

Se proponen estrategias concretas para superar estas 
barreras, como la rehabilitación de aceras, la instalación 
de rampas accesibles, la incorporación de mobiliario ur-
bano adaptado y el desarrollo de normativas locales que 
garanticen la accesibilidad universal. Además, se reco-
mienda la aplicación de la filosofía 30/70, que redistribuye 
el espacio vial priorizando al peatón sobre el vehículo, 
promoviendo una movilidad más sostenible e inclusiva.

La implementación de estas estrategias no solo fortalece-
ría la inclusión social en Quevedo, sino que también im-
pulsaría el desarrollo económico y la sostenibilidad urba-
na. Al alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030, específicamente el objetivo 11, 
este estudio contribuye a la creación de ciudades más 
inclusivas, seguras y resilientes, sirviendo como modelo 
para otros contextos urbanos con desafíos similares.
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RESUMEN

En Ecuador, las diversas modalidades contractuales en el 
Código del Trabajo buscan equilibrar las necesidades de 
empleadores y empleados, así, se ha generado debates 
del trabajo por horas. La investigación aborda el principio 
de igualdad en los contratos de trabajo por horas en el 
Ecuador, destacando su relevancia en un contexto laboral 
caracterizado por el desempleo y la informalidad. Se plan-
tea como objetivo: Determinar el impacto que provocan en 
el principio igualdad procesal la concepción legal vigente 
en cuanto a la aplicación del contrato laboral por horas, 
en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. La metodología 
empleada adopta un enfoque cualitativo, basado en la re-
visión bibliográfica de textos legales, artículos académicos 
y documentos oficiales, complementada por el método 
analítico-sintético para descomponer y evaluar las dispo-
siciones normativas y el principio de igualdad. Además, 
se aplica el método exegético para interpretar las normas 
legales y constitucionales, identificando contradicciones 
y vacíos en su implementación. Los hallazgos permiten 
proponer estrategias para fortalecer la supervisión laboral, 
garantizar la protección social de los trabajadores por ho-
ras y fomentar una normativa que promueva la equidad, 
destacando la importancia de reformas legislativas para 
abordar las desigualdades estructurales en el ámbito la-
boral ecuatoriano.

Palabras clave: 

Contrato, trabajo por horas, igualdad, ordenamiento jurídi-
co ecuatoriano.

ABSTRACT

In Ecuador, the various contractual modalities in the Labour 
Code seek to balance the needs of employers and emplo-
yees, thus generating debates on hourly work. The research 
addresses the principle of equality in hourly work contracts 
in Ecuador, highlighting its relevance in a labour context 
characterised by unemployment and informality. The ob-
jective is to determine the impact on the principle of proce-
dural equality of the current legal conception of the appli-
cation of the hourly employment contract in the Ecuadorian 
legal system. The methodology used adopts a qualitative 
approach, based on a bibliographical review of legal texts, 
academic articles and official documents, complemented 
by the analytical-synthetic method to break down and eva-
luate the normative provisions and the principle of equality. 
In addition, the exegetical method is applied to interpret 
legal and constitutional norms, identifying contradictions 
and gaps in their implementation. The findings allow us to 
propose strategies to strengthen labour oversight, guaran-
tee social protection for hourly workers, and foster regu-
lations that promote equity, highlighting the importance of 
legislative reforms to address structural inequalities in the 
Ecuadorian labour sphere.

Keywords: 

Contract, hourly work, equality, Ecuadorian legal system.

EN EL CONTRATO DE TRABAJO POR HORAS EN EL ESTADO ECUATORIANO
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INTRODUCCIÓN

El principio de igualdad en los contratos de trabajo por ho-
ras en el Estado ecuatoriano constituye un aspecto clave 
del derecho laboral, diseñado para garantizar que todos 
los trabajadores, independientemente de la modalidad 
de contratación, reciban un trato justo y equitativo. Este 
principio se ha fortalecido mediante reformas legales y 
reglamentarias destinadas a equilibrar la flexibilidad labo-
ral con la protección de los derechos de los trabajadores.

En Ecuador el derecho al trabajo, reconocido como un 
principio fundamental en la Constitución de la República 
del Ecuador y respaldado por el Derecho Civil, establece 
que el Estado debe garantizar, a través del Código del 
Trabajo, mecanismos que permitan la libre contratación 
y la protección de los derechos laborales de todos los 
ciudadanos, especialmente de aquellos en condiciones 
laborales precarias, como estudiantes o personas sin em-
pleo estable. Históricamente, la lucha por los derechos la-
borales se remonta a la Revolución Industrial y sus avan-
ces en Europa, donde las huelgas y movilizaciones de los 
trabajadores lograron conquistas significativas en materia 
de reconocimiento y protección. 

En Ecuador, las diversas modalidades contractuales con-
templadas en el Código del Trabajo buscan equilibrar 
las necesidades de empleadores y empleados; sin em-
bargo, la eliminación del contrato por horas, mediante el 
Decreto Legislativo No. 8 publicado en el Registro Oficial 
Suplemento 330, ha generado desventajas para muchas 
personas que no pueden acceder a empleos a tiempo 
completo. Esta medida ha restringido oportunidades la-
borales flexibles, afectando especialmente a aquellos 
que buscan combinar actividades laborales con estudios 
u otras responsabilidades, evidenciando la necesidad de 
revaluar y adaptar las normativas para garantizar una ver-
dadera equidad en el acceso al empleo (Mendieta, 2023).

El contexto laboral en Ecuador ha generado debates en 
torno a la regulación del trabajo por horas, especialmente 
para jornadas inferiores a cuatro horas diarias. Aunque 
esta propuesta fue rechazada en una consulta popular re-
ciente, el Gobierno anunció su intención de implementar 
regulaciones mediante un acuerdo ministerial, sin necesi-
dad de reformas legislativas (El Comercio, 2024).

El objetivo general de esta investigación es Determinar el 
impacto que provocan en el principio igualdad procesal 
la concepción legal vigente en cuanto a la aplicación del 
contrato laboral por horas, en base a la concepción legal 
del mismo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

METODOLOGÍA 

La investigación adopta un enfoque cualitativo, orientado 
a analizar en profundidad el principio de igualdad en los 
contratos de trabajo por horas dentro del marco jurídico 
ecuatoriano. Este enfoque se sustenta en la interpretación 
y análisis sistemático de la normativa laboral vigente y los 

principios constitucionales relacionados, con el objeti-
vo de comprender las implicaciones legales y prácticas 
de esta modalidad de contratación. Para ello, se utiliza 
el método de revisión bibliográfica, que permite estudiar 
exhaustivamente textos legales, artículos académicos y 
documentos oficiales relevantes, identificando las bases 
teóricas y normativas que sustentan los contratos por 
horas y detectando posibles brechas o incoherencias 
en la aplicación de derechos laborales. Asimismo, se 
aplica el método analítico-sintético, mediante el cual se 
descomponen las disposiciones normativas y el principio 
de igualdad en sus componentes esenciales, examinán-
dolos de manera detallada para luego integrarlos en una 
visión global que permita evaluar su impacto en los dere-
chos laborales. 

Además, se emplea el método exegético, centrado en la 
interpretación jurídica de normas legales y constituciona-
les aplicables, lo que facilita un análisis profundo sobre 
el alcance y las implicaciones del principio de igualdad 
en los contratos por horas, identificando contradicciones 
entre las disposiciones normativas y su implementación 
práctica. Estos métodos, combinados de manera estra-
tégica, proporcionan un marco riguroso para evaluar críti-
camente la normativa vigente y proponer recomendacio-
nes que contribuyan a garantizar la equidad en el ámbito 
laboral ecuatoriano.

DESARROLLO

Para considerar la implementación del modelo de contra-
to de trabajo por horas en Ecuador, es necesario realizar 
un análisis detallado de los artículos 327 y 66 numeral 16 
de la Constitución. Este análisis debe incluir lo estipulado 
en el artículo 11 numeral 6, que establece que los princi-
pios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisi-
bles, interdependientes y de igual jerarquía.

En el Capítulo Sexto, referente a los Derechos de Libertad, 
se reconoce y garantiza a los ciudadanos el derecho a 
la libertad de contratación (artículo 66 numeral 16). Esto 
implica la posibilidad de adoptar distintos modelos de 
contratación, otorgando libertad y autonomía a las partes 
para establecer las condiciones de su relación contrac-
tual, siempre que se trate de un trabajo lícito y se respe-
ten los derechos laborales.

En este contexto, es importante examinar dos aspectos 
clave del artículo 327, ubicado en la Sección Tercera, que 
trata sobre las formas de trabajo y sus retribuciones. El 
primer aspecto establece que la relación laboral entre 
trabajadores y empleadores debe ser bilateral y direc-
ta. Esto significa que cualquier contrato de trabajo debe 
realizarse directamente entre las partes interesadas, es 
decir, entre empleador y trabajador, quienes adquieren 
derechos y obligaciones de manera simultánea, sin la in-
tervención de intermediarios o procesos de tercerización.
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El segundo aspecto del artículo 327 prohíbe ciertos tipos 
de contratos, con especial énfasis en el contrato de traba-
jo por horas o cualquier otro que afecte los derechos de 
los trabajadores, ya sea de forma individual o colectiva. 
Esta prohibición fue establecida en 2008 como parte de 
una reforma para eliminar este modelo contractual, debi-
do a preocupaciones sobre injusticia, inestabilidad labo-
ral y desigualdad económica que afectaban los derechos 
de los trabajadores.

Sin embargo, la realidad social del país ha generado la 
necesidad de incorporar alternativas laborales frente al 
creciente desempleo. El contrato de trabajo por horas, 
bajo nuevos parámetros jurídicos que respeten el princi-
pio de igualdad, podría ser una opción viable para gene-
rar nuevas fuentes de empleo, siempre que se garanticen 
los derechos de los trabajadores, tal como lo establece el 
artículo 327.

Al mismo tiempo, es necesario recordar el derecho a la 
libre contratación garantizado en el artículo 66 numeral 
16, que otorga autonomía a las partes para contratar y 
acordar las condiciones de su relación laboral, siempre 
dentro del marco del respeto a los derechos constitucio-
nales y parámetros legales.

En conclusión, el análisis de los marcos jurídicos, jun-
to con la realidad social, económica y productiva del 
Ecuador, sugiere que la aplicación del principio de igual-
dad en el contrato de trabajo por horas podría contribuir a 
enfrentar problemas como el aumento del desempleo, la 
escasez de fuentes de trabajo y el alto índice de empleo 
informal en el país.

El contrato de trabajo por horas en el Ecuador y sus ge-
neralidades

En Ecuador, la escasez de fuentes de empleo, el incre-
mento del desempleo y el crecimiento del trabajo informal 
representan problemas persistentes que requieren solu-
ciones adaptadas a la realidad social del país. En este 
contexto, algunos autores han planteado la implementa-
ción de modelos de contratación más flexibles. 

Según Gaspar et al. (2020), “el contrato de trabajo por ho-
ras, fundamentado en el principio de igualdad consagra-
do en la Constitución, podría ser una opción viable para 
abordar estos problemas sociales y económicos, siempre 
que se garantice la protección de los derechos labora-
les, como la estabilidad en el empleo, las remuneraciones 
justas y la seguridad social, evitando cualquier forma de 
explotación laboral”. (p389)

Actualmente, en Ecuador, el modelo de contrato de tra-
bajo por horas no está vigente, ya que fue eliminado me-
diante el Mandato Constituyente N.º 8 del 1 de mayo de 
2008. Esta medida tuvo como objetivo principal garan-
tizar los derechos laborales y erradicar cualquier forma 

de abuso, injusticia laboral y discriminación social. No 
obstante, resulta esencial realizar un análisis detallado de 
las características del contrato por horas para ajustarlo al 
principio de igualdad y a las condiciones sociales, econó-
micas y productivas actuales de Ecuador.

En el año 2000 se incorporó el modelo de contrato por ho-
ras, su definición la estableció la Ley de Transformación 
Económica del Ecuador, en la que menciona que “son 
contratos por hora aquellos en que las partes convienen 
el valor de la remuneración total por cada hora de trabajo. 
Este contrato podrá celebrarse para cualquier clase de 
actividad. Cualquiera de las partes podrá libremente dar 
por terminado el contrato”. (Ecuador. Congreso Nacional, 
2000)

El artículo 82 de la Ley de Transformación Económica del 
Ecuador abordó la remuneración en contratos por horas, 
indicando: “En todo contrato de trabajo se estipula el 
pago de la remuneración por horas o días, si las labores 
del trabajador no fueren permanentes o si se trate de ta-
reas periódicas o estacionales.” Según este artículo, el 
pago por hora se aplicaba bajo dos circunstancias espe-
cíficas: cuando el trabajo no era permanente o cuando se 
trataba de tareas periódicas o estacionales.

La Ley de Transformación Económica del Ecuador esta-
blecía la formalización obligatoria por escrito, cuya omi-
sión resultaba en la nulidad del contrato; la prohibición de 
múltiples contratos por horas entre el mismo empleador y 
trabajador, aunque permitía celebrar contratos con dife-
rentes empleadores; la obligación de registrar los contra-
tos en la Inspectoría del Trabajo; la afiliación obligatoria 
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); la ex-
clusión del pago del fondo de reserva para los trabajado-
res bajo esta modalidad; la limitación para las empresas 
de operar con un máximo del 40 % de su personal bajo 
este modelo; y el establecimiento de una remuneración 
mínima de $0,50 por hora, incluyendo beneficios como 
décimo tercero, décimo cuarto y descansos semanales 
(Ecuador. Congreso Nacional, 2000).

El Reglamento para la Contratación por Horas, promul-
gado el 12 de abril de 2001, reguló este modelo y fue 
reformado en dos ocasiones: el 12 de abril de 2002 y 
el 18 de marzo de 2005. Estas reformas se mantuvieron 
vigentes hasta la eliminación del contrato por horas en 
2008. Por ello, resulta indispensable analizar los aspectos 
más relevantes tanto del reglamento original como de sus 
reformas.

En conclusión, aunque el contrato por horas fue eliminado 
debido a preocupaciones sobre la precarización laboral, 
su implementación bajo nuevos parámetros podría repre-
sentar una solución viable para reducir el desempleo y la 
informalidad en Ecuador. Sin embargo, cualquier reins-
tauración de este modelo debería garantizar la igualdad y 
el respeto de los derechos laborales fundamentales.
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Tabla 1. Modificaciones importantes al contrato de trabajo por horas.

MODIFICACIONES IMPORTANTES AL CONTRATO DE TRABAJO POR HORAS.

REGLAMENTO PARA LA CON-
TRATACIÓN POR HORAS.

REFORMA AL REGLAMENTO 
(12-04-2002).

REFORMA AL REGLAMENTO 
(18-03-2005).

Prohíbe la tercerización en la inter-
mediación laboral para la contrata-
ción por horas.

Permite la tercerización e intermediación la-
boral para la contratación por horas.

Elimina la distinción entre trabajos conti-
nuos y discontinuos.

No permite el trabajo suplementario 
en actividades continuas. Permite el trabajo suplementario. Autoriza al Ministerio de Trabajo para califi-

car las actividades discontinuas.

Limita al 40 % el número de traba-
jadores bajo esta modalidad en em-
presas con actividades continuas.

Aumenta al 75 % el porcentaje de trabaja-
dores bajo esta modalidad en empresas con 
actividades continuas.

Incorpora el transporte público entre las ac-
tividades autorizadas

Exige notificación al Inspector de 
Trabajo para finalizar el contrato (15 
días después de la terminación).

Se elimina la necesidad de finiquito en la ter-
minación del contrato.

Establece que el valor de la hora pagada 
incluye todos los beneficios económicos.

Fuente: Adaptado de Altamirano (2019).

La legislación ecuatoriana, a través del Código de 
Trabajo, permite la existencia de contratos por horas, 
aunque con restricciones para garantizar que no se vul-
neren los derechos de los trabajadores. A pesar de ello, 
su implementación ha sido objeto de debate debido a las 
posibles desventajas que enfrentan los trabajadores bajo 
esta modalidad comparados con aquellos con contratos 
a tiempo completo .

Según el Código de Trabajo (2020), en su artículo 171 
menciona que “en caso de cesión o de enajenación de la 
empresa o negocio, o cualquier otra modalidad por la cual 
la responsabilidad patronal sea asumida por otro emplea-
dor, este estará obligado a cumplir los contratos de trabajo 
del antecesor. En el caso de que el trabajador opte por 
continuar con la relación laboral, no habrá lugar al pago 
de indemnizaciones”. (Ecuador. Congreso Nacional, 2000)

Uno de los principales desafíos en la implementación de 
los contratos por horas es garantizar que los trabajadores 
bajo esta modalidad disfruten de los mismos beneficios 
que aquellos con contratos a tiempo completo, incluyen-
do el acceso al seguro social y las prestaciones laborales. 
La falta de precisión en la normativa actual puede derivar 
en inequidades laborales, evidenciando la necesidad de 
fortalecer las regulaciones existentes.

Además, la pandemia de COVID-19 destacó la importan-
cia de los contratos por horas, ya que muchas empresas 
los utilizaron como alternativa para enfrentar la inestabi-
lidad económica. Sin embargo, este contexto también 
puso de manifiesto la precariedad que enfrentan estos 
trabajadores, quienes suelen carecer de seguridad labo-
ral y acceso a beneficios esenciales.

En conclusión, el contrato por horas en Ecuador tiene an-
tecedentes sólidos y reformas significativas que buscan 
adaptarse a las necesidades del mercado laboral. No 
obstante, cualquier propuesta para reinstaurar este mode-
lo debe centrarse en garantizar la igualdad y protección 

de los derechos laborales fundamentales, promoviendo 
condiciones de trabajo justas y sostenibles.

El principio de igualdad en el derecho laboral ecuatoriano

El principio de igualdad es un pilar fundamental del 
Derecho laboral en Ecuador, establecido en la Constitución 
y en el Código de Trabajo. Este principio asegura que to-
dos los trabajadores, independientemente de su moda-
lidad contractual, reciban un trato justo y equitativo. En 
el contexto de los contratos por horas, implica que los 
trabajadores deben acceder a los mismos derechos y be-
neficios que aquellos con contratos a tiempo completo. 
En el contexto de los contratos por horas, “los trabajado-
res deben acceder a los mismos derechos y beneficios 
que aquellos con contratos a tiempo completo”  (Bayón & 
Arenas, 2019). 

Aristóteles 384-322 a.C., en su obra Ética a Nicómaco, 
argumenta que la justicia está relacionada con la igual-
dad, aunque de una manera que varía según las carac-
terísticas y circunstancias de los individuos. Según este 
pensamiento, la justicia implica igualdad solo entre aque-
llos que son iguales y desigualdad entre quienes no lo 
son, señalando que esta noción no puede entenderse 
de forma absoluta. Este planteamiento destaca cómo, al 
buscar la igualdad en una sociedad, emergen dinámicas 
que pueden derivar en discriminación, lo que subraya la 
necesidad de promover una equidad auténtica para lo-
grar una convivencia armónica y justa (Aristóteles, 2015).

El principio de igualdad encuentra su origen en un even-
to crucial de la historia, la Revolución Francesa de 1789. 
Este movimiento no solo simbolizó el fin del absolutis-
mo monárquico, sino que también estableció las bases 
para una nueva era de pensamiento político y social. En 
este contexto, se proclamaron ideales fundamentales 
como la libertad, la fraternidad y la igualdad, que mar-
caron un punto de inflexión en la estructura política de 
la época. Ese mismo año, documentos emblemáticos 
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como la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, junto con la Constitución francesa y otros sis-
temas jurídicos, reconocieron formalmente el concepto 
de igualdad por primera vez, cimentando así su relevan-
cia en el desarrollo de las sociedades modernas.

El principio de igualdad en el Ecuador se encuentra res-
paldado tanto por la normativa nacional como por instru-
mentos internacionales. Uno de los hitos más destaca-
dos en este ámbito es la proclamación de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de di-
ciembre de 1948, donde se establece como un derecho 
inherente a todas las personas y, al mismo tiempo, como 
un principio fundamental del derecho internacional.

La Declaración afirma de manera explícita en su artículo 2 
que “toda persona tiene los derechos y libertades procla-
mados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición”. (Organización de 
las Naciones Unidas, 1948)

Además, el principio de igualdad se presenta como un 
eje transversal en toda la Declaración, lo cual implica su 
relevancia en la protección contra cualquier trato discri-
minatorio. Esto se refuerza en el artículo 7, que hace un 
llamado a garantizar la igualdad ante la ley y a prevenir 
actos de discriminación. Este enfoque integral también 
se extiende a derechos específicos como el derecho al 
trabajo, estipulado en los artículos 23 y 24, donde se en-
fatiza la necesidad de condiciones justas, equitativas y 
libres de discriminación en el ámbito laboral. Por lo tan-
to, el principio de igualdad no solo es una norma ética, 
sino un elemento central en la estructura de los derechos 
fundamentales.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales refuerza el compromiso global de proteger 
la igualdad como un derecho esencial. En su artículo 2, 
establece claramente que “los Estados Parte en el pre-
sente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de 
los derechos que en él se enuncian, sin discriminación al-
guna” (Organización de las Naciones Unidas, 1976). Este 
principio reafirma el objetivo de eliminar cualquier forma 
de exclusión y asegurar el pleno respeto por los derechos 
fundamentales de todas las personas.

Además, los artículos 6 y 7 del mismo pacto destacan 
y garantizan el derecho al trabajo, con énfasis particular 
en la promoción de la igualdad de oportunidades. Esto 
implica que todos los individuos deben tener acceso 
equitativo al empleo, libres de cualquier tipo de discrimi-
nación. De esta manera, el pacto, junto con otros instru-
mentos internacionales, consolida su propósito común de 
fomentar un entorno en el que se respeten y protejan los 
derechos fundamentales en condiciones de igualdad, su-
brayando que la justicia social y la no discriminación son 

pilares esenciales para el desarrollo de las sociedades 
modernas.

La Organización Internacional del Trabajo (1958), en su 
convenio referente a la discriminación empleo y ocupa-
ción, art. 2. señala que los Estados miembros deberán: 
“llevar a cabo una política nacional que promueva, por 
métodos adecuados a las condiciones y a la práctica na-
cional, la igualdad de oportunidades y de trato en materia 
de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 
discriminación a este respecto”.

En el ámbito nacional, la Constitución de la República 
del Ecuador establece que el país se configura como un 
Estado Constitucional de Derechos (art. 1). Esto impli-
ca que todas las acciones del Estado ecuatoriano están 
orientadas a asegurar el pleno ejercicio de los derechos 
consagrados tanto en su normativa constitucional como 
en los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

Asimismo, la Constitución define como deberes fun-
damentales del Estado “garantizar sin discriminación 
alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos 
en la Constitución y en los instrumentos internaciona-
les” (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 
En este sentido, es una responsabilidad primordial del 
Estado garantizar el principio de igualdad y adoptar 
medidas para erradicar cualquier forma de discrimina-
ción que comprometa los derechos reconocidos en la 
Constitución.

En la Constitución ecuatoriana, el principio de igualdad 
y no discriminación, ubicado en el Título II, se establece 
como un derecho de aplicación directa, y nos menciona 
su papel esencial al guiar la interpretación y ejecución de 
los derechos, garantizando su protección sin excepcio-
nes ni privilegios.

Así, la Constitución de la República del Ecuador en su art. 
11, num. 3 señala que “todas las personas son iguales y 
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunida-
des” (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 
De esta forma, se garantiza el principio de igualdad en el 
goce de cada uno de los derechos reconocidos en nues-
tra normativa constitucional. 

En lo referente al derecho al trabajo, la normativa cons-
titucional lo estipula detalladamente en el Capítulo II, 
Derechos del Buen vivir: “El trabajo es un derecho y un 
deber social, y un derecho económico, fuente de realiza-
ción personal y base de la economía. El Estado garanti-
zará a las personas trabajadoras el pleno respeto de su 
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribu-
ciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido Vivir”. (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008)

El trabajo es un derecho fundamental que, además de 
ser un medio para el desarrollo personal, constituye un 
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eje clave en el progreso social y económico. En la historia 
del derecho laboral ecuatoriano, en el año 2000, se intro-
dujo el modelo de contrato individual por horas mediante 
la “Ley para la Transformación Económica del Ecuador”. 
Este esquema fue diseñado para resolver problemas tan-
to del empleador, al facilitar la contratación, como del tra-
bajador, ofreciendo una alternativa al contrato por tiempo 
indefinido. Entre los factores considerados estuvieron la 
limitada oferta de empleo en el país y la necesidad de im-
plementar modalidades laborales adaptadas a la realidad 
social de la época.

Sin embargo, la implementación de este tipo de contrato 
no logró los resultados esperados. En lugar de mejorar las 
condiciones laborales, generó injusticia laboral, reflejada 
en la vulneración de derechos esenciales como la esta-
bilidad laboral, el pago de salarios justos y el acceso a la 
seguridad social. Estas deficiencias llevaron a su deroga-
ción en 2008 mediante el Mandato Constituyente No. 8.

En relación con el principio de igualdad, la Constitución 
ecuatoriana garantiza que todas las personas reciban un 
trato y protección iguales ante la ley. Asimismo, refuer-
za la igualdad material al establecer que “a trabajo de 
igual valor corresponderá igual remuneración” (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008). En un Estado 
que prioriza los derechos, como Ecuador, el principio de 
igualdad debe ser una base fundamental para la protec-
ción del trabajo. Esto implica crear condiciones laborales 
equitativas que no solo reduzcan el desempleo, sino que 
también contribuyan al fortalecimiento del mercado labo-
ral y al crecimiento productivo del país.

Considerando la realidad social y económica de Ecuador, 
resulta crucial incorporar modelos de contratación que fa-
vorezcan a sectores estratégicos de la población, como 
estudiantes que necesitan trabajar para sostenerse, amas 
de casa que equilibran sus responsabilidades domésti-
cas y laborales, personas desempleadas y aquellas que 
desempeñan labores informales. Aunque el contrato por 
horas buscaba atender estas necesidades, su falta de re-
gulación adecuada provocó la vulneración de derechos 
laborales. Para que una modalidad como esta sea efec-
tiva en el contexto ecuatoriano, su implementación debe 
estar fundamentada en el principio de igualdad. Esto ga-
rantizará una protección robusta contra problemas como 
la explotación laboral, la inequidad económica, la falta de 
acceso a la seguridad social y la inestabilidad laboral.

Para Villavicencio Logroño (2020), en su investigación 
menciona que el Código de Trabajo de Ecuador estable-
ce varias modalidades de contratación, como contratos 
por tiempo fijo, indeterminado, por temporada, eventual, 
ocasional, por obra, por tarea, a prueba o a destajo. En 
todas estas modalidades, el objetivo es que los trabaja-
dores gocen de los mismos derechos fundamentales, in-
cluyendo la seguridad social y otros beneficios laborales .

Asimismo, el Código del Trabajo en su artículo 172, esta-
blece que los trabajadores pueden dar por terminado el 
contrato laboral bajo ciertas circunstancias específicas, 
siempre que cuenten con el visto bueno de la autoridad 
competente. Entre las principales causas se encuentran 
las injurias graves infligidas por el empleador o sus repre-
sentantes hacia el trabajador o sus familiares cercanos, 
la disminución o falta de pago puntual de la remunera-
ción acordada, la exigencia de realizar labores distintas 
a las convenidas, salvo situaciones de urgencia justifica-
das, y casos de acoso laboral permitidos o cometidos por 
el empleador o sus representantes (Ecuador. Congreso 
Nacional, 2005).

En casos de acoso laboral, es fundamental que el tra-
bajador tenga herramientas claras para defender sus 
derechos. Más allá de solicitar una disculpa pública, la 
autoridad laboral debe actuar de manera proactiva, pro-
moviendo una conciliación efectiva que garantice justicia 
para todas las partes involucradas. Sin embargo, en mu-
chos casos, estas conciliaciones no abordan de manera 
integral el daño causado al trabajador, lo que evidencia 
la necesidad de implementar protocolos más rigurosos y 
transparentes. Asimismo, el empleador debe justificar de 
forma objetiva y proporcional cualquier medida tomada, 
no solo para proteger los derechos laborales, sino también 
para fomentar un ambiente laboral seguro y respetuoso.

El Código del Trabajo también clasifica los contratos la-
borales en diversas categorías, ofreciendo cierta flexibi-
lidad en las relaciones laborales. Esto incluye contratos 
expresos o tácitos, con posibilidades de formalización es-
crita o verbal, opciones variadas de remuneración como 
sueldo, jornal o participación, y modalidades según su 
duración, como contratos por tiempo indefinido, de tem-
porada, eventuales u ocasionales. No obstante, aunque 
estas clasificaciones permiten cierta adaptación a las di-
námicas laborales, en la práctica se enfrentan desafíos 
significativos, como la falta de claridad en las regulacio-
nes para contratos por horas. Este vacío legal contribuye 
a desigualdades salariales y dificultades en el acceso a 
beneficios, especialmente para los trabajadores en con-
diciones más precarias.

Además, para  Quispe et al. (2020), resulta urgente que 
las políticas públicas laborales no solo se limiten a regular 
las relaciones de trabajo, sino que también promuevan 
la creación de empleos de calidad. La situación de los 
trabajadores por horas refleja una falta de cumplimiento 
del principio de igualdad que se proclama en la legisla-
ción, lo que requiere una revisión integral de las leyes y su 
aplicación práctica. Esto no solo protegerá a los trabaja-
dores, sino que también contribuirá a una economía más 
justa y sostenible .

Como menciona Morocho (2023), es evidente que la le-
gislación laboral ecuatoriana requiere ajustes profun-
dos para garantizar la equidad entre los trabajadores. 
En este sentido, la prohibición de la tercerización y la 
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intermediación laboral en Ecuador es un paso positivo 
hacia la protección de los derechos de los trabajadores, 
pero no suficiente. Estas prácticas, aunque eliminadas 
en la normativa, siguen ocurriendo de manera informal, 
lo que debilita los esfuerzos por prevenir la precarización 
del empleo. Es indispensable reforzar la supervisión y 
sancionar a quienes vulneren las normas, para asegurar 
condiciones laborales dignas y equitativas .

Desafíos del contrato de trabajo por horas en el contexto 
ecuatoriano

En Ecuador, el contrato de trabajo por horas plantea múl-
tiples desafíos relacionados con la protección de los de-
rechos laborales. Uno de los problemas más críticos es la 
vulneración de derechos fundamentales, ya que los tra-
bajadores bajo esta modalidad frecuentemente enfrentan 
desigualdades en salario, acceso a beneficios sociales y 
estabilidad laboral. Esta situación se agrava debido a la 
ausencia de una regulación específica que contemple las 
particularidades de este tipo de contrato, lo que puede 
llevar a interpretaciones ambiguas y prácticas laborales 
injustas. 

Otro aspecto importante es la necesidad de garantizar 
igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional 
para los trabajadores por horas. La legislación actual re-
quiere ser reforzada para incluir disposiciones claras que 
protejan a estos trabajadores y promuevan su bienestar 
laboral.   Quispe et al. (2020), destacan que la normativa 
debe evolucionar para adaptarse a las demandas de un 
mercado laboral inclusivo y equitativo.

Además, la pandemia de COVID-19 puso en eviden-
cia las profundas desigualdades en el mercado laboral. 
Durante la crisis sanitaria, los trabajadores bajo contratos 
por horas enfrentaron situaciones de inseguridad laboral 
y carecieron de acceso a beneficios sociales esenciales. 
Como mencionan  Quispe et al. (2020), “la pandemia exa-
cerbó las condiciones precarias de los trabajadores por 
horas, evidenciando la necesidad de reformas legislativas 
urgentes”.

Además, la supervisión y cumplimiento de las leyes labo-
rales son aspectos críticos que deben ser fortalecidos. 
Es necesario implementar mecanismos efectivos de mo-
nitoreo para garantizar que los empleadores respeten las 
normativas y que los trabajadores bajo esta modalidad 
reciban un trato justo y equitativo .

El Código del Trabajo establece en su artículo 47 que “la 
jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de 
manera que no exceda de cuarenta horas semanales, sal-
vo disposición de la ley en contrario. Para labores realiza-
das en el subsuelo, el tiempo máximo de trabajo efectivo 
será de seis horas diarias, y solamente por concepto de 
horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, 
podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración 
y los recargos correspondientes”. (Ecuador. Congreso 
Nacional, 2005).

“Remuneraciones por horas: diarias, semanales y men-
suales. En todo contrato de trabajo se estipulará el pago 
de la remuneración por horas o días, si las labores del 
trabajador no fueran permanentes o se trataren de tareas 
periódicas o estacionales; y, por semanas o mensualida-
des, si se tratare de labores estables y continuas. Si en el 
contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de 
servicios personales por jornadas parciales permanentes, 
la remuneración se pagará tomando en consideración la 
proporcionalidad en relación con la remuneración que co-
rresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior 
a los mínimos vitales generales o sectoriales. De igual ma-
nera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excep-
ción de aquellos que por su naturaleza no pueden divi-
dirse, que se pagarán íntegramente”. (Ecuador. Congreso 
Nacional, 2005)

Asimismo, mediante acuerdo escrito entre las partes y 
previa autorización del inspector de trabajo, la jornada 
laboral puede exceder los límites establecidos en los artí-
culos 47 y 49, siempre que se cumplan ciertas condicio-
nes. Entre estas, se indica que las horas suplementarias 
no deben superar las cuatro por día ni las doce por sema-
na. Además, el pago por estas horas varía dependiendo 
del horario en que se realicen: durante el día o hasta las 
24:00, el empleador debe pagar un recargo del 50 % so-
bre la remuneración ordinaria, entre las 24:00 y las 06:00, 
el recargo es del 100 %, en trabajos a destajo, el recargo 
se aplica a las unidades de obra realizadas fuera de la 
jornada habitual, utilizando como base el valor correspon-
diente al trabajo diurno, el trabajo realizado los sábados 
o domingos debe ser remunerado con un recargo del 100 
%.

Estas disposiciones buscan garantizar una compensa-
ción justa por las jornadas extendidas y el trabajo en ho-
rarios especiales, promoviendo el respeto a los derechos 
laborales. En conclusión, el contrato de trabajo por horas 
en el contexto ecuatoriano enfrenta múltiples desafíos 
relacionados con la equidad, la estabilidad laboral y el 
acceso a beneficios. La implementación de mecanismos 
de supervisión más estrictos y reformas legislativas que 
aborden las necesidades específicas de este modelo son 
esenciales para garantizar un trato justo y condiciones la-
borales dignas para todos los trabajadores.

Contratación por horas y el principio de igualdad en el 
derecho laboral ecuatoriano. Discusión de resultados

La contratación por horas presenta una dualidad en el 
derecho laboral ecuatoriano. Por un lado, ofrece ventajas 
como la flexibilidad laboral y la optimización de costos 
para las empresas; por otro, plantea desafíos significati-
vos en la aplicación del principio de igualdad consagrado 
tanto en la Constitución como en el Código del Trabajo. 
Este principio establece que todos los trabajadores, in-
dependientemente de la modalidad contractual, deben 
recibir un trato equitativo y estar protegidos contra la 
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discriminación. A pesar de estas garantías legales, en la 
práctica, los trabajadores por horas enfrentan inequida-
des que comprometen sus derechos fundamentales.

Uno de los problemas más críticos asociados con esta 
modalidad contractual es la exclusión de los trabajadores 
por horas de beneficios esenciales como el seguro de 
salud, vacaciones pagadas y aportaciones a la seguri-
dad social. Aunque el Código del Trabajo estipula que 
estos trabajadores deben recibir una remuneración pro-
porcional y beneficios equivalentes a los de empleados a 
tiempo completo, las deficiencias en la supervisión y en 
la aplicación de las normativas permiten que estas des-
igualdades persistan. Esto evidencia la necesidad de un 
fortalecimiento institucional que garantice la igualdad real 
y no solo normativa.

Desde nuestra perspectiva como autores, la percepción 
de que los contratos por horas son informales y me-
nos estables perpetúa la exclusión de los trabajadores 
de derechos fundamentales. Esto no solo contradice el 
marco normativo nacional, sino también los convenios 
internacionales ratificados por Ecuador, como los de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para supe-
rar estas barreras, es imprescindible un análisis profundo 
y una propuesta práctica que combine el fortalecimiento 
de la supervisión laboral con la promoción de prácticas 
más inclusivas.

En base a nuestra investigación, planteamos que las 
soluciones al problema del principio de igualdad en los 
contratos por horas requieren de un enfoque integral que 
abarque las siguientes estrategias:

Fortalecer la supervisión laboral: Proponemos que el 
Ministerio de Trabajo implemente un sistema de inspec-
ciones periódicas que incluya auditorías detalladas sobre 
los contratos por horas. Este sistema debe estar respal-
dado por una estructura sancionatoria efectiva que casti-
gue cualquier incumplimiento en la proporcionalidad sa-
larial y en los beneficios laborales.

Promover la transparencia en la contratación: Las empre-
sas deben estar obligadas a explicitar las condiciones 
laborales de los contratos por horas. Esto puede lograrse 
mediante la digitalización de los contratos laborales y su 
registro obligatorio en una plataforma accesible para los 
trabajadores y las autoridades laborales. Este enfoque 
garantizará mayor transparencia y reducirá las posibilida-
des de abuso.

Capacitación en derechos laborales: Tanto empleadores 
como trabajadores requieren una formación constante en 
materia de derechos laborales. Desde nuestra perspec-
tiva, proponemos desarrollar programas educativos en 
alianza con instituciones académicas y organismos labo-
rales para informar a las partes sobre sus responsabilida-
des y derechos.

Fortalecer los mecanismos de protección social: Los tra-
bajadores por horas deben ser integrados plenamente al 
sistema de seguridad social. Sugerimos la creación de un 
fondo específico de apoyo para este tipo de trabajado-
res, financiado a través de un porcentaje de las utilidades 
de las empresas, que garantice su acceso a beneficios 
como seguro médico y jubilación.

Reformas legislativas específicas: Es necesario propo-
ner que el Código del Trabajo sea reformado para incluir 
cláusulas claras que regulen la aplicación del principio 
de igualdad en los contratos por horas, estableciendo 
medidas de control y sanciones específicas ante incum-
plimientos. La investigación confirma que la implementa-
ción de estas medidas permitirá alcanzar el objetivo ge-
neral de garantizar la aplicación efectiva del principio de 
igualdad en los contratos por horas en Ecuador. Además, 
estas propuestas no solo abordan el problema científico 
identificado, sino que también ofrecen una solución prác-
tica que puede ser aplicada a corto y mediano plazo para 
fortalecer la equidad en el ámbito laboral.

CONCLUSIONES

El análisis de las normativas laborales en Ecuador revela 
que, aunque el contrato por horas cuenta con respaldo le-
gal a través del Código del Trabajo y su reglamento, per-
sisten vacíos regulatorios que generan inequidades en su 
aplicación. Estas deficiencias permiten que, en muchos 
casos, los trabajadores por horas enfrenten desigualda-
des en comparación con aquellos con contratos a tiempo 
completo, especialmente en lo que respecta a beneficios 
sociales y estabilidad laboral.

El principio de igualdad, establecido en la Constitución 
y en los tratados internacionales ratificados por Ecuador, 
enfrenta desafíos en su aplicación práctica en los con-
tratos por horas. Aunque la normativa garantiza teórica-
mente un trato justo y equitativo, la falta de supervisión 
efectiva y de mecanismos claros para aplicar este prin-
cipio dificulta que los trabajadores por horas accedan 
a las mismas condiciones que sus pares con contratos 
permanentes.

Las reformas legales relacionadas con los contratos por 
horas, aunque significativas, han sido insuficientes para 
garantizar la equidad. Las modificaciones en el regla-
mento laboral han buscado flexibilizar esta modalidad 
contractual, pero no han abordado de manera efectiva las 
desigualdades estructurales que afectan a los trabajado-
res por horas. Esto subraya la necesidad de nuevas refor-
mas que aseguren una mayor protección de los derechos 
laborales y la aplicación plena del principio de igualdad.

Finalmente, se concluye que la implementación de estrate-
gias como la supervisión laboral fortalecida, la promoción 
de la transparencia en la contratación, la capacitación en 
derechos laborales y la integración de los trabajadores 
por horas al sistema de seguridad social es fundamental 
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para alcanzar una verdadera equidad en esta modalidad 
contractual. Estas medidas permitirían que el contrato por 
horas se convierta en una herramienta viable y justa para 
enfrentar problemas como el desempleo y la informalidad 
laboral en Ecuador.
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RESUMEN

El monitoreo continuo en auditoría, potenciado por tecno-
logías avanzadas y automatización, es decisivo para opti-
mizar la eficiencia operativa en las empresas. Por ello, este 
estudio se enfocó en diseñar un sistema de monitoreo con-
tinuo de auditoría para mejorar la eficiencia operativa en 
la industria del calzado, utilizando una metodología mixta 
que combinó datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a 
través de encuestas y revisión documental. Los resultados 
revelaron una percepción positiva respecto al monitoreo en 
cuanto a la identificación de riesgos, alineación con los ob-
jetivos organizacionales y mejora de la calidad, aunque se 
identificaron desafíos relacionados con la capacitación del 
personal, la actualización de políticas y la efectividad de 
las alertas. Con base en estos hallazgos, se concluye que 
el diseño de un sistema de monitoreo continuo de auditoría 
permitirá optimizar la eficiencia operativa de la industria de 
calzado mediante el fortalecimiento de controles internos, 
la automatización del análisis de datos y la detección tem-
prana de irregularidades, siempre que su implementación 
sea regular. 

Palabras clave: 

Automatización, auditoría, innovación, inteligencia artificial, 
tecnología.

ABSTRACT

Continuous audit monitoring, enhanced by advanced tech-
nologies and automation, is critical to optimize operational 
efficiency in companies. Therefore, this study focused on 
designing a continuous audit monitoring system to impro-
ve operational efficiency in the footwear industry, using a 
mixed methodology that combined quantitative and qua-
litative data obtained through surveys and document re-
view. The results revealed a positive perception regarding 
monitoring in terms of risk identification, alignment with or-
ganizational objectives and quality improvement, although 
challenges were identified related to staff training, policy 
updates and the effectiveness of alerts. Based on these fin-
dings, it is concluded that the design of a continuous audit 
monitoring system will optimize the operational efficiency of 
the footwear industry by strengthening internal controls, au-
tomating data analysis and early detection of irregularities, 
provided that its implementation is regular. 

Keywords: 

Automation, audit, innovation, artificial intelligence, 
technology. 
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INTRODUCCIÓN

La falta de eficiencia, transparencia y control en la ges-
tión empresarial afecta de modo considerable a la indus-
tria del calzado tanto a nivel europeo como internacional, 
comprometiendo su competitividad y sostenibilidad, la 
complejidad inherente a las cadenas de suministro, con 
múltiples etapas de producción y actores involucrados, 
dificulta la supervisión efectiva y genera ineficiencias 
operativas. La limitada adopción de tecnologías digitales 
restringe la capacidad de recopilar y analizar datos en 
tiempo real, obstaculizando la toma de decisiones infor-
madas y transparentes, de igual manera la carencia de 
sistemas de trazabilidad adecuada, mina la confianza del 
consumidor y dificulta el cumplimiento de estándares de 
calidad y sostenibilidad, lo que hace que en un entorno 
regulatorio cambiante y bajo la presión constante de re-
ducir costos, numerosas empresas prioricen la economía 
inmediata sobre las inversiones necesarias en innova-
ción, perpetuando prácticas poco eficientes. 

A este desafío se suma una problemática común, la falta 
de colaboración entre actores de la cadena de suministro 
y la resistencia cultural al cambio en algunas organiza-
ciones, generando formas de almacenamiento de infor-
mación y frenando el progreso hacia modelos de gestión 
más integrados. Estos desafíos a más de limitar el po-
tencial de crecimiento del sector, lo colocan en desven-
taja frente a industrias con un enfoque tecnológico más 
elevado, recalcando la urgencia de adoptar estrategias 
centradas en la digitalización, la sostenibilidad y la coo-
peración (Centro Europeo de Empresas Innovadoras de 
Elche, 2023).

En América Latina y el Caribe este sector enfrenta un pa-
norama complejo marcado por desafíos estructurales que 
limitan su desarrollo y estabilidad, entre los problemas 
más destacados se encuentra la falta de integración tec-
nológica y la resistencia al cambio, elementos que frenan 
la evolución hacia modelos de gestión más avanzados. 
Bajo esta perspectiva, se hace imprescindible replantear 
las prácticas actuales y priorizar la colaboración entre los 
diferentes actores de la cadena de suministro. 

Por ello la adopción de tecnologías digitales permitirá me-
jorar la eficiencia operativa, factor primordial para cons-
truir confianza y fortalecer la competitividad en un mer-
cado global en constante evolución, en donde el camino 
hacia la modernización del sector pasa por un enfoque 
integral de sustentabilidad, cooperación y transforma-
ción tecnológica. Estos elementos, trabajados de manera 
conjunta, tienen el potencial de convertir los desafíos en 
oportunidades, posicionando a la industria del calzado 
de la región como un ejemplo de innovación y resilien-
cia en el mercado internacional (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, 2022).

En el caso de Ecuador, la industria del calzado se ha con-
solidado como un sector fundamental para la economía 

local y nacional, generando empleo y contribuyendo de 
manera considerable al flujo económico. Esta industria 
enfrenta desafíos relevantes, como la competencia inter-
nacional derivada de la importación de productos más 
económicos, lo que obliga a las empresas locales a ajus-
tar precios y mejorar la calidad para mantener su com-
petitividad. A esto se suman problemas internos, como la 
inflación, la fluctuación del tipo de cambio y la dependen-
cia de materias primas sujetas a variaciones de costos y 
regulaciones, lo que complica la producción y afecta la 
demanda en el mercado local.

Pese a estas dificultades, el sector ha logrado un creci-
miento moderado, alcanzando el 13% del PIB nacional. 
No obstante, su desarrollo ha sido más lento en compa-
ración con otros sectores debido a limitaciones en inno-
vación y eficiencia productiva. Algunas empresas han 
optado por invertir en tecnología, mejorar la calidad de 
sus productos y adoptar prácticas sostenibles, logrando 
posicionarse mejor en el mercado, pese a ello aún exis-
ten retos relacionados con la falta de innovación tecno-
lógica, condiciones laborales poco óptimas y exigencias 
ambientales, que demandan cambios profundos en los 
procesos productivos para garantizar la sostenibilidad y 
el crecimiento a largo plazo de esta industria estratégica 
(Rodríguez & Ávila, 2024).

Con la información recopilada se pudo destacar que el 
problema central que enfrenta la industria del calzado en 
el cantón Esmeraldas, Ecuador, radica en la necesidad 
de optimizar la eficiencia operativa en su gestión empre-
sarial. Por consiguiente, el objetivo principal es diseñar 
un sistema de monitoreo continuo en auditoría, para la 
optimización de la eficiencia operativa en la industria del 
calzado en el cantón Esmeraldas, Ecuador.

El monitoreo es un componente esencial de la gestión 
estratégica y administrativa, enfocado en supervisar de 
manera constante y periódica la ejecución de políticas, 
proyectos o programas, este proceso facilita la identifica-
ción de problemas, el ajuste de estrategias y la mejora de 
los resultados, maximizando el impacto de las iniciativas 
en curso. Si bien prioriza el uso de datos cuantitativos, 
no excluye los cualitativos, permitiendo así un análisis 
más integral de las actividades y productos, es decir la 
información obtenida a través del monitoreo continuo se 
comparte de forma interna, ayudando a verificar si los 
proyectos se están implementando conforme a lo planea-
do y detectando efectos adversos o imprevistos a tiempo 
(Martínez & García, 2023). 

Por tal motivo el monitoreo fortalece la transparencia y 
eficiencia en la gestión al proporcionar datos esenciales 
para la toma de decisiones y la rendición de cuentas ante 
entidades externas, y su efectividad depende en gran 
medida de la calidad de los indicadores y objetivos defi-
nidos con anticipación. 
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Sin una formulación adecuada, el análisis del monitoreo 
puede verse limitado a una visión descriptiva que, si bien 
es útil para el seguimiento operativo, dificulta la identifica-
ción precisa de las causas detrás de los cambios obser-
vados, es así que esta restricción plantea el desafío de 
complementar el monitoreo con enfoques analíticos más 
profundos que permitan una interpretación más precisa 
de los resultados y su impacto real. Para maximizar su 
efectividad, es indispensable integrar herramientas tec-
nológicas que permitan automatizar procesos y gestionar 
información de manera más eficiente, estas herramientas 
a más de optimizar el control de actividades y recursos, 
incrementan la productividad empresarial, asegurando 
que los objetivos estratégicos sean alcanzados de forma 
ágil y efectiva (Martínez & García, 2023).

Es evidente que la automatización ha transformado de 
forma radical, la manera en que se realiza el monitoreo 
en las auditorías, de modo que presenta desafíos que 
deben ser gestionados para aprovechar al máximo sus 
ventajas y reducir los riesgos asociados. La adopción de 
tecnologías avanzadas, como la automatización robótica 
de procesos (RPA) y la inteligencia artificial, responde a 
la necesidad de manejar el creciente volumen y comple-
jidad de los datos financieros en un entorno dinámico. 
Implementar estas tecnologías permite a los auditores 
ahorrar tiempo y recursos en tareas repetitivas, liberando 
así espacio para tareas más estratégicas. Herramientas 
como los sistemas RPA son capaces de ejecutar tareas 
complejas, como la reconciliación de cuentas o la vali-
dación de transacciones, en tiempos más cortos que los 
requeridos por un auditor humano. 

Este avance permite a los auditores centrarse en activida-
des de mayor valor agregado y tomar decisiones informa-
das de manera más ágil, es por ello que la automatización 
en los procesos de auditoría aumenta la exactitud al iden-
tificar errores, permitiendo procesar grandes cantidades 
de datos, detectando desviaciones, patrones atípicos que 
podrían pasar desapercibidos en métodos tradicionales y 
brindando información precisa que facilita la toma de de-
cisiones estratégicas. Con la integración de herramientas 
RPA y el análisis de datos, los auditores pueden crear re-
portes en tiempo real que representan con alta fidelidad 
la situación financiera de la organización, esto aparte de 
agilizar el procedimiento, también mejora la eficacia en el 
análisis financiero (Hurtado, 2024).

La eficiencia operativa se refiere a la capacidad de una 
empresa para maximizar sus recursos y minimizar sus 
costos mientras mantiene o mejora la calidad de sus pro-
ductos o servicios. Implica realizar las actividades em-
presariales de la manera más efectiva y con el menor 
desperdicio posible, optimizando los procesos, tiempos 
y recursos involucrados en la producción o prestación de 
servicios. Este concepto según Goicochea et al. (2024), 
incorpora enfoques como la calidad total y la reingenie-
ría, los cuales desempeñan un papel trascendental en el 

fortalecimiento del desempeño organizacional, teniendo 
en cuenta que el incremento de la productividad puede 
mejorar la rentabilidad, aun así, no garantiza una compe-
titividad sostenible. Esto lleva a la adopción de una estra-
tegia integral basada en la mejora continua que aparte 
de permitir a las organizaciones optimizar sus procesos 
internos, les proporciona una mayor capacidad de adap-
tación frente a los retos del entorno global. 

En este sentido, las empresas manufactureras, en particu-
lar, enfrentan desafíos relevantes en términos de eficien-
cia operativa, porque deben garantizar la calidad de sus 
productos, optimizar sus procesos productivos y cumplir 
con los estándares internacionales. La implementación 
de prácticas de mejora continua se vuelve, por tanto, un 
factor vital para fortalecer su competitividad y sostenibili-
dad en mercados cada vez más exigentes, donde la au-
sencia de una identificación y abordaje oportuno de estos 
problemas dificulta la capacidad de las organizaciones 
para tomar decisiones estratégicas que orienten de ma-
nera eficaz sus proyectos. De hecho, para que haya un 
rendimiento organizacional adecuado es imprescindible 
la gestión de la calidad, pues evita que los costos de un 
proyecto se vean incrementados por deficiencias como 
errores, reprocesos y tiempos de inactividad (Goicochea 
et al., 2024).

Por consiguiente, al reducir estos problemas, las organi-
zaciones no se limitan a mejorar su rentabilidad, más bien 
fortalecen su competitividad al maximizar la eficiencia en 
todos los niveles operativos. Así, lograr una gestión de 
calidad eficaz previene pérdidas económicas, y contribu-
ye a una mayor coherencia entre los recursos disponibles 
y las metas organizacionales. Al incrementar al máximo 
la eficiencia, favorece la productividad, generando un 
mayor volumen de productos o servicios con los mismos 
recursos, y potencia la calidad al reducir fallas y defectos, 
lo que aumenta la satisfacción del consumidor. Es decir 
que la eficiencia operativa fomenta la sostenibilidad, al 
disminuir el desperdicio y promover el uso responsable 
de los recursos, lo que también refuerza el compromiso 
social y ambiental de la organización (Pari, 2023).

Bajo esta perspectiva, las organizaciones, se han enfo-
cado en alcanzar objetivos estratégicos y garantizar la 
sostenibilidad mediante el uso de estrategias eficaces, no 
obstante, con el tiempo reconocieron la importancia de 
medir procesos críticos para optimizar recursos y mejorar 
la eficiencia, impulsando avances en las ciencias admi-
nistrativas, haciendo que los sistemas de inteligencia de 
negocios permitan identificar amenazas y oportunidades, 
y facilitando la elaboración de planes estratégicos adap-
tados a las necesidades organizacionales. 

Estos sistemas de negocios sustentan los procesos de 
medición, donde los indicadores de desempeño (KPI) 
son primordiales al definir metas, medir resultados y eva-
luar el progreso hacia los objetivos planteados, ayudan-
do a alinear las estrategias operativas con los objetivos 
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estratégicos, cuantificando los resultados obtenidos y promoviendo mejoras continuas (Ver figura 1). Un enfoque 
adecuado en la medición de desempeño no se limita a fortalecer la eficiencia empresarial, más bien incrementa la sa-
tisfacción del cliente, un aspecto esencial para la competitividad y sostenibilidad en mercados dinámicos (Arosemena, 
2022).

Figura 1. Clasificación de los indicadores claves de desempeño y su importancia.

Fuente: Murillo et al. (2024).

En la misma línea se hace presente el Tablero de Mando Integral (Balanced Scorecard) que se ha consolidado como 
una herramienta imprescindible para la inteligencia empresarial y la gestión estratégica, revolucionando la forma de 
medir el desempeño organizacional, y destacando la importancia de revisar de manera periódica los indicadores para 
asegurar decisiones basadas en información precisa y objetiva. El Tablero de Mando Integral se estructura en cuatro 
categorías principales de indicadores, que tiene un diseño cuidadoso y selectivo, dado que un exceso de métricas 
puede generar confusión en la interpretación de resultados. La correcta definición de estos indicadores hace que el 
sistema de evaluación de desempeño y mejora continua sea exitoso, enfatizando que no todo lo que se mide es rele-
vante y que no todo lo relevante siempre es medido.

El enfoque ampliado del Balanced Scorecard destaca que es fundamental medir aspectos que reflejen el progreso 
hacia las metas planificadas, por lo tanto, este sistema aparte de monitorear el desempeño final, identifica las áreas 
que requieren mejoras para cumplir con los objetivos estratégicos, fortaleciendo el flujo de información crítica para la 
toma de decisiones gerenciales (Ver figura 2). Aun así, se pueden diseñar múltiples indicadores de resultados y des-
empeño, eso sí, solo un porcentaje reducido cerca del 10%, es considerado por las organizaciones, y estos deben ser 
monitoreados de manera continua para garantizar el logro de las metas empresariales (Arosemena, 2022).

Figura 2. Tablero de mando integral de Kaplan y Norton.

Fuente: Arosemena (2022).
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Para gestionar estos indicadores de manera efectiva, las 
empresas necesitan herramientas que integren y analicen 
grandes volúmenes de datos en tiempo real. En este sen-
tido, los sistemas de planificación de recursos empresa-
riales (ERP) han adquirido un papel fundamental, permi-
tiendo optimizar procesos, mejorar la eficiencia operativa 
y reforzar la competitividad en entornos empresariales 
cada vez más exigentes, por tal motivo la implementa-
ción de un ERP facilita una comunicación fluida entre las 
distintas áreas de la organización, asegurando un control 
adecuado y una toma de decisiones respaldada por infor-
mación confiable y precisa. Al realizar está implementa-
ción la capacidad de parametrización de los ERP permite 
adaptar sus funcionalidades a las necesidades específi-
cas de cada negocio, incorporando nuevas herramientas 
sin necesidad de desarrollos adicionales, lo que garanti-
za su flexibilidad y relevancia en el tiempo.

En consecuencia, el uso de sistemas ERP contribuye 
de modo sustancial a la innovación y al posicionamien-
to estratégico, dado que optimiza recursos, mejora la 
supervisión de operaciones y asegura el cumplimien-
to de normativas fiscales, dando como resultado que la 
automatización de procesos mediante estos sistemas 
incrementa la eficiencia y genera ventajas competitivas 
al permitir que las tareas se realicen de forma sencilla y 
en menos tiempo. Para aprovechar al máximo los benefi-
cios de un ERP, se requiere que los procesos internos de 
la organización estén bien definidos, de lo contrario, los 
resultados serán limitados. Cabe recalcar que a más de 
todos los beneficios anteriores los ERP ofrecen una solu-
ción integral que facilita la mejora continua y permite a las 
empresas adaptarse de manera efectiva a las demandas 
de un entorno empresarial en constante transformación 
(Infantes & Moquillaza, 2021).

El control de gestión es fundamental para evaluar el des-
empeño de la empresa y coordinar las diferentes áreas 
organizacionales, facilitando la recopilación de datos 
que permiten tomar decisiones estratégicas orientadas al 
cumplimiento de los objetivos. Este proceso es primor-
dial para potenciar la productividad, fomentar la coordi-
nación efectiva entre los departamentos y asegurar que 
las empresas puedan mantenerse competitivas. Pese a 
ello, para mejorar el desempeño y la competitividad, es 
indispensable desarrollar un sistema de control de ges-
tión que permita medir y asegurar la eficacia, eficiencia y 
efectividad de las acciones realizadas en la organización.

Sumado a esto el control de gestión también actúa como 
guía para alinear las actividades hacia los objetivos or-
ganizacionales, utilizando indicadores tanto cualitativos 
como cuantitativos, para asegurar que las decisiones 
se tomen con base en datos precisos. El éxito de este 
proceso depende de la adecuada definición, medición y 
comparación de los indicadores establecidos, lo que per-
mite ajustar las estrategias según sea necesario. Métodos 

avanzados, como la lógica difusa compensatoria, permi-
ten modelar la capacidad de control de gestión, lo que 
resulta en mejoras continuas del desempeño organizacio-
nal, enfrentando de manera más eficaz los retos externos, 
como la crisis económica global y la globalización de los 
mercados (Ramos et al., 2024).

Para que se cumpla un buen control de gestión, es ne-
cesario que se realice una planificación estratégica que 
es un proceso integral y dinámico que abarca la formula-
ción, ejecución y evaluación de estrategias para alcanzar 
los objetivos organizacionales mediante el uso eficiente 
de recursos. Esta planificación comienza estableciendo 
la visión, misión y un análisis profundo de las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas, lo que permite 
definir objetivos a largo plazo y seleccionar las mejores 
estrategias. La ejecución de estas estrategias implica la 
alineación de recursos, presupuestos y sistemas de in-
formación con los objetivos de la organización (Ladera et 
al., 2024). 

Otro aspecto considerable para que en una empresa 
haya un control de gestión eficiente es la supervisión, 
que es un elemento esencial en la gestión empresarial, 
por cuanto asegura que las tareas se realicen conforme a 
los estándares establecidos y permite monitorear el des-
empeño de empleados y equipos, identificando áreas de 
mejora para optimizar resultados. Del mismo modo, ac-
túa como un canal de comunicación eficaz entre la alta 
dirección y los empleados, clarificando expectativas y 
fomentando un ambiente colaborativo, puesto que gra-
cias a la supervisión efectiva, los líderes pueden motivar 
a los trabajadores, identificar necesidades de capacita-
ción y garantizar su desarrollo profesional, contribuyendo 
al cumplimiento de los objetivos estratégicos mediante el 
seguimiento de indicadores y la adaptación oportuna a 
cambios en el entorno empresarial (Cárdenas, 2024).

A más de todos los procesos que anteceden, la evalua-
ción de riesgos es un procedimiento necesario para el 
logro de los objetivos organizacionales, pues permite 
identificar, analizar y gestionar los riesgos específicos 
que pueden afectar a la empresa desde diversas pers-
pectivas. Este enfoque fortalece la posición financiera 
y competitiva de la organización al anticipar y abordar 
amenazas de manera eficiente, aparte de esto fomenta 
el desarrollo interno al evaluar el rendimiento de los em-
pleados tanto individual como colectivo. Al identificar for-
talezas y áreas de mejora, se genera retroalimentación 
valiosa que impulsa el crecimiento profesional, incremen-
ta la motivación, mejora la productividad y asegura la ali-
neación de las actividades con los objetivos estratégicos, 
facilitando la identificación de necesidades de capacita-
ción y fortaleciendo la confianza organizacional, elemen-
tos esenciales para consolidar una cultura empresarial 
saludable (Catagua et al., 2023).
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MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló siguiendo los 
postulados metodológicos planteados por Hernández & 
Mendoza (2018), quienes destacan la importancia de es-
tructurar los estudios a partir de un enfoque sistemático 
y riguroso. 

El estudio utilizó un diseño de investigación no experi-
mental para analizar las relaciones entre las variables en 
su contexto natural, garantizando datos auténticos. Se 
centró en el impacto del monitoreo continuo en audito-
ría sobre la eficiencia operativa y el control en la gestión 
empresarial, recolectando datos de la industria del calza-
do en el cantón Esmeraldas, Ecuador, con énfasis en la 
transparencia de los procesos observados. En relación 
con esto se integró un enfoque mixto de investigación, 
uniendo datos cuantitativos sobre eficiencia operativa 
con análisis cualitativos basados en encuestas y revisión 
documental, logrando una comprensión más profunda de 
las percepciones sobre el monitoreo continuo en auditoría.

Por otro lado, se empleó un alcance descriptivo, que es-
pecificó las características de la industria del calzado, 
con un alcance explicativo, que analizó las causas del 
impacto de este monitoreo en la eficiencia operativa, es-
tableciendo relaciones de causalidad en este estudio. 
Cabe destacar que para seguir esta línea se implementó 
un diseño transversal que se caracteriza por la recolec-
ción de datos en un solo momento, obteniendo una vi-
sión instantánea del fenómeno bajo estudio sin realizar 
un seguimiento a lo largo del tiempo. En este análisis, el 
enfoque se implementó al recolectar los datos relaciona-
dos con el impacto del monitoreo continuo en auditoría, 
en un único momento, dando lugar a obtener información 
precisa y detallada de la situación actual sin necesidad 
de observar la evolución de las variables.

Para esta investigación de igual forma se hizo uso de mé-
todos de investigación fundamentados en los conceptos 
de Rodríguez & Pérez (2017), para garantizar la validez y 
la coherencia de los resultados. 

En apoyo a esto se puso en práctica el método analíti-
co-sintético que combinó el análisis, es decir descompu-
so el fenómeno en sus partes, con la síntesis, que integró 
dichas partes para identificar relaciones y características 
generales, facilitando la comprensión de este estudio. De 
igual manera, se empleó el método inductivo-deductivo 
que adoptó razonamientos particulares y generales para 
generar conocimiento, el cual posibilitó integrar observa-
ciones empíricas con fundamentos teóricos, generando 
generalizaciones sobre su impacto en la eficiencia opera-
tiva y aplicando principios generales para llegar a conclu-
siones específicas. Este método facilitó una integración 
coherente de teoría y práctica.

Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de 
información, empleando un cuestionario que fue dise-
ñado para obtener datos sobre las percepciones de los 

empleados de la industria del calzado. Este cuestionario, 
compuesto por preguntas cerradas con alternativas de 
respuesta de selección múltiple, se administró de forma 
digital para captar las opiniones de los auditores de las 
diferentes empresas de calzado (Hadi et al., 2023).

Se empleó la revisión documental para examinar inves-
tigaciones previas y teorías sobre el monitoreo continuo 
en auditoría y su impacto en eficiencia operativa, lo que 
permitió establecer un marco teórico sólido y facilitó la 
identificación de conceptos y la comparación de diversas 
perspectivas, enriqueciendo el análisis del fenómeno in-
vestigado (Gómez et al., 2016).

Se consideró como unidad de análisis a las empresas co-
mercializadoras de calzado en la ciudad de Esmeraldas. 
Sin embargo, los registros del INEC no permiten deter-
minar con precisión el número de establecimientos ex-
clusivamente dedicados al calzado, ya que estos se en-
cuentran agrupados dentro de una categoría más amplia 
que incluye 513 comercios de venta de prendas de ves-
tir, calzado y artículos de cuero. Esta agrupación dificul-
ta un análisis exacto del impacto económico del sector 
(Registro Estadístico de Empresas [REEM], 2024).

En consecuencia, el estudio se llevó a cabo mediante un 
muestreo no probabilístico, lo que permitió seleccionar la 
muestra de acuerdo con la conveniencia, determinando 
de manera subjetiva la cantidad de participantes en el 
estudio. La elección de este sector se fundamentó en la 
accesibilidad a la información, lo que facilitó el contacto 
con 25 empresas, a las cuales se les aplicó la encuesta, 
asegurando así la recopilación de datos necesarios para 
la investigación (Albornoz et al., 2023).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los resultados de la encues-
ta aplicada a las empresas comercializadoras de calzado 
en la ciudad de Esmeraldas.

Cargo dentro de la organización: los resultados refle-
jan una marcada concentración de personal en el área 
de auditoría, con el 74% de los encuestados desempe-
ñándose en este cargo, y una concentración menor entre 
contadores, asesores financieros y otros, este predominio 
de auditores indica una prioridad del sector en el fortale-
cimiento del control financiero y la evaluación de proce-
sos en línea con las necesidades del entorno empresarial 
para garantizar supervisión y eficiencia operativa.

Herramientas tecnológicas para monitoreo: un 46% de 
las empresas de calzado en Esmeraldas utilizan herra-
mientas tecnológicas para el monitoreo de auditorías de 
forma ocasional, mientras que un 34% las emplea con 
frecuencia y solo un 20% lo hace de manera constante. 
Esto representa que, si bien hay un uso considerado de 
estas herramientas, aún predomina una implementación 
esporádica, que da oportunidades para optimizar y am-
pliar su adopción en las organizaciones.
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Sistema de auditoría: el 51% de las empresas de calza-
do en Esmeraldas monitorean tanto información financie-
ra como operativa en tiempo real, evidenciando un enfo-
que integral en la gestión de datos críticos. En contraste, 
solo el 4% no realiza monitoreo en tiempo real, lo que re-
fleja un alto nivel de adopción tecnológica y un interés por 
combinar datos para optimizar la toma de decisiones y la 
eficiencia operativa (Tabla 1). 

Tabla 1. Información que monitorea un sistema de audito-
ría en tiempo real.

Sistema de auditoría Frecuencia Porcentaje

a) Financiera 5 14

b) Operativa 11 31

c) Ambas 18 51

d) Ninguna 1 4

Total 35 100

La tabla 1 presenta los resultados de una encuesta reali-
zada a empresas de calzado en Esmeraldas sobre el tipo 
de información monitoreada en tiempo real por sus siste-
mas de auditoría.

Irregularidades en sistema de monitoreo: el 54% de los 
encuestados reporta que las alertas por irregularidades 
en los sistemas de monitoreo ocurren rara vez, mientras 
que solo el 3% señala que nunca se generan, destacando 
que la mayoría de los sistemas emiten alertas de forma 
esporádica. Estos datos reflejan que, las alertas no son 
frecuentes, no obstante, se presentan de forma notable, 
lo que indica la necesidad de mejorar la frecuencia y 
efectividad de los sistemas de monitoreo.

Identificación de riesgos financieros y operativos: el 
análisis de la encuesta muestra que el 49% de los en-
cuestados considera que el monitoreo continuo es muy 
útil para identificar riesgos financieros y operativos, lo que 
refleja una percepción favorable hacia esta herramienta. 
Un 29% lo percibe como poco útil, lo que indica una nota 
incertidumbre sobre su efectividad.

Normativas contables y legales: el 40% de los encuesta-
dos señala que su sistema de monitoreo continuo cumple 
de forma parcial con las normativas contables y legales 
vigentes, mientras que un 31% considera que cumple de 
forma adecuada y un 29% señala que cumple al 100%. 
Esto refleja que, una parte reconoce un cumplimiento sa-
tisfactorio, a pesar de que todavía hay un margen de me-
jora para alcanzar un cumplimiento pleno.

Transparencia organizacional: el monitoreo continuo ha 
tenido un impacto positivo en la transparencia organiza-
cional, pues el 37% de los encuestados percibe un im-
pacto moderado y el 34% un impacto alto, pero el 29% 
considera que el impacto ha sido bajo, con ello demues-
tra que aún hay oportunidades para mejorar su efectivi-
dad en este aspecto. 

Capacitación al personal: el nivel de capacitación del 
personal encargado del monitoreo continuo en las orga-
nizaciones es intermedio, representado por un el 46%, un 
31% cuenta con un nivel básico y solo el 23% tiene una 
capacitación avanzada, evidenciando la necesidad de 
reforzar la formación avanzada para mejorar las compe-
tencias en esta área.

Utilización de recursos: el monitoreo continuo contribu-
ye a una utilización eficiente de los recursos en el 46% 
de las organizaciones, mientras que el 20% reporta una 
utilización muy eficiente. Aun así, un 34% considera que 
los recursos se utilizan de forma poco eficiente, revelan-
do que todavía existen áreas de mejora para optimizar el 
impacto del monitoreo continuo en la gestión de recursos.

Procesos operativos: la tabla 2 muestra que el 46% de 
los encuestados considera que el monitoreo continuo tie-
ne un impacto moderado en la productividad de los pro-
cesos operativos. Un 26% percibe un alto impacto, mien-
tras que el 29% lo califica como bajo (Ver tabla 2). Esto 
indica que, a pesar de que el monitoreo contribuye en 
ciertos casos, aún es posible optimizar su influencia en la 
productividad operativa. 

Tabla 2. Impacto del monitoreo continuo en la productivi-
dad de los procesos operativos.

. Frecuencia Porcentaje

b) Bajo impacto 10 29

c) Moderado impacto 16 46

d) Alto impacto 9 26

Total 35 100

Según la tabla el monitoreo continuo no alcanza un con-
senso generalizado como una herramienta de alto impac-
to en productividad.

Reducción de costos operativos: el 46% de las em-
presas calificó la reducción de costos como moderada, 
mientras que el 29% indicó que fue mínima. Solo el 26% 
consideró que la reducción fue notable. Es relevante se-
ñalar que ningún participante reportó la ausencia de re-
ducción de costos, lo que indica que todas las empresas 
perciben algún nivel de beneficio del monitoreo continuo. 
Estos resultados evidencian que, a pesar de las variacio-
nes, el monitoreo continuo genera un efecto positivo en la 
reducción de costos operativos para la mayoría.

Calidad de productos y servicios: los resultados mues-
tran que la mayoría de las empresas perciben una mejora 
en la calidad, con el 49% de los encuestados consideran-
do que el monitoreo mejora la calidad de manera modera-
da. Un 34% opina que la mejora es ligera, y solo un 17% 
mencionó una reducción moderada. Esto puede interpre-
tarse como un efecto positivo, pero no tan pronunciado. 
Estos datos demuestran que el monitoreo continuo tiene 
un impacto favorable en la calidad de los productos o 
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servicios, con variaciones en la intensidad de los efectos 
según la empresa.

Innovaciones implementadas: los datos sobre la efec-
tividad de las innovaciones implementadas a partir de 
los hallazgos del monitoreo continuo revelan una división 
en las percepciones de los encuestados. El 43% de las 
empresas considera que las innovaciones son efectivas, 
mientras que un 29% las ve como poco efectivas y otro 
29% las califica como muy efectivas. Estos resultados indi-
can que, si bien muchas empresas perciben los cambios 
de manera positiva, existe una disparidad en la evalua-
ción de su efectividad, lo que implica que las innovacio-
nes no tienen el mismo impacto en todas las empresas 
o que su implementación varía según las circunstancias.

Objetivos estratégicos: el 40% de las empresas conside-
ra que sus operaciones están alineadas con los objetivos 
estratégicos, mientras que un 34% las ve poco alineadas, 
lo que indica que aún hay espacio para mejorar en este 
aspecto. Un 26% de las empresas califica la alineación 
como muy alta, lo que demuestra que, para una propor-
ción considerable de ellas, el monitoreo continuo ha sido 
efectivo para guiar sus operaciones hacia los objetivos 
estratégicos. 

Medidas correctivas: la respuesta a esta encuesta 
muestra una evaluación positiva. El 51% de las empresas 
considera que las medidas son efectivas, mientras que 
un 23% las califica como muy efectivas, señalando que 
en general, las medidas tomadas han tenido un impac-
to positivo. Un 26% de las empresas las ve como poco 
efectivas, señalando que en algunos casos las medidas 
correctivas podrían necesitar ajustes para obtener mejo-
res resultados.

Gestión empresarial: el 54% de las empresas conside-
ra que su gestión es transparente, mientras que un 20% 
la califica como muy transparente. Un 26% opina que la 
gestión es poco transparente, lo que señala que aún exis-
ten áreas donde la transparencia podría mejorar. En ge-
neral, los resultados muestran que el monitoreo continuo 
tiene un impacto positivo en la gestión empresarial, con 
oportunidades para optimizar la transparencia en algunas 
organizaciones.

Actualización de políticas y procedimientos: el 49% de 
las empresas actualiza sus políticas y procedimientos de 
manera ocasional, revisándolos de vez en cuando según 
los hallazgos. Un 29% indica que las actualizaciones ocu-
rren rara vez, lo que sugiere que las políticas no se ajus-
tan con la frecuencia necesaria. Solo un 23% señala que 
las actualizaciones se realizan de forma regular, lo que 

indica que algunas organizaciones responden de manera 
constante a los resultados del monitoreo continuo. 

Fortalecimiento de control interno: el 43% de los en-
cuestados considera que el monitoreo continuo mejora 
los controles internos, lo que muestra que para una parte 
de las empresas este proceso es fundamental para su 
gestión interna. Un 29% lo califica como poco relevante 
y otro 29% lo considera importante. Esto indica que no 
todos perciben el monitoreo continuo como esencial para 
fortalecer los controles internos. 

Diseño de un sistema de monitoreo continuo de Auditoría 
para optimizar la eficiencia operativa en la industria de 
calzado.

La tabla 3 muestra un sistema de monitoreo diseñado 
para optimizar la eficiencia operativa en la industria del 
calzado. Utiliza tecnologías como Big Data y RFID en in-
ventarios, sensores IoT en calidad y producción, y análisis 
de comportamiento del consumidor en ventas. Además, 
se propone el empleo de herramientas de IA en auditoría 
para detectar irregularidades y medidas de ciberseguri-
dad para proteger los datos críticos. Cada módulo busca 
mejorar la eficiencia, reducir costos y asegurar el cumpli-
miento normativo.

Tabla 3. Sistema de monitoreo continuo para la industria 
de calzado.

Módulo Compo-
nente Descripción Objeti-

vo
Respon-

sable

1. Gestión 
de Inven-
tarios y 
Logística

Registro 
automati-
zado

Sistema que 
controla el in-
greso y salida 
de insumos y 
productos ter-
minados.

Mante-
ner un 
inventa-
rio pre-
ciso y 
eficien-
te.

G e r e n t e 
de Logís-
tica

Big Data 
e IA

Análisis de 
patrones de 
compra y ven-
tas mediante 
tecnologías de 
datos.

Asegu-
rar la 
disponi-
bi l idad 
de pro-
ductos 
sin ex-
cesos.

A n a l i s t a 
de Datos

RFID/Có-
digos de 
barras

Tecnología de 
rastreo que 
permite moni-
torear produc-
tos en almace-
nes y puntos 
de venta.

E v i t a r 
e x t r a -
víos y 
reducir 
tiempos 
de lo-
ca l iza-
ción.

Jefe de 
Almacén
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2. Control 
de Cali-
dad

Sensores 
IoT

Dispos i t ivos 
que monito-
rean defectos 
en tiempo real.

Reducir 
desper-
dicio y 
mejorar 
la sa-
t i s f a c -
ción del 
cliente.

S u p e r -
visor de 
Calidad

I n d i c a -
dores de 
calidad

Medición de 
índices de 
defectos y 
eficiencia en 
procesos de 
inspección.

Cumplir 
con es-
t á n d a -
res de 
calidad 
y nor-
mativas 
INEN.

Ingeniero 
de Cali-
dad

3. Pro-
ducción y 
Eficiencia 
Operativa

IoT en 
maquina-
ria

Sensores en 
equipos de 
p r o d u c c i ó n 
para supervi-
sión remota.

Reducir 
t i e m -
pos de 
i n a c t i -
vidad y 
mejorar 
la efi-
ciencia.

Jefe de 
P r o d u c -
ción

Lean Ma-
nufactu-
ring

E s t r a t e g i a s 
para minimizar 
desperdicios 
en el proceso 
productivo.

Maximi-
zar la 
produc-
t iv idad 
y redu-
cir cos-
tos.

C o o r d i -
nador de 
P r o d u c -
ción

4. Finan-
zas y Cos-
tos

C o n t r o l 
de costos

Evaluación de-
tallada de cos-
tos en cada 
etapa del ne-
gocio.

Garan-
t i z a r 
rentabi-
lidad y 
sosteni-
bi l idad 
f i n a n -
ciera.

D i re c t o r 
Financie-
ro

5. Ventas 
y Comer-
cialización

Aná l i s i s 
de com-
p o r t a -
m i e n t o 
del con-
sumidor

Uso de Big 
Data para en-
tender patro-
nes de compra 
y preferencias.

I n c r e -
mentar 
la cap-
t a c i ó n 
y reten-
ción de 
c l i e n -
tes.

G e r e n t e 
de Marke-
ting

CRM

P l a t a f o r m a 
para gestio-
nar la relación 
con clientes y 
personal izar 
ofertas.

Aumen-
tar la 
leal tad 
y el 
v a l o r 
de por 
vida del 
cliente.

Jefe de 
Ventas

6. Audito-
ría y Cum-
plimiento

IA y Data 
Analytics

Herramientas 
que detectan 
i r regular ida-
des y riesgos 
en tiempo real.

Garan-
t i z a r 
cumpli-
m ien to 
norma-
tivo y 
t r a n s -
pa ren -
cia.

A u d i t o r 
Interno

7. Tec-
nología y 
Seguridad 
de la In-
formación

ERP inte-
grado

Sistema que 
centraliza da-
tos de produc-
ción, ventas y 
finanzas.

M e j o -
rar la 
coordi-
nac ión 
e n t r e 
á r e a s 
de la 
empre-
sa.

D i re c t o r 
de infor-
mación

S e g u r i -
dad ci-
bernética

Medidas de 
p r o t e c c i ó n 
para prevenir 
ataques y fu-
gas de infor-
mación.

Mante-
ner la 
c o n f i -
dencia-
lidad y 
disponi-
bi l idad 
de in-
f o r m a -
ción.

Respon-
sable de 
S e g u r i -
dad Infor-
mática

CONCLUSIONES

La industria del calzado a nivel mundial enfrenta serios 
desafíos que afectan su competitividad y sostenibilidad, 
de manera especial en América Latina y Ecuador. La falta 
de eficiencia operativa, la baja adopción tecnológica y la 
limitada transparencia en la gestión dificultan su desarro-
llo. Asimismo, la resistencia al cambio y la fragmentación 
en la cadena de suministro agravan estas problemáticas, 
para superar estos retos es esencial implementar estra-
tegias basadas en digitalización, cooperación y susten-
tabilidad. Estas permitirán optimizar procesos, mejorar 
la calidad y fortalecer la confianza del consumidor, así 
el sector podrá consolidarse en un mercado global cada 
vez más exigente.

El monitoreo continuo en auditoría, apoyado en la tecno-
logía y la automatización, mejora la eficiencia y transpa-
rencia en la gestión organizacional, herramientas como 
la automatización robótica de procesos (RPA) y la inteli-
gencia artificial optimizan el análisis de datos, detectando 
errores y facilitando la toma de decisiones estratégicas, 
por tal motivo su efectividad depende de indicadores 
bien formulados y enfoques analíticos adecuados. Dicho 
esto, la automatización agiliza los procesos de auditoría 
y fortalece el control interno permitiendo a las organiza-
ciones responder con mayor precisión a los desafíos del 
mercado y las exigencias normativas, garantizando una 
gestión más eficiente y confiable.

La eficiencia operativa y el control de gestión empresarial 
son elementos fundamentales para el éxito y sostenibi-
lidad de las organizaciones en un entorno competitivo. 
La optimización de recursos, la reducción de costos y la 
mejora de la calidad dependen en gran medida de la im-
plementación de herramientas tecnológicas avanzadas, 
como los sistemas ERP y los KPIs, que facilitan la centra-
lización de procesos y la toma de decisiones basadas en 
datos en tiempo real. Asimismo, la planificación estratégi-
ca y el Balanced Scorecard permiten a las empresas eva-
luar su desempeño, alinear sus recursos y fomentar una 
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cultura de mejora continua. Este enfoque integral a más 
de impulsar la productividad y rentabilidad, promueve 
una gestión sostenible que equilibra el desarrollo econó-
mico con la responsabilidad social y ambiental. De esta 
manera, las organizaciones fortalecen su competitividad 
y garantizan su éxito en el largo plazo.

El diseño de un sistema de monitoreo continuo de au-
ditoría para la industria del calzado en Esmeraldas per-
mitirá optimizar la eficiencia operativa mediante el forta-
lecimiento de controles internos, la automatización del 
análisis de datos y la detección temprana de irregulari-
dades. La alineación de objetivos estratégicos con el uso 
de KPIs y el Balanced Scorecard (BSC) permite evaluar el 
desempeño y mejorar la toma de decisiones. La integra-
ción de inteligencia artificial y análisis predictivo facilita la 
identificación de riesgos y la implementación de medidas 
correctivas proactivas. 
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RESUMEN

El presente estudio evalúa la efectividad de diversas estra-
tegias de marketing digital en la captación y fidelización de 
pacientes en clínicas odontológicas de Ecuador. El objetivo 
de la investigación fue analizar el impacto del SEO, publici-
dad en redes sociales, campañas PPC, email marketing y 
marketing de contenidos en la interacción digital, la capta-
ción de nuevos pacientes y el retorno de inversión (ROI). Se 
adoptó un diseño cuasiexperimental con mediciones pre y 
post intervención en 30 clínicas odontológicas selecciona-
das mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. 
Cada grupo de clínicas implementó una de las cinco estra-
tegias de marketing digital evaluadas. Se recopilaron datos 
de tráfico web, engagement en redes sociales, tasas de 
conversión y ROI. Las clínicas que implementaron SEO y 
campañas de Google Ads experimentaron el mayor creci-
miento en tráfico web, con un aumento del 170% en visitas 
mensuales. La publicidad en redes sociales generó mayor 
engagement, mientras que el email marketing resultó ser la 
estrategia más efectiva para la fidelización de pacientes. 
El análisis estadístico reveló diferencias significativas en la 
efectividad de las estrategias, con el SEO y las campañas 
PPC mostrando el mayor ROI. El marketing digital es una 
herramienta clave en la odontología, permitiendo optimizar 
la captación y retención de pacientes. La implementación 
estratégica de estas herramientas mejora la rentabilidad 
de las clínicas y fortalece su presencia digital.

Palabras clave: 

Publicidad, fidelización de pacientes, contenidos, gestión.

ABSTRACT

This study evaluates the effectiveness of various digital 
marketing strategies in patient acquisition and retention in 
dental clinics in Ecuador. The objective of the research was 
to analyze the impact of SEO, social media advertising, 
PPC campaigns, email marketing, and content marketing 
on digital engagement, new patient acquisition, and return 
on investment (ROI). A quasi-experimental design was 
adopted with pre- and post-intervention measurements in 
30 dental clinics selected through non-probability conve-
nience sampling. Each group of clinics implemented one 
of the five digital marketing strategies evaluated. Data was 
collected on web traffic, social media engagement, con-
version rates, and ROI. Clinics that implemented SEO and 
Google Ads campaigns experienced the greatest growth 
in web traffic, with a 170% increase in monthly visits. Social 
media advertising generated the greatest engagement, 
while email marketing proved to be the most effective stra-
tegy for patient retention. Statistical analysis revealed signi-
ficant differences in the effectiveness of the strategies, with 
SEO and PPC campaigns showing the highest ROI. Digital 
marketing is a key tool in dentistry, allowing for optimized 
patient acquisition and retention. The strategic implemen-
tation of these tools improves clinic profitability and streng-
thens their digital presence.

Keywords: 

Advertising, patient loyalty, content, management.
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INTRODUCCIÓN 

El marketing digital ha revolucionado el sector de la sa-
lud, brindando nuevas oportunidades para que las clíni-
cas odontológicas puedan mejorar su visibilidad, atraer 
pacientes y optimizar la gestión de citas. Su aplicación 
estratégica no solo permite fortalecer la presencia de los 
profesionales del sector, sino que también contribuye a 
la educación del paciente, la fidelización y el crecimiento 
sostenible de las clínicas odontológicas. 

El comportamiento del consumidor ha evolucionado sig-
nificativamente debido a la digitalización. Según estudios 
en mercadotecnia sanitaria, más del 80% de los pacien-
tes buscan información sobre tratamientos odontológi-
cos en internet antes de acudir a un profesional(Zerón, 
2023). La implementación de estrategias de SEO (Search 
Engine Optimization) y publicidad digital mejora el posi-
cionamiento de los servicios odontológicos en motores de 
búsqueda (Rodríguez et al., 2019) facilitando el acceso 
de los pacientes a información confiable y promoviendo 
una mayor captación de consultas.

El marketing digital no solo se orienta a la promoción 
comercial, sino también a la educación del paciente. A 
través de contenido de valor en blogs, redes sociales y 
videos informativos, los odontólogos pueden difundir co-
nocimientos sobre higiene oral, prevención de enferme-
dades bucodentales y procedimientos innovadores. Este 
enfoque educativo fortalece la confianza del paciente y 
promueve prácticas de autocuidado, impactando positi-
vamente en la salud pública.

A diferencia de los medios tradicionales, el marketing 
digital permite una segmentación detallada del público 
objetivo según variables como edad, ubicación, intereses 
y necesidades específicas. Herramientas como Google 
Ads y Facebook Ads posibilitan la creación de campañas 
dirigidas a audiencias específicas, optimizando la inver-
sión publicitaria y aumentando la tasa de conversión de 
pacientes. Además, mediante email marketing y automa-
tización, es posible personalizar la comunicación con los 
pacientes, recordándoles citas, enviando consejos de sa-
lud oral y ofreciendo promociones ajustadas a su historial 
de atención.

En el campo de la odontología, la confianza del paciente 
es un factor determinante en la elección del profesional. 
La gestión de la reputación digital a través de testimonios, 
reseñas y casos clínicos documentados en redes socia-
les y plataformas especializadas contribuye a construir 
una imagen profesional sólida. Según estudios de com-
portamiento del consumidor en salud, más del 70% de 
los pacientes consideran las opiniones en línea antes de 
tomar una decisión sobre su atención médica (Revuelta, 
2019).

El marketing digital, cuando se aplica de manera estraté-
gica, genera un retorno de inversión (ROI) significativa-
mente alto en comparación con los medios tradicionales. 

La reducción de costos en publicidad, la automatización 
de procesos y la captación de nuevos pacientes median-
te estrategias digitales permiten a las clínicas odontoló-
gicas maximizar su rentabilidad y expandir su cartera de 
clientes de forma sostenible.

La odontología, como disciplina en constante evolución, 
requiere la integración de estrategias de marketing digi-
tal para adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo y 
comunicación. La implementación de herramientas digi-
tales no solo amplía la visibilidad del profesional, sino que 
también fortalece la relación con los pacientes, mejora 
la educación en salud oral y optimiza la gestión de los 
servicios odontológicos. En un contexto donde la digitali-
zación es imperativa, los profesionales del sector deben 
adoptar enfoques basados en evidencia y estrategias de 
mercadotecnia científica para garantizar la sostenibilidad 
y el crecimiento de sus prácticas.

El marketing digital ha transformado significativamente la 
manera en que los profesionales de la salud, incluyendo 
los odontólogos, interactúan con sus pacientes y promo-
cionan sus servicios. Las herramientas digitales facilitan 
la educación del paciente, la gestión de la reputación 
en línea y la promoción de servicios especializados. Un 
ejemplo destacado es Healthware International, una con-
sultora global que utiliza tecnología e innovación para 
mejorar los resultados de salud y transformar negocios 
en el sector sanitario (Ávila Guerrero et al., 2023).

El Social CRM (Customer Relationship Management) ha 
irrumpido como una estrategia que permite a las organi-
zaciones de salud gestionar y analizar las interacciones 
con los pacientes a través de redes sociales y otros ca-
nales digitales (Alshourah et al., 2022). Esta herramienta 
unifica diversos tipos de contacto, desde interacciones 
cara a cara hasta comunicaciones en línea, facilitando 
una visión integral del paciente y mejorando la personali-
zación de los servicios. 

La aplicación efectiva del marketing digital en odontolo-
gía se evidencia en casos como el de MG Dental, una clí-
nica en Les Franqueses del Vallès, España. En solo cinco 
años, MG Dental se ha consolidado como una referencia 
en su región, pasando de dos a siete gabinetes desde 
su apertura en 2019. Su éxito se atribuye a la innovación 
en servicios y a una comunicación efectiva en redes so-
ciales, lo que ha fortalecido la confianza y fidelización de 
sus pacientes. 

La creciente presencia de profesionales de la salud en 
plataformas digitales ha llevado a la implementación de 
regulaciones específicas para garantizar una comunica-
ción ética y responsable. Por ejemplo, en Galicia, España, 
se ha aprobado un decreto que prohíbe la promoción de 
medicamentos y productos sanitarios a través de internet 
y redes sociales, así como el uso de influencers para su 
difusión. Esta medida busca asegurar la rigurosidad de 
la información y evitar el mal uso de productos sanitarios. 
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Un estudio de la literatura mostró los siguientes resultados (Tabla 1):

Tabla 1. Estudio de literatura.

Autores Año Tipo de 
estudio Resumen del estudio Resultados

(De Melo, 2019) 2019 Revisión siste-
mática

Redes Sociales y Odon-
tología

En la actualidad, en la era digital, el marketing ha expe-
rimentado una evolución más allá de los métodos tradi-
cionales, adoptando estrategias digitales que permiten 
llegar a un público más amplio y establecer relaciones 
valiosas con los pacientes. El marketing digital engloba 
una variedad de técnicas, que van desde la optimización 
de motores de búsqueda hasta la gestión de redes so-
ciales y la publicidad en línea.

(de Oliverira Ju-
nior et al., 2023) 2023 Revisión siste-

mática

Redes sociales en línea 
para la prevención y 
promoción de la salud 
bucal: una revisión siste-
mática.

La optimización de los motores de búsqueda es esen-
cial para mejorar la visibilidad en línea de una clínica 
dental. La investigación de palabras clave es un primer 
paso importante en la estrategia de SEO de su consulta 
dental. Identificar las palabras clave relevantes que los 
pacientes potenciales utilizan cuando buscan servicios 
dentales es importante para optimizar el contenido de su 
sitio web.

(Ooi & Kelleher, 
2021) 2021 Revisión siste-

mática
Odontología en Insta-
gram

Crear contenido relevante y útil es una estrategia eficaz 
para mejorar la búsqueda de su consulta dental. Esto 
incluye escribir artículos de blog, producir videos infor-
mativos, crear infografías, editar guías de cuidado bucal 
y más. El contenido debe abordar preguntas comunes 
de los pacientes, brindar información útil sobre procedi-
mientos dentales y demostrar la experiencia y credibili-
dad de su clínica.

(Huber & Eps-
tein, 2015) 2019 Revisión siste-

mática

Marketing versus cien-
cia: un llamado a la pu-
blicidad basada en evi-
dencia en odontología.

Las plataformas de redes sociales brindan a los dentistas 
una valiosa oportunidad para promocionar eficazmente 
sus servicios; atraer nuevos pacientes y aumentar la leal-
tad entre los pacientes existentes publicando contenido 
relevante, como consejos de cuidado bucal, reseñas 
positivas de pacientes y ofertas especiales. Además, la 
capacidad de ejecutar campañas publicitarias dirigidas 
en plataformas como Facebook e Instagram permite a 
los dentistas llegar a audiencias específicas.

(Borges et al., 
2022) 2022 Revisión siste-

mática

Análisis del contenido 
de odontología en Insta-
gram ® y el uso de las 
redes sociales por estu-
diantes de odontología 
brasileños.

Es importante mencionar que, si bien las redes socia-
les ofrecen una amplia gama de oportunidades para los 
consultorios dentales, también plantean desafíos. Al in-
corporar las redes sociales en la estrategia de marketing 
digital de su consultorio dental, es importante considerar 
una gestión eficaz de la reputación en línea, mantenien-
do la coherencia de la marca y una gestión eficaz del 
tiempo y los recursos.

(Forgie et al., 
2021) 2021 Revisión siste-

mática

Las redes sociales y la 
transformación de la re-
lación médico-paciente: 
punto de vista.

Para tener un correcto manejo de las redes sociales exis-
ten diferentes maneras de mitigación, entre las cuales 
se destaca establecer pautas claras y políticas internas, 
lo cual es un aspecto fundamental ya que esto tendrá 
influencia en la respuesta de comentarios y publicación 
de contenido, de esta manera, se garantiza que el ma-
nejo de las redes sociales esté enfocado en las mejores 
prácticas.

( M a k h u b e l e , 
2019) 2019 Revisión sisté-

mática

El nuevo boca a boca: 
las redes sociales en 
odontología

El uso de las redes sociales en odontología debe cumplir 
con requisitos legales que establecen estándares para la 
protección de la información de salud personal. Además, 
los principios éticos de confidencialidad y respeto a la 
autonomía del paciente son fundamentales para la prác-
tica odontológica y deben extenderse al entorno digital.
Los consultorios dentales deben contar con políticas y 
procedimientos claros para manejar de forma segura la 
información personal en las redes sociales.
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La revisión de la literatura y casos actuales demuestran 
que el marketing digital se ha convertido en una herra-
mienta esencial en el sector salud y, específicamente, en 
la odontología. Su correcta implementación no solo me-
jora la visibilidad y reputación de los profesionales, sino 
que también contribuye a una mejor educación y expe-
riencia del paciente. No obstante, es fundamental que 
estas estrategias se desarrollen dentro de un marco ético 
y regulatorio adecuado para garantizar la calidad y segu-
ridad de la información difundida.

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la efecti-
vidad de diversas estrategias de marketing digital imple-
mentadas en clínicas odontológicas en Ecuador. En par-
ticular, se centra en el uso de SEO, publicidad en redes 
sociales, campañas PPC, email marketing y marketing de 
contenidos, y cómo estas herramientas contribuyen al in-
cremento en la captación de pacientes, la mejora en la 
interacción digital y el retorno de la inversión (ROI).

MATERIALES Y MÉTODOS 

El diseño del estudio es cuasiexperimental, dado que, de-
bido a las limitaciones éticas y logísticas, no es posible 
asignar aleatoriamente a las clínicas odontológicas para 
implementar una estrategia o controlarlas completamen-
te. Las clínicas se agruparon según el tipo de estrategia 
de marketing digital implementada, y se observó su des-
empeño durante un período determinado.

Se realizaron mediciones pre y post intervención de las 
métricas clave de éxito en cada grupo de clínicas, com-
parando los resultados obtenidos después de aplicar las 
estrategias de marketing digital. Este diseño permite ana-
lizar la relación entre las estrategias implementadas y los 
resultados obtenidos, aunque sin poder afirmar una cau-
salidad directa.

La muestra estuvo compuesta por 30 clínicas odontológi-
cas ubicadas en varias ciudades de Ecuador, seleccio-
nadas mediante un muestreo no probabilístico por con-
veniencia. De estas, se asignaron 6 clínicas a cada una 
de las 5 estrategias de marketing digital, lo que permitió 
evaluar la efectividad de las distintas tácticas en diferen-
tes contextos. Además, se realizaron encuestas a 120 
pacientes que interactuaron con las campañas de marke-
ting digital, a fin de obtener una visión más clara sobre el 
impacto de estas estrategias en su decisión de agendar 
citas.

Las siguientes estrategias fueron implementadas en las 
clínicas odontológicas:

1. SEO en Páginas Web de Clínicas Odontológicas: 
Optimización de los sitios web para mejorar su posi-
cionamiento en los motores de búsqueda de Google, 
usando palabras clave relevantes, optimización de 
contenido y mejoras técnicas en el sitio.

2. Publicidad en Redes Sociales (Facebook Ads, 
Instagram Ads): Implementación de campañas publi-
citarias pagadas en plataformas de redes sociales, 
dirigidas a públicos específicos según su comporta-
miento en línea y características demográficas.

3. Google Ads y Campañas PPC (Pago por Clic): 
Campañas en Google Ads orientadas a obtener clics 
en los anuncios de las clínicas odontológicas, basa-
das en palabras clave de búsqueda relevantes para 
servicios dentales.

4. Email Marketing con Recordatorios de Citas y 
Promociones: Envío de correos electrónicos a pacien-
tes anteriores con recordatorios de citas próximas y 
promociones especiales, con el objetivo de incentivar 
la fidelización y la reactivación de pacientes.

5. Marketing de Contenidos con Blogs y Videos 
Educativos: Creación y distribución de contenido 

(Pereira, 2017) 2017 Revisión siste-
mática

Odontología y redes so-
ciales

Al interactuar en las redes sociales, los dentistas pueden 
educar a los pacientes sobre la importancia del cuida-
do bucal, responder preguntas en tiempo real y brindar 
consejos personalizados. Además, permite una comuni-
cación más rápida y directa entre pacientes y profesiona-
les, mejorando la experiencia del paciente y fortalecien-
do la relación médico-paciente.

(Ozdede & Pe-
ker, 2020) 2020 Revisión siste-

mática
Análisis de vídeos de 
YouTube de odontología

Las estrategias efectivas de educación del paciente en 
las redes sociales incluyen la creación de contenido edu-
cativo relevante y atractivo, el uso de imágenes y videos 
explicativos, la realización de sesiones de preguntas y 
respuestas en vivo y el aumento de la conciencia sobre 
la salud bucal entre los pacientes y la participación en 
campañas educativas destinadas a mejorar la reputación 
y la conciencia del paciente. . Sobre la clínica dental.

(Barbosa Souza 
et al., 2017) 2017 Revisión siste-

mática

Redes sociales en el 
aprendizaje de la odon-
tología: opinión de los 
estudiantes de una uni-
versidad brasileña

Las clínicas dentales utilizan contenido interactivo de 
redes sociales como encuestas, cuestionarios y juegos 
para aumentar la participación de la audiencia. Estas he-
rramientas no sólo educan a los pacientes sobre la salud 
bucal, sino que también permiten a las clínicas recopilar 
información valiosa sobre las necesidades y preferencias 
de los pacientes e interactuar en línea con estos.
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educativo en formato de blogs y videos, para posicio-
nar a las clínicas como expertos en temas de salud 
dental, aumentar el tráfico web y fomentar la confian-
za de los pacientes.

Se utilizaron los siguientes indicadores para evaluar el im-
pacto de las estrategias de marketing digital:

 • Engagement en redes sociales: Se midió la interacción 
de los usuarios con las publicaciones de las clínicas, 
observando métricas como “likes”, comentarios y 
compartidos en Facebook e Instagram.

 • Tráfico web y posicionamiento SEO: Se monitorizó el 
aumento en el tráfico web de las clínicas a través de 
herramientas como Google Analytics, además de la 
mejora en el ranking de las clínicas en los motores de 
búsqueda para términos clave relacionados con servi-
cios odontológicos.

 • Conversión en citas agendadas: Se calculó el núme-
ro de pacientes que agendaron citas a través de los 
canales digitales (página web, redes sociales, email 
marketing) después de haber interactuado con las 
campañas publicitarias.

 • Retorno de inversión (ROI): Se calculó el ROI para 
cada estrategia de marketing digital utilizando la fór-
mula (F1):

 (F1)

Esto permitió determinar la rentabilidad de cada estrate-
gia en relación con los gastos realizados en marketing 
digital.

Se utilizó un análisis de varianza (ANOVA) para comparar 
el rendimiento entre las distintas estrategias de marketing 
digital en cuanto a los indicadores mencionados (enga-
gement en redes sociales, tráfico web, conversiones y 
ROI). El ANOVA permite determinar si existen diferencias 
significativas entre los grupos de clínicas que implemen-
taron distintas estrategias, ayudando a identificar cuáles 
de ellas son más efectivas para atraer pacientes y gene-
rar interacciones.

Se utilizó un análisis post-hoc de Tukey para identificar 
las diferencias específicas entre los grupos en caso de 
que se detectaran diferencias significativas en el ANOVA. 
Además, se realizó una regresión logística para analizar la 
probabilidad de conversión de pacientes (es decir, la pro-
babilidad de que un paciente agende una cita después 
de haber interactuado con las campañas) en función de 
las diferentes estrategias de marketing implementadas. 
Este modelo permitirá comprender mejor cómo influyen 
las distintas estrategias en la toma de decisiones de los 
pacientes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos 
a partir de la implementación de cinco estrategias de 

marketing digital en 30 clínicas odontológicas ubicadas 
en diversas ciudades de Ecuador. Se analizaron métri-
cas clave de éxito mediante un diseño de medición pre 
y post intervención, lo que permitió evaluar el impacto de 
cada estrategia en aspectos como el tráfico web, la cap-
tación de nuevos pacientes, la efectividad de diferentes 
plataformas digitales y la fidelización a través del email 
marketing.

El tráfico web es un indicador fundamental del interés ge-
nerado por una clínica odontológica en el entorno digital. 
Antes de la intervención, las clínicas presentaban un tráfi-
co limitado, con un promedio de 850 visitas mensuales a 
sus sitios web. Tras la implementación de las estrategias 
digitales, se observó un incremento significativo en la 
cantidad de visitas, alcanzando un promedio de 2,300 vi-
sitas mensuales, lo que representa un aumento del 170%.

Las clínicas que implementaron estrategias de SEO 
(Optimización en Motores de Búsqueda) y Google Ads 
mostraron el mayor crecimiento en tráfico, con un incre-
mento promedio del 210%, mientras que aquellas que op-
taron por una estrategia basada exclusivamente en redes 
sociales experimentaron un crecimiento del 140%. Estos 
resultados sugieren que una combinación de estrategias 
pagadas (Google Ads) y orgánicas (SEO) es más efectiva 
para aumentar la visibilidad de las clínicas en línea.

Otro de los indicadores clave evaluados fue la cantidad 
de nuevos pacientes que acudieron a consulta tras la im-
plementación de las estrategias digitales. En promedio, 
antes de la intervención, cada clínica registraba 45 nue-
vos pacientes mensuales. Después de aplicar las estra-
tegias de marketing digital, esta cifra aumentó a 95 pa-
cientes mensuales, lo que representa un incremento del 
111%.

Se identificaron diferencias significativas entre las estra-
tegias utilizadas:

 • Las clínicas que utilizaron Google Ads como estrategia 
principal obtuvieron el mayor aumento en la captación 
de nuevos pacientes (+135%).

 • Aquellas que se enfocaron en redes sociales experi-
mentaron un incremento del 95%.

 • Las estrategias basadas en marketing de contenidos y 
SEO mostraron un crecimiento más sostenido (+85%), 
lo que indica un impacto más gradual pero estable a 
largo plazo.

Esto confirma la efectividad de las campañas pagadas 
para generar resultados inmediatos, aunque las estrate-
gias orgánicas siguen siendo clave para mantener el cre-
cimiento a largo plazo.

El estudio también comparó la efectividad de dos de las 
plataformas digitales más utilizadas en la captación de 
pacientes: redes sociales (Facebook, Instagram y TikTok) 
y Google Ads.
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 • Google Ads mostró una tasa de conversión del 7.8%, 
es decir, de cada 100 personas que hicieron clic en 
un anuncio, aproximadamente 8 agendaron una cita.

 • Las redes sociales obtuvieron una tasa de conversión 
del 5.3%, siendo Instagram la plataforma más efectiva 
con una conversión del 6.1%, seguida de Facebook 
con un 5.0% y TikTok con un 4.8%.

En términos de costo por adquisición (CPA):

 • Google Ads tuvo un CPA promedio de $4.50 por pa-
ciente nuevo

 • Las redes sociales presentaron un CPA más bajo, con 
$3.20 por paciente nuevo.

Esto sugiere que, aunque Google Ads genera conversio-
nes más altas, las redes sociales ofrecen una opción más 
económica para atraer pacientes.

Finalmente, se evaluó el impacto de las estrategias de 
email marketing en la fidelización de los pacientes. Se 
enviaron correos electrónicos con recordatorios de ci-
tas, promociones y contenido educativo a los pacientes 
que habían interactuado con las estrategias de marketing 
digital:

 • La tasa de apertura de los correos electrónicos fue del 
45%, un valor superior al promedio del sector salud 
(35-40%).

 • La tasa de conversión (es decir, pacientes que reser-
varon una nueva cita después de recibir un email) fue 
del 12%.

 • Se observó que los correos personalizados y segmen-
tados (según historial de visitas y tratamientos previos) 
tuvieron una tasa de conversión un 25% mayor que los 
correos genéricos.

Esto destaca la importancia del email marketing como 
una herramienta efectiva para la fidelización de pacientes, 
especialmente cuando los mensajes se personalizan y 
segmentan adecuadamente. El análisis comparativo de 
las estrategias de marketing digital aplicadas en clínicas 
odontológicas en Ecuador demuestra que estas tácticas 
tienen un impacto positivo y significativo en la visibilidad, 
captación y fidelización de pacientes.

Los resultados obtenidos en este estudio confirman las 
tendencias señaladas en la literatura previa sobre la 
efectividad del marketing digital en el sector de la sa-
lud, particularmente en la odontología. Estudios previos 
han indicado que más del 80% de los pacientes buscan 
información en internet antes de acudir a una consulta 
odontológica, lo que subraya la importancia del posicio-
namiento web y la publicidad digital para mejorar la cap-
tación de pacientes. En línea con estas evidencias, este 
estudio mostró que la optimización en motores de bús-
queda (SEO) y las campañas de Google Ads fueron las 
estrategias más efectivas para aumentar el tráfico web y 
la conversión de pacientes.

Asimismo, investigaciones previas han señalado que la 
educación del paciente a través de contenidos digitales 
genera confianza y promueve la fidelización. Los resul-
tados respaldan esta afirmación, ya que el marketing de 
contenidos mediante blogs y videos educativos no solo 
mejoró el engagement en redes sociales, sino que tam-
bién fortaleció la percepción de las clínicas como referen-
tes en salud oral.

Por otro lado, la literatura indica que la gestión de la re-
putación digital es un factor determinante en la toma de 
decisiones de los pacientes. Este aspecto fue reflejado 
en los resultados del presente estudio, donde se observó 
que las clínicas con estrategias activas de reputación en 
redes sociales y testimonios en línea experimentaron un 
mayor crecimiento en la captación de pacientes.

Resulta evidente el impacto del marketing digital en la 
transformación del sector odontológico. En primer lugar, 
se evidencia que las estrategias digitales permiten una 
segmentación precisa del público objetivo, optimizando 
la inversión en publicidad y maximizando el retorno de 
inversión (ROI). La posibilidad de orientar campañas se-
gún variables demográficas y conductuales posibilita una 
captación más efectiva de pacientes, reduciendo los cos-
tos asociados a medios tradicionales.

En segundo lugar, la digitalización de la comunicación 
con los pacientes, a través del email marketing y la auto-
matización de recordatorios de citas, contribuye a mejorar 
la fidelización y la retención de pacientes. La personaliza-
ción de los mensajes, basada en el historial de atención, 
refuerza la relación profesional-paciente y promueve una 
mayor adherencia a los tratamientos.

Además, el crecimiento de la teleodontología y la consul-
ta digital, impulsado por el acceso a plataformas interac-
tivas y redes sociales, sugiere que las clínicas odontoló-
gicas deben continuar innovando en la manera en que 
se comunican con sus pacientes. La credibilidad y con-
fianza construidas mediante testimonios, casos clínicos 
y contenido educativo pueden marcar la diferencia en la 
decisión de los pacientes al elegir un profesional de la 
salud bucodental.

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este estudio reflejan la efecti-
vidad del marketing digital en la promoción y crecimiento 
de clínicas odontológicas en Ecuador, alineándose con la 
literatura previa sobre el impacto positivo de las estrate-
gias digitales en el sector salud. 

Se observó que herramientas como el SEO, la publicidad 
en redes sociales, el marketing de contenidos y las cam-
pañas PPC desempeñan un papel crucial en la atracción 
y conversión de pacientes, así como en la optimización 
de la inversión publicitaria. Estas manifestaciones coin-
ciden con investigaciones previas que destacan cómo 
el marketing digital mejora la visibilidad de los servicios 
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odontológicos y fortalece la confianza del paciente a tra-
vés de contenido educativo y testimonios en línea.

En cuanto a las implicaciones del marketing digital en el 
sector odontológico, este estudio confirma que su imple-
mentación estratégica no solo permite captar nuevos pa-
cientes, sino que también influye en su fidelización y en la 
construcción de una reputación profesional sólida. 

La segmentación detallada de audiencias mediante he-
rramientas como Facebook Ads y Google Ads permite a 
los odontólogos alcanzar a su público objetivo con mayor 
precisión, optimizando los recursos disponibles. Además, 
el uso de contenido educativo en blogs y redes sociales 
refuerza la confianza en los servicios dentales, promo-
viendo el autocuidado y la prevención de enfermedades 
bucodentales.
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RESUMEN

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 
Ecuador, implementada como medida de apoyo económi-
co, busca mejorar el poder adquisitivo de los adultos ma-
yores beneficiarios del programa del Servicio de Rentas 
Internas (SRI). El problema de investigación es cómo influ-
ye la devolución del IVA en la calidad de vida de los adultos 
mayores en la ciudad de Machala en 2024. El objetivo es 
analizar la relación entre la devolución del IVA y la calidad 
de vida de los adultos mayores en la ciudad de Machala. 
La metodología empleada incluye el análisis de encuestas 
y datos estadísticos, con un enfoque en el bienestar eco-
nómico y social de los beneficiarios. Los resultados eviden-
cian un impacto positivo en el acceso a bienes y servicios 
esenciales, mejorando la percepción del bienestar y pro-
moviendo una mayor participación social, lo que resulta en 
una mejor calidad de vida para los adultos mayores.

Palabras clave: 

Bienestar social, calidad de vida, tributación, desigualdad 
social, impuestos.

ABSTRACT

The Value Added Tax (IVA) refund in Ecuador, implemen-
ted as an economic support measure, seeks to improve 
the purchasing power of elderly beneficiaries of the Internal 
Revenue Service (SRI) program. The research problem is 
how the IVA refund influences the quality of life of older 
adults in the city of Machala in 2024. The objective is to 
analyze the relationship between the IVA refund and the 
quality of life of older adults in the city of Machala. The me-
thodology employed includes the analysis of surveys and 
statistical data, with a focus on the economic and social 
well-being of the beneficiaries. The results show a positive 
impact on access to essential goods and services, impro-
ving the perception of well-being and promoting greater 
social participation, resulting in a better quality of life for 
older adults.

Keywords: 

Social welfare, quality of life, taxation, social inequality, 
taxes.
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INTRODUCCIÓN

La calidad de vida es un fenómeno que conlleva trans-
formaciones en la sociedad, abarcando factores rela-
cionados con la salud de las personas, los cambios en 
la estructura familiar y el crecimiento de la población de 
adultos mayores. En Europa, esto ha dado lugar a un au-
mento considerable en la población de personas mayores. 
Este fenómeno ha llevado a que la atención se enfoque 
en prolongar la vida, y mejorar su calidad. España se des-
taca por su alta población de adultos mayores, con una 
notable concentración en áreas urbanas como Madrid y 
Barcelona. Por otro lado, los países asiáticos presentan 
tasas elevadas de envejecimiento, lo que los coloca en 
un escenario distinto al de América. El bienestar de los 
adultos mayores se ha convertido en una prioridad dentro 
de las políticas públicas y los estudios sociales (García & 
Lara, 2022).

De manera similar, el envejecimiento poblacional en 
América Latina ha crecido por avances médicos y mejo-
ras sanitarias, generando desafíos económicos, sociales 
y de salud. En este sentido, no basta con prolongar la 
vida, es esencial garantizar condiciones dignas para los 
adultos mayores, considerando acceso a recursos eco-
nómicos, servicios médicos, integración social y bienes-
tar emocional, influyendo de manera directa en su calidad 
de vida. No obstante, la informalidad laboral, pensiones 
limitadas y deficiencias sanitarias aumentan su vulnera-
bilidad. Comparando con esta situación, países como 
Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y Uruguay tienen una 
población gerontológica alta, aunque menor que Europa. 
Respecto a Colombia, el acceso a la salud y la inclusión 
social continúan siendo barreras para un envejecimiento 
digno (Morocho et al., 2024).

En Ecuador, los adultos mayores representan el 7.4% de 
la población, y se estima que esta cifra podría alcanzar el 
18% en 2054. Esta tendencia refleja tanto avances como 
retos en términos de salud y bienestar social. También, 
un porcentaje estimable de adultos mayores en la región 
carece de educación universitaria, lo cual podría impac-
tar de forma negativa su bienestar. Es por ello que, resul-
ta fundamental la implementación de políticas públicas 
y programas de asistencia que promuevan un envejeci-
miento activo y digno (Morocho et al., 2024).

El envejecimiento poblacional en Ecuador ha cobrado 
relevancia en los últimos años, reflejando avances en la 
calidad de vida y el desarrollo social, planteando nue-
vos desafíos para la sociedad ecuatoriana, en especial 
en la provisión de servicios de salud, seguridad social y 
programas de integración. A pesar de estas dificultades, 
los estudios realizados en el país indican que los adultos 
mayores perciben su calidad de vida de manera positi-
va, cuando se sienten respaldados por una estabilidad 
económica, un buen estado de salud, el apoyo familiar 
y la autonomía en sus actividades diarias (Beltrán et al., 
2023). Ante esta realidad, en el país, los adultos mayores 

tienen derecho a una devolución del IVA (Impuesto al 
Valor Agregado) como parte de las políticas sociales 
orientadas a mejorar su calidad de vida. Esta devolución 
se establece bajo ciertos criterios y tiene como objetivo 
aliviar la carga económica sobre este grupo poblacional, 
considerando que muchas veces tienen ingresos fijos o 
limitados.

Dada la importancia del tema, surge la necesidad de in-
vestigar el problema: ¿cómo influye la devolución del IVA 
en la calidad de vida de los adultos mayores en la ciudad 
de Machala, Ecuador en 2024? El objetivo del estudio es 
analizar la relación entre la devolución del IVA y la calidad 
de vida de los adultos mayores en la ciudad de Machala.

A continuación, se exponen las hipótesis planteadas para 
el estudio:

Hi: Existe una relación directa y fuerte entre la devolución 
del IVA y la calidad de vida de los adultos mayores.

Ho: No existe relación significativa entre la devolución del 
IVA y la calidad de vida de los adultos mayores.

En Machala, existe un importante porcentaje de la pobla-
ción adulta mayor que se beneficia de este programa, lo 
que permite observar de forma concreta los efectos de 
esta política en un ámbito local. La ciudad presenta ca-
racterísticas específicas que ofrecen un escenario para 
evaluar los beneficios y posibles limitaciones de la me-
dida en la calidad de vida de los adultos mayores, facili-
tando un análisis de los factores que afectan su bienestar 
(Salcedo, 2024).

El sector de los adultos mayores en Machala se carac-
teriza por su vulnerabilidad, con necesidades económi-
cas y sociales que requieren políticas públicas efectivas. 
En este sentido, la devolución del IVA actúa como una 
intervención al incrementar el poder adquisitivo de este 
grupo poblacional, facilitando el acceso a bienes y servi-
cios esenciales, generando beneficios económicos, esta 
medida contribuye al dinamismo de la economía local, 
promoviendo la participación activa de los adultos ma-
yores en el consumo, lo cual mejora su calidad de vida, y 
genera un efecto positivo en el comercio fomentando un 
entorno social más inclusivo (Segura, 2024).

La tributación indirecta, como el IVA, ha sido un pilar esen-
cial para el apoyo económico de los Estados modernos. 
Este impuesto, diseñado para gravar el valor generado en 
la transferencia de bienes y servicios a lo largo de las di-
ferentes etapas de comercialización, tiene implicaciones 
profundas tanto para las finanzas públicas como para la 
economía de los ciudadanos. En el Ecuador, el IVA afecta 
tanto la dinámica de consumo, como en la equidad tribu-
taria, en particular los grupos más vulnerables, como lo 
son los adultos mayores (Bonilla, 2021).

En el ámbito tributario el IVA constituye uno de los tribu-
tos más relevantes del sistema fiscal, dado que grava el 
valor generado en la transferencia de bienes y servicios a 
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lo largo de las distintas etapas de comercialización. Este 
impuesto indirecto, cuenta con dos tarifas básicas: 15% 
mediante Decreto Ejecutivo 198 y 0% dependiendo de 
la naturaleza de los bienes o servicios. Su implementa-
ción asegura una importante fuente de ingresos para el 
Estado, aunque también incide en la economía de los ciu-
dadanos, en particular en los grupos vulnerables (Baque 
et al., 2020).

Según Vera & Mendoza (2024), los adultos mayores per-
ciben la devolución del IVA como un mecanismo de com-
pensación económica y reconocimiento por su trayecto-
ria laboral, aparte de constituir un recurso que mitiga la 
presión financiera en la etapa de jubilación. Desde una 
perspectiva financiera, este reembolso incide de manera 
positiva en su capacidad económica, permitiéndoles sol-
ventar sus gastos de vivienda, alimentos, vestimenta, ser-
vicios de comunicación, educación, transporte, cultura, y 
actividades deportivas lo que se traduce en una mejora 
directa en su calidad de vida.

La implementación de la devolución del IVA para los 
adultos mayores en Ecuador comenzó el 12 de julio de 
2002, con la publicación en el registro oficial del Decreto 
2823, que estableció el Reglamento para la aplicación 
de los beneficios tributarios destinados a este sector, es-
pecíficamente relacionados con los impuestos fiscales. 
Esta medida legislativa, apoyada por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), re-
salta la importancia de proteger y promover los derechos 
esenciales de las personas mayores (Organización de 
las Naciones Unidas, 2023; Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 2022).

De acuerdo con Tualombo & Figueroa (2023), la imple-
mentación de leyes a favor de los adultos mayores ase-
gura la defensa de sus derechos esenciales, tales como 
la libertad, la igualdad y la seguridad, los cuales están 
garantizados por las Constituciones nacionales y el mar-
co legal de cada país. En el caso de Ecuador, la legisla-
ción tributaria incluye disposiciones concretas para este 
sector, reconociendo que es responsabilidad del Estado 
velar por su protección.

En el 2016, su inclusión en el Presupuesto General del 
Estado reforzó este compromiso, conforme a lo estable-
cido en los artículos 36, 37 y 38 de la Constitución de 
la República, donde se consagran sus derechos y ga-
rantías en materia de bienestar social y tributación. Este 
marco normativo impone al Estado la obligación ineludi-
ble de implementar políticas públicas que garanticen la 
protección, inclusión y acceso a beneficios que dignifi-
quen la vida de las personas adultas mayores (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

En cumplimiento con lo señalado por la Constitución, 
se promovió la creación de la Ley del Anciano, que es-
tablece la exoneración de impuestos fiscales para las 

personas de 65 años o más. El artículo 14 de esta ley 
dispone específicamente la exención tributaria para los 
adultos mayores. Esta iniciativa tiene como fin proteger 
los derechos de los adultos mayores y mejorar su calidad 
de vida, garantizando un trato fiscal preferencial en reco-
nocimiento a su situación (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2016b).

En concordancia con lo dispuesto, el Reglamento para 
la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en 
su artículo 181, establece que el derecho a la devolución 
del IVA será reconocido mediante un acto administrativo, 
el cual deberá ser emitido en un plazo no superior a 60 
días. Dicho reintegro se efectuará a través de la acredi-
tación del monto correspondiente en una cuenta de aho-
rros o en otro medio de pago previamente estipulado. Es 
imperativo resaltar que el monto a ser devuelto no podrá 
exceder el límite máximo mensual, el cual será calculado 
con base en la tarifa vigente del IVA aplicada sobre el to-
tal de dos salarios básicos unificados del trabajador, co-
rrespondientes al 1 de enero del año en el que se realizó 
la compra (Ecuador. Presidencia de la República, 2016).

De manera complementaria, el artículo 74 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno otorga a las personas adultas 
mayores el derecho a la devolución del IVA pagado por la 
adquisición de bienes y servicios de primera necesidad 
destinados a su consumo personal. Este precepto dio lu-
gar a la creación de la Ley del Anciano, cuyo propósito es 
mejorar la calidad de vida de este sector vulnerable de la 
población, que en muchos casos depende de pensiones 
o bonos solidarios. En relación con dicha ley, el reglamen-
to correspondiente establece que las personas mayores 
de 65 años podrán acceder a este beneficio presentando 
una solicitud ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), 
acompañada de las facturas a su nombre y su respecti-
vo número de cédula de identidad (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2016a).

En el contexto de las normativas fiscales y con el objetivo 
de regular de manera específica el sistema tributario, el 
30 de agosto de 2017 se emitió la resolución No. NAC-
DGERCGC17-00000462, que establece los procedimien-
tos detallados para la devolución del IVA a los adultos 
mayores. Esta resolución está compuesta por nueve ar-
tículos que abordan aspectos como la periodicidad de 
las solicitudes, así como las modalidades de presenta-
ción, tanto físicas como electrónicas. En 2024, un total 
de 18.748 ciudadanos presentaron solicitudes de devolu-
ción del IVA por el beneficio destinado a la tercera edad 
(Ecuador. Servicios de Rentas Internas, 2024).

Según Baque et al. (2020), la devolución del IVA es un 
proceso mediante el cual se realiza la restitución del IVA 
a los beneficiarios. Durante 2024, los valores mensuales 
de la devolución fueron de $110,40 de enero a marzo y 
$138,00 de abril a diciembre. El área encargada de ges-
tionar estas devoluciones dentro del SRI es el departa-
mento de Gestión Tributaria, que se ocupa de recibir, 
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analizar y tramitar las solicitudes de devolución corres-
pondientes al sector de la tercera edad. Además, el SRI 
promueve la implementación de los Núcleos de Apoyo 
Financiero (NAF), cuyo objetivo es proporcionar aseso-
ría tributaria y atención gratuita a los adultos mayores y 
microempresarios.

En año fiscal 2023, el gasto tributario por devoluciones al-
canzó los $169.86 millones, beneficiando a 256.800 per-
sonas, representando el 51.6% del gasto en devoluciones 
y el 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB). En Machala, 
en 2024, se registraron 162.315 solicitudes al proceso de 
devolución de IVA de la tercera edad, generando cerca 
de $2 millones, y en su mayoría se trata sobre alimenta-
ción y salud, quedando demostrado que el programa de 
devolución del IVA mejora la calidad de vida de los adul-
tos mayores al aumentar su poder adquisitivo, facilitando 
el acceso a bienes básicos y reduciendo el estrés finan-
ciero. Este beneficio se enmarca en políticas públicas de 
equidad que buscan reducir las desigualdades sociales, 
promover la inclusión y garantizar el bienestar económico 
y social de este grupo vulnerable (Ecuador. Servicios de 
Rentas Internas, 2023).

Al hablar de la calidad de vida del adulto mayor, se hace 
referencia a un concepto multidimensional que engloba 
diversos aspectos esenciales para su bienestar físico, 
emocional, mental y social. Uno de los componentes 
principales es la salud física, que incluye la ausencia de 
enfermedades o discapacidades, la capacidad funcional 
para realizar actividades cotidianas y el acceso a servi-
cios de salud de calidad. Estos elementos son necesarios 
para garantizar que los adultos puedan mantener su inde-
pendencia y disfrutar de una vida activa y saludable. De 
igual manera, la salud mental y emocional también juega 
un rol esencial en la calidad de vida, esto implica la au-
sencia de trastornos como la depresión o la ansiedad, y 
la capacidad de adaptación a los cambios y desafíos de 
la vejez (Almeida et al., 2022).

Es importante señalar que las relaciones sociales y el 
apoyo constituyen otro aspecto fundamental, la presencia 
de una red de apoyo familiar y social, la participación en 
actividades comunitarias son aspectos que promueven la 
integración social y mejoran el bienestar general del adul-
to mayor. Así mismo, el entorno físico y la accesibilidad 
son fundamentales para la calidad de vida del adulto ma-
yor, orientado hacia viviendas adaptadas, espacios acce-
sibles y transporte público. Por lo tanto, la participación 
en actividades físicas, recreativas y cognitivas, junto con 
el acceso a oportunidades de aprendizaje, enriquecen su 
bienestar y disfrute pleno de su tiempo libre. La autono-
mía y la toma de decisiones son esenciales, permiten a 
los adultos mayores mantener su independencia y parti-
cipación en las decisiones sobre su vida (Almeida et al., 
2022).

Por lo antes mencionado, se espera que el impacto de la 
devolución de IVA del adulto mayor sea positivo en varios 

aspectos, sobre todo en cada uno de los puntos que se 
tocaron antes y esto pueda menorar la carga, sobre este 
grupo vulnerable, dado que, en países como España, se 
han implementado medidas para devolver el IVA a las 
personas mayores de 65 años que tienen ingresos bajos 
y medios, con el objetivo de apoyar su economía y mejo-
rar su bienestar social. En cambio, en otros lugares como 
México, los adultos mayores no reciben este beneficio, lo 
que impacta de manera desfavorable en su calidad de 
vida y capacidad adquisitiva (Párraga & Vélez, 2024).

El impacto de la devolución del IVA en los adultos ma-
yores puede comprenderse a través de diversas teorías 
que ofrecen un marco conceptual sólido para evaluar sus 
efectos económicos, sociales y humanos. Estas teorías 
no solo ayudan a visualizar la relevancia de esta medida, 
sino que también proporcionan herramientas para anali-
zar cómo la política fiscal, en combinación con enfoques 
como el envejecimiento activo, la jerarquía de Maslow, y 
la capacidad de toma de decisiones, influye en el bienes-
tar de los adultos mayores y contribuye a la construcción 
de una sociedad más equitativa. A continuación, se pre-
sentan las teorías que enmarcan este análisis desde los 
principios fiscales (Vázquez et al., 2022).

La teoría de la tributación es una disciplina que exami-
na los principios de los sistemas fiscales, destacando la 
equidad y justicia, para reducir las desigualdades econó-
micas. La devolución del IVA para adultos mayores sur-
ge como una medida que mitiga el impacto regresivo de 
este impuesto, beneficiando a quienes se encuentran en 
mayor vulnerabilidad económica. Otro aspecto importan-
te es la capacidad económica, que se enfoca en la pro-
porcionalidad de los impuestos según los ingresos de los 
contribuyentes. Para los adultos mayores con ingresos 
limitados, recibir la devolución del IVA incrementa su po-
der adquisitivo, como también les permite satisfacer ne-
cesidades esenciales con mayor facilidad. Este principio 
fortalece la idea de un sistema tributario más inclusivo y 
adaptado a las realidades sociales (Vázquez et al., 2022).

Desde la política fiscal, la devolución del IVA alivia la car-
ga económica de los adultos mayores, también infunde 
en el consumo y estimula la economía local, convirtiéndo-
se en un motor de desarrollo social y económico. La teoría 
del envejecimiento activo de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) enfatiza la autonomía y participación so-
cial de los adultos mayores. En este marco, la devolución 
del IVA mejora su bienestar económico e integración en 
actividades comunitarias, promoviendo una vida más ac-
tiva y saludable. La teoría de las necesidades humanas, 
como la jerarquía de Maslow, muestra que la devolución 
del IVA fortalece la seguridad económica y la autoestima 
de los adultos mayores, mejorando su calidad de vida 
(Magallanes, 2024).

El enfoque de capacidades de Amartya Sen, resalta cómo 
esta medida amplía sus oportunidades para una vida dig-
na con autonomía financiera. Incluso, la teoría del apoyo 
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social y los derechos humanos enfatizan la importancia 
de garantizar el bienestar integral de los adultos mayores, 
promoviendo su inclusión social y el respeto por sus dere-
chos. En conjunto, estas teorías resaltan que una medida 
que parece ser solo económica puede generar un impac-
to social y humano, cambiando vidas y promoviendo una 
sociedad más justa y equitativa (Magallanes, 2024).

MATERIALES Y MÉTODO

La presente investigación se desarrolló siguiendo los pos-
tulados de Hernández & Mendoza (2018), quienes desta-
can la importancia de abordar los fenómenos desde un 
enfoque riguroso y sistemático. El estudio se desarrolló 
bajo un tipo de investigación no experimental, el cual 
permitió analizar las variables en su entorno natural sin 
intervención directa. Este método se fundamentó en prin-
cipios teóricos que destacan la importancia de observar 
y medir los fenómenos tal como ocurren, asegurando la 
objetividad y la coherencia. De esta manera, se analiza-
ron las relaciones entre la devolución del IVA y el bienes-
tar de los adultos mayores, garantizando la fidelidad de 
los datos y una interpretación precisa de los resultados 
(Hernández & Mendoza, 2018).

Para obtener una visión más completa de su bienestar 
económico y social, se aplicó un enfoque mixto de investi-
gación, que integra los métodos cuantitativo y cualitativo. 
Este enfoque permite mantener estructuras y procedi-
mientos originales de ambos métodos, lo que enriquece 
el análisis y proporciona una comprensión más profunda 
del tema. En este proceso de estudio, se combinaron da-
tos numéricos, dando como resultado una visión amplia 
de la situación, con los datos cualitativos, que aportaron 
una visión detallada de las experiencias y percepciones 
de los adultos mayores beneficiarios de la devolución del 
IVA.

El diseño de investigación adoptado se fundamenta en el 
alcance correlacional, el cual tiene como propósito prin-
cipal conocer la relación o grado de asociación entre las 
variables involucradas, en este caso, la devolución del 
IVA y el bienestar económico y social de los adultos ma-
yores en Machala. Este diseño es adecuado para explorar 
cómo estas variables se interrelacionan dentro de un mar-
co específico, permitiendo identificar patrones o tenden-
cias sin intervención directa. En este sentido el alcance 
correlacional permite cierto grado de predicción, aunque 
no establece causalidad, ofrece indicios sobre cómo los 
cambios en una variable pueden influir o relacionarse con 
otra. Esto facilita la comprensión de la naturaleza de las 
relaciones entre las variables y puede ser útil para prever 
posibles efectos en situaciones similares.

A su vez, se empleó un diseño transeccional o transversal, 
que permite recolectar los datos en un único momento o 
periodo de tiempo, sin seguimiento a lo largo del tiempo. 
El propósito de este diseño es describir y evaluar el ni-
vel de las variables en un punto específico, en este caso, 

la incidencia de la devolución del IVA en el bienestar de 
los adultos mayores en Machala. Este alcance fue imple-
mentado al recolectar los datos de los participantes en un 
solo periodo, logrando así capturar una fotografía precisa 
de las condiciones actuales, sin intervención continua. 
De este modo, se complementó el análisis correlacional, 
brindando una visión clara y detallada en ese instante, y 
ayudando a entender mejor las interrelaciones entre las 
variables.

Para desarrollar el estudio, se adoptó el enfoque meto-
dológico planteado por Solíz (2019), implementando los 
métodos histórico-lógico, analítico-sintético y sistémico 
para examinar la información recolectada. El enfoque his-
tórico-lógico permitió situar los datos dentro de un con-
texto temporal, comprendiendo la evolución de la políti-
ca de devolución del IVA y su repercusión en los adultos 
mayores. El método analítico-sintético facilitó la descom-
posición de los datos en sus elementos fundamentales, 
permitiendo el análisis de sus interrelaciones y la síntesis 
de los hallazgos más significativos. Por último, el método 
sistémico proporcionó una estructura adecuada para la 
organización, clasificación y análisis de los datos, asegu-
rando un tratamiento riguroso y coherente en el desarrollo 
del estudio.

En cuanto a la técnica de recolección, se utilizó una en-
cuesta, compuesta por 20 preguntas centradas en la de-
volución del IVA y los aspectos económicos y sociales de 
los adultos mayores. El cuestionario, diseñado específi-
camente para esta investigación, se aplicó a los benefi-
ciarios del programa y sus cuidadores, con el objetivo de 
obtener una visión integral sobre el impacto de la devolu-
ción del IVA en su calidad de vida, identificando patrones 
de consumo, tendencias y posibles áreas de mejora.

El estudio incluyó como participantes a los adultos ma-
yores beneficiarios de la devolución del IVA y sus cuida-
dores o familiares, quienes constituyeron la unidad de 
análisis. El universo de estudio se centró en 32 adultos 
mayores que recibieron este beneficio en la ciudad de 
Machala durante el año 2022 (Ecuador. Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, 2022). Se empleó un muestreo 
por conveniencia, seleccionando a 30 encuestados en 
función de su disponibilidad y accesibilidad para parti-
cipar en la investigación. Para el análisis de los datos, 
se utilizó el software Jeffreys’s Amazing Statistics Program 
(JASP), Versión 22-2021, que fue elegido por su capa-
cidad para gestionar grandes cantidades de datos y su 
facilidad para realizar análisis estadísticos, permitiendo 
obtener resultados claros y precisos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se detallan los hallazgos obtenidos tras la 
implementación de las encuestas y el análisis de sus res-
puestas. Cabe destacar que los participantes tenían eda-
des comprendidas entre 65 y 75 años. Este estudio pone 
en evidencia el impacto favorable que la devolución del 



59
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

IVA puede generar en la calidad de vida de los adultos 
mayores de la ciudad de Machala, al tiempo que identifi-
ca elementos del proceso que resultan complejos y repre-
sentan desafíos para este grupo vulnerable.

Identificación del encuestado: se muestra que el grupo 
predominante entre los encuestados corresponde a fami-
liares o cuidadores de adultos mayores beneficiarios de 
la devolución del IVA, lo que equivale al 93.33% del total. 
Mientras que el 6.67% corresponde a adultos mayores 
beneficiados. Dando un total, de 100% de participación 
en la encuesta, lo que permite analizar el impacto desde 
distintas perspectivas y evaluar su alcance en el entorno 
familiar y social.

Valor mensual: la distribución de los resultados muestra 
que el 46.67% de los encuestados recibe menos de $50 
dólares mensuales como devolución del IVA. Un 30% de 
los participantes recibe entre $50 y $99 dólares. Por otra 
parte, el 13.33% de los encuestados aún no recibe el be-
neficio. Mientras que un 10% de los adultos mayores reci-
be más de $100 dólares como devolución del IVA. Estos 
resultados evidencian que la política de devolución del 
IVA muestra un impacto financiero limitado para la mayo-
ría de los beneficiarios, lo que cuestiona su efectividad en 
el bienestar económico de los adultos mayores.

Tiempo beneficiado: en relación con la duración del be-
neficio recibido por los adultos mayores, los resultados 
reflejan una distribución variada, demostrando que el 
36.67% de los encuestados ha sido beneficiario del pro-
grama de devolución del IVA por más de 3 años. Por otro 
lado, un 30% de participantes ha recibido el beneficio du-
rante menos de 1 año. En menor proporción, el 23.33% 
de los adultos mayores lleva entre 1 y 2 años recibiendo la 
devolución. En última instancia, el 10% ha sido beneficia-
rio del programa durante un período de entre 2 y 3 años. 

Persona encargada de realizar el trámite: los resultados 
en la tabla 1, reflejan una diversidad en las responsabili-
dades del proceso. El 36.67% de los encuestados, señala 
que un familiar o amigo es quien se encarga de gestionar 
el trámite. Sin embargo, el 33.33% indica que contratan 
a un profesional o asesor para realizar dicho proceso. 
En contraste, el 26.67% de los participantes, realizan el 
trámite por sí mismos. A diferencia, de un 3.33% de los 
encuestados quienes mencionan otro tipo de persona 
o entidad encargada. Cabe resaltar que los resultados 
muestran cómo los adultos mayores en Machala delegan 
el proceso de la devolución del IVA, con una preferencia 
notable hacia el apoyo de familiares o amigos.

Tabla 1. Distribución de responsables en la devolución 
del IVA.

Persona/Tramitador Usuarios Porcentaje

Usted de manera individual 8 26.67

Familiar o amigo 11 36.67

Contrata a un profesional o 
asesor 10 33.33

Otro 1 3.33

Total 30 100

Facilidad o dificultad del proceso para la devolución 
del IVA: los resultados indican una tendencia mayorita-
ria hacia una evaluación moderada del proceso. El 60% 
de los encuestados, opina que el proceso es regular. Un 
30% de los participantes, califica el proceso como muy 
fácil, lo que indica que, para una parte de la población, 
el procedimiento es accesible y eficiente. En cambio, un 
6.67% lo consideran difícil. Por otro lado, el 3.33% de los 
adultos mayores, califica el proceso como muy difícil. Los 
resultados indican la necesidad de mejorar la gestión del 
programa.

Principales usos: existe una proporción considerable 
de este beneficio que es destinado a gastos de salud, 
como el 53.33% que lo utiliza para medicinas y tratamien-
tos médicos. A continuación, un 26.67% lo destina a ali-
mentación. Un 13.33% lo utilizan para pago de servicios 
básicos. A su vez, un 3.33% de los encuestados, lo uti-
liza para vestimenta, mientras que la misma proporción 
lo destina al pago de préstamos. Esto se deduce que la 
devolución del IVA se interpreta como una herramienta 
para satisfacer las necesidades esenciales y prioridades 
en la vida cotidiana.

Frecuencia de devolución: existe una distribución va-
riada en los plazos de recepción, como se muestra en 
la tabla 2. Un 40% recibe la devolución cada 3 meses. 
El mismo porcentaje, 40% también señala que recibe la 
devolución cada 6 meses. Un 10% de los participantes 
recibe el beneficio de forma mensual. Por último, un 10% 
también enfatizó que la recepción se realiza cada 2 me-
ses, dando a conocer que existe diversidad en los plazos 
de recepción y diferencias en la periodicidad del proce-
so, que podría depender de factores administrativos o del 
perfil de los beneficiarios. 

Tabla 2. Frecuencia en la devolución del IVA.

Periodicidad Usuarios Porcentaje

Mensual 3 10

Cada 2 meses 3 10

Cada 3 meses 12 40

Cada 6 meses 12 40

Total 30 100

Impacto económico: el 40% de los encuestados, indicó 
que el impacto ha sido moderado. En consecuencia, un 
23.33% afirmó que el beneficio ha tenido una repercusión 
considerable en su economía. Un 30% señaló que el im-
pacto ha sido mínimo. Un 6.67% expresó que no ha ex-
perimentado ningún efecto económico relevante. Aunque 
la mayoría percibe el beneficio como positivo, hay una 
notable proporción de personas que no estiman que la 
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devolución del IVA influya de manera formidable en su 
situación económica.

Evaluar la rapidez devolución: los resultados muestran 
una clara percepción de lentitud en el proceso. Por lo 
cual, un 93.33% de los encuestados, refirió que el trámite 
toma más de 4 semanas. Solo un 6.67% de los partici-
pantes, reconoce que la duración del trámite es regular, 
estimando un tiempo de 3 semanas. Estos resultados 
insinúan que existe una gran insatisfacción con la cele-
ridad del proceso de devolución del IVA, lo que podría 
señalar la necesidad de mejoras en la eficiencia de este 
procedimiento.

Mejora cubertura básica: la mayoría sostiene que el im-
pacto de cobertura básica es limitado. De hecho, en la 
tabla 3, un 70% de los encuestados, señaló que el bene-
ficio contribuye de forma limitada a satisfacer sus nece-
sidades. Un 13.33% indicó que no mejora en absoluto su 
capacidad para cubrir estas necesidades. Solo un 10% 
menciono que la devolución tiene un impacto notable en 
su capacidad para cubrir las necesidades. Mientras que 
el 6.67% de los encuestados, considera que el beneficio 
mejora por completo su situación.

Tabla 3. La devolución del IVA mejora su capacidad para 
cubrir sus necesidades básicas.

Respuesta Usuarios Porcentaje

Por completo 2 6.67

En gran parte 3 10

De forma limitada 21 70

Nada en absoluto 4 13.33

Total 30 100

Mejoramiento en el nivel de ingresos disponibles: los 
datos reflejan una distribución diversa en las percepcio-
nes de los beneficiarios, dado que el 43,33% afirmó que 
el programa ha mejorado algo sus ingresos disponibles. 
Un 23.33% calificó que el beneficio genera una mejora 
limitada. En contraste, un 26.67% señaló que no ha tenido 
impacto alguno en su nivel de ingresos. Solo un 6.67% 
enfatizó que el programa mejora en gran intensidad sus 
ingresos. La devolución del IVA beneficia a una parte im-
portante de la población; sin embargo, una proporción 
considerable no experimenta cambios sustanciales en su 
situación económica, lo que podría señalar la necesidad 
de ajustes o una mejor focalización del programa.

Acceso a bienes y servicios esenciales: los datos ob-
tenidos presentan una notable dispersión, según los re-
sultados. Entre ellos el 46.67% considera que la ayuda 
incrementa su acceso de forma limitada. Por el contrario, 
un 33.33% afirma que la devolución contribuye en ciertos 
aspectos a facilitar dicho acceso. En menor proporción, 
un 16.67% menciona que el beneficio no influye en ab-
soluto en su capacidad para obtener bienes y servicios 
básicos. Al final, un 3.33% reconoce un acceso mejorado. 

En general, los resultados muestran que, aunque algunos 
beneficiarios experimentan mejoras en el acceso a bie-
nes y servicios esenciales, la mayoría percibe un impacto 
limitado o nulo.

Salud física o emocional: los resultados reflejan opinio-
nes divididas. El 50% señaló que el beneficio no ha ge-
nerado influencia alguna en este aspecto. Por su parte, 
el 43.33% afirmó que la devolución ha tenido un impacto 
positivo en su bienestar físico o emocional. Un grupo más 
reducido, representado por el 6.67% expresó no estar se-
guro sobre la existencia de este efecto. Los resultados 
obtenidos indican que, si bien una mayoría de los benefi-
ciarios no percibe un impacto notable en su salud física o 
emocional, una proporción relevante reporta efectos po-
sitivos en su bienestar.

Acceso a tratamientos médicos o medicamentos: se 
observa una distribución relevante en las respuestas de 
los beneficiarios. El 50% indicó que ha podido financiar 
los servicios de manera ocasional gracias a la devolución 
del IVA. Por otro lado, el 46.67% afirmó no haber accedi-
do nunca a estos servicios mediante el beneficio recibido. 
Un porcentaje menor, de 3.33% señaló que logra hacerlo 
con frecuencia. En vista de lo anterior, aunque el benefi-
cio facilita el acceso en ciertos casos, la mayoría de los 
beneficiarios no experimenta un cambio sustancial en su 
capacidad para utilizar servicios de salud.

Reducir el estrés o las preocupaciones financieras: los 
datos muestran una distribución equilibrada en las res-
puestas. El 40% expresó que esta medida no ha tenido 
un efecto considerable en disminuir sus preocupaciones. 
A diferencia de un 30% de los encuestados, quienes indi-
caron que sí ha sentido una ligera reducción en su estrés 
financiero. A su vez, el mismo porcentaje, 30% manifestó 
que no ha experimentado ningún beneficio en este ám-
bito. Una parte de los beneficiarios experimenta cierto 
alivio, mientras que un grupo representativo no observa 
variaciones relevantes en su situación financiera.

Participación en actividades sociales o familiares: los 
resultados reflejan una tendencia de escaso impacto. 
Con un 43.33% de los encuestados, quienes aseguraron 
que la medida no ha tenido efecto alguno en este aspecto 
de su vida. En cambio, un 26.67% confirmó que sí han 
participado más en actividades sociales, aunque no con 
regularidad. Un porcentaje similar del 26.67% expresó 
que su participación social se ha incrementado solo de 
manera ocasional. En último lugar, el 3.33% de los en-
cuestados, mencionó que la devolución ha favorecido su 
participación de manera formidable. 

Independencia económica: refleja que, aunque algunos 
se han beneficiado, la mayoría no ha experimentado un 
cambio estimable en su autonomía económica. El 43.33% 
de los encuestados, señaló que esta medida no ha alte-
rado de manera sustancial su independencia económica, 
sintiéndose casi igual a como estaban antes. Un 36.67% 
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afirmó que la devolución no ha tenido impacto alguno en su percepción de independencia económica. Solo el 20% 
mencionó que han experimentado una leve mejoría en este sentido.

Dignidad económica: la mayoría de los encuestados, representando el 60% indicó que el beneficio de devolución del 
IVA tiene un impacto reducido en su sensación de dignidad. En cambio, un 20% mencionó que no perciben ninguna 
mejora en su capacidad para cubrir sus necesidades, mientras que un 13.33% reveló que la devolución ha generado 
un beneficio notorio en este aspecto. Solo un 6.67% expresó que la medida ha restaurado por completo su sentido 
de dignidad económica. Este resultado refleja la realidad de que, aunque el IVA contribuye a aliviar algunas cargas 
económicas, no genera un cambio profundo en la percepción de dignidad de la mayoría.

Impacto de la devolución del IVA: el 46.67% de los encuestados expresaron que el beneficio devolución del IVA no 
ha generado cambios importantes en su calidad de vida. Sin embargo, un 36.67% perciben un efecto positivo, aunque 
limitado, mientras que un 16.67% reconoce que la devolución ha tenido un impacto muy positivo en su bienestar ge-
neral. Algunos beneficiarios experimentan mejoras, la mayoría no experimenta alteraciones sustanciales en su calidad 
de vida como resultado directo de la devolución del IVA.

Relación entre la devolución del IVA y la calidad de vida de los adultos mayores en la ciudad de Machala

En esta sección, se lleva a cabo un análisis de correlación entre la devolución del IVA y la calidad de vida de los adultos 
mayores en la ciudad de Machala, utilizando el coeficiente R de Pearson. Este método permitirá determinar la fuerza 
y la dirección de la relación entre ambas variables, proporcionando una medida estadística que precise que existe 
una correlación positiva o negativa, como la intensidad de la misma, en función de los datos proporcionados por los 
beneficiarios del programa de devolución del IVA (ver figura 1, 2 y 3).

Figura 1. R de Pearson Correlaciones 1.

La devolución del IVA en la figura 1 presenta correlaciones significativas con distintas variables que influyen en la 
calidad de vida de los beneficiarios. Existe una correlación positiva moderada-alta entre la percepción de impacto 
económico y la mejora en los ingresos disponibles (r = 0.645, p < 0.001), indicando que aquellos que consideran la 
devolución del IVA como un apoyo económico suelen percibir un aumento en su ingreso. Asimismo, se observa una co-
rrelación moderada entre la percepción de impacto económico y el acceso a bienes y servicios esenciales (r = 0.472, 
p = 0.008), lo que implica que la devolución contribuye parcialmente a cubrir necesidades básicas. 

Entre ingresos disponibles y acceso a bienes esenciales, la correlación es moderada (r = 0.557, p = 0.001), reflejando 
que mayores ingresos facilitan la adquisición de bienes indispensables. La asociación entre ingresos disponibles y 
salud física o emocional es moderada-alta (r = 0.621, p < 0.001), sugiriendo que el incremento de recursos también 
impacta en el bienestar personal. Por último, el acceso a bienes y servicios esenciales muestra una correlación mo-
derada con la salud física o emocional (r = 0.464, p = 0.01), indicando que la satisfacción de necesidades básicas se 
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vincula con mejoras en la percepción de salud. Estos resultados destacan cómo la devolución del IVA contribuye al 
bienestar económico y social de los adultos mayores a través de su impacto en ingresos, acceso a bienes esenciales 
y en menor medida, en la salud.

Figura 2. R de Pearson Correlaciones 2. 

La devolución del IVA en la figura 2 presenta relaciones importantes, con varios aspectos de la calidad de vida de los 
beneficiarios, destacando su impacto en la reducción del estrés financiero (r = 0.592, p < 0.001), con una asociación 
moderada-alta y significativa. Esta reducción se relaciona positivamente con una mayor participación en actividades 
sociales o familiares (r = 0.522, p = 0.003), una sensación de independencia económica (r = 0.528, p = 0.003) y per-
cepción de dignidad para cubrir necesidades (r = 0.502, p = 0.005), todas con una magnitud moderada y estadísti-
camente significativas. 

En contraste, el acceso a tratamientos médicos o medicamentos gracias a la devolución del IVA tiene una correlación 
baja y no significativa con el impacto económico percibido (r = 0.233, p = 0.216), aunque guarda una relación mode-
rada con la reducción del estrés financiero (r = 0.462, p = 0.01). Asimismo, la participación en actividades sociales se 
vincula moderadamente con la percepción de impacto económico (r = 0.438, p = 0.015) y con la sensación de inde-
pendencia económica (r = 0.375, p = 0.041). En consecuencia, la independencia económica se relaciona de manera 
moderada con la dignidad económica (r = 0.373, p = 0.043). 
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Figura 3. R de Pearson Correlaciones 3. 

El análisis de las correlaciones de Pearson en la figura 3 
indica que la percepción del impacto económico de la 
devolución del IVA se relaciona de manera variada con 
otros aspectos de la calidad de vida. La correlación entre 
sentir un impacto económico significativo y la sensación 
de dignidad es baja (r = 0.268) y no significativa (p = 
0.153), indicando una relación débil entre estas variables. 
La sensación de dignidad muestra una correlación mo-
derada-alta con la percepción general del impacto en la 
calidad de vida (r = 0.68, p < 0.001), reflejando una aso-
ciación significativa y fuerte. El impacto económico per-
cibido tiene una correlación baja y no significativa con la 
calificación general del impacto en la calidad de vida (r = 
0.114, p = 0.548), y se asocia de forma positiva y modera-
da con la percepción del impacto en la calidad de vida de 
los adultos mayores (r = 0.325, p = 0.079), aunque esta 
última relación no alcanza significancia estadística.

En último lugar, la percepción de la devolución del IVA 
como un factor que impacta la calidad de vida de los 
adultos mayores tiene una relación moderada-alta con 
la calificación general de dicho impacto (r = 0.524, p = 
0.003) y con la sensación de dignidad (r = 0.558, p = 
0.001), ambas significativas. Estos resultados destacan 
que la devolución del IVA tiene un efecto más consisten-
te y fuerte en aspectos subjetivos como la dignidad y la 
percepción de calidad de vida, mientras que su impacto 
económico directo presenta asociaciones más débiles y 
menos significativas.

A través del análisis de las hipótesis, se encontró que al-
gunas correlaciones entre la devolución del IVA y la cali-
dad de vida de los adultos mayores fueron moderadas-al-
tas y significativas, lo que respalda la hipótesis afirmativa 
(Hi), que establece que existe una relación directa y fuerte 

entre ambos. Ejemplo de esto son las correlaciones entre 
la percepción de impacto económico y la mejora en in-
gresos (r = 0.645, p < 0.001), y entre la percepción de la 
devolución del IVA y la sensación de dignidad (r = 0.558, 
p = 0.001).

CONCLUSIONES

El envejecimiento poblacional exige estrategias para me-
jorar la calidad de vida de los adultos mayores, consi-
derando la salud, economía e integración social. Aunque 
la esperanza de vida ha aumentado, es transcendental 
garantizar el acceso a servicios médicos y estabilidad fi-
nanciera. En Ecuador, el crecimiento de esta población 
requiere fortalecer políticas públicas que promuevan su 
bienestar, autonomía y participación social, reduciendo la 
vulnerabilidad.

La devolución del IVA a los adultos mayores en Ecuador 
ha mejorado su capacidad de compra, proporcionando 
mayores ingresos para cubrir necesidades esenciales. 
Esta política, respaldada por leyes y regulaciones, refleja 
el compromiso del Estado con la equidad y el bienestar 
de este grupo vulnerable. Aunque ha tenido un impacto 
positivo en la calidad de vida de los adultos mayores, es 
fundamental continuar evaluando su efectividad y asegu-
rar su correcta implementación.

La calidad de vida de los adultos mayores se ve impac-
tada de manera positiva por la devolución del IVA, pues 
mejora su bienestar económico, salud, y participación 
social. Esta medida alivia su carga económica, fortale-
ciendo su autonomía y acceso a necesidades básicas, 
mientras fomenta su integración en la comunidad. A tra-
vés de diversas teorías fiscales y sociales, se evidencia 
que la devolución del IVA genera efectos económicos, y 
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también un impacto social que contribuye a una sociedad 
más justa y equitativa.

La devolución del IVA tiene un impacto moderado en la 
calidad de vida de los adultos mayores de Machala, me-
jorando su bienestar económico en áreas como la salud, 
aunque de forma limitada. A pesar de que algunos expe-
rimentan beneficios, como el acceso a medicamentos, el 
proceso es percibido como lento y no cubre de manera 
completa sus necesidades esenciales. La participación 
social y la independencia económica no han mostrado 
cambios demostrativos, y la mayoría de los encuestados 
considera que el impacto en su calidad de vida sigue 
siendo insuficiente.

El análisis de las correlaciones entre la devolución del IVA 
y la calidad de vida de los adultos mayores en la ciu-
dad de Machala muestra una relación compleja. Aunque 
la mejora en los ingresos disponibles y la percepción de 
dignidad son las variables con mayor correlación (r = 
0.645, p < 0.001 y r = 0.558, p = 0.001), el impacto direc-
to sobre la calidad de vida es limitado. Aspectos como la 
reducción del estrés financiero y la participación social 
tienen correlaciones moderadas, no se observan cam-
bios notorios en el acceso a servicios médicos.
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RESUMEN

La inteligencia artificial (IA) está transformando la práctica 
médica a nivel global. Su implementación en el diagnóstico, 
tratamiento y gestión hospitalaria ha demostrado mejorar la 
precisión y eficiencia de los servicios de salud. Sin embar-
go, su adopción en Ecuador se encuentra comprometido 
por varios factores, entre ellos, la limitada infraestructura tec-
nológica, la falta de capacitación de los profesionales de la 
salud y la ausencia de un marco regulatorio claro que garan-
tice la seguridad y ética en su aplicación. Este estudio em-
pleó un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y 
cualitativos, para analizar la percepción y aceptación de la 
IA en el sistema de salud ecuatoriano. A través de encues-
tas a 150 profesionales de la salud y entrevistas a 15 ex-
pertos en tecnología médica, se identificaron las principales 
aplicaciones de la IA, destacando su uso en el diagnóstico 
asistido, el diseño de tratamientos personalizados, la optimi-
zación de la gestión hospitalaria y la monitorización remota 
de pacientes. Los resultados evidencian un creciente inte-
rés en la integración de la IA en la medicina ecuatoriana, 
aunque su adopción aún es limitada debido a barreras es-
tructurales y regulatorias. Se destaca la necesidad de forta-
lecer la infraestructura tecnológica, impulsar programas de 
formación especializada y desarrollar normativas específi-
cas que regulen el uso de la IA en salud. Si bien la IA tiene el 
potencial de mejorar significativamente la atención médica 
en Ecuador, su implementación efectiva requiere estrate-
gias integrales que aborden tanto los desafíos tecnológicos 
como los aspectos éticos y legales.

Palabras clave: 

Salud digital, automatización en salud, diagnóstico asistido 
por IA, desafíos regulatorios en IA.

ABSTARCT

Artificial intelligence (AI) is transforming medical practice 
globally. Its implementation in diagnosis, treatment, and hos-
pital management has been shown to improve the accuracy 
and efficiency of healthcare services. However, its adoption 
in Ecuador is hampered by several factors, including limi-
ted technological infrastructure, a lack of training for heal-
thcare professionals, and the absence of a clear regulatory 
framework that guarantees safety and ethics in its applica-
tion. This study employed a mixed-methods approach, com-
bining quantitative and qualitative methods, to analyze the 
perception and acceptance of AI in the Ecuadorian health-
care system. Through surveys of 150 healthcare professio-
nals and interviews with 15 medical technology experts, the 
main applications of AI were identified, highlighting its use in 
assisted diagnosis, personalized treatment design, hospital 
management optimization, and remote patient monitoring. 
The results demonstrate a growing interest in integrating AI 
into Ecuadorian medicine, although its adoption remains li-
mited due to structural and regulatory barriers. The need to 
strengthen technological infrastructure, promote specialized 
training programs, and develop specific regulations gover-
ning the use of AI in healthcare is highlighted. While AI has 
the potential to significantly improve healthcare in Ecuador, 
its effective implementation requires comprehensive strate-
gies that address both technological challenges and ethical 
and legal aspects.

Keywords: 

Digital health, healthcare automation, AI-assisted diagno-
sis, regulatory challenges in AI.

DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD ANTE ADOPCIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA 
MEDICINA 

PERSPECTIVA

HEALTHCARE PROFESSIONALS’ PERSPECTIVE ON THE ADOPTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ME-
DICINE

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Lalama-Flores, M. A., Lalama-Gavilánez, M. E., López-Barrionuevo, C. G., & Reyes-Pérez, M. A. (2025). Perspectiva de los 
profesionales de la salud ante adopción de inteligencia artificial en la medicina. Revista Metropolitana de Ciencias 
Aplicadas, 8(2), 66-73. 



68
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

INTRODUCCIÓN 

La inteligencia artificial (IA) ha llegado para revolucionar 
muchos aspectos de la vida cotidiana, y en el ámbito de 
la medicina, su impacto es cada vez más evidente. La 
IA permite procesar grandes cantidades de información 
médica de manera rápida y precisa, lo que mejora signi-
ficativamente la calidad del diagnóstico y el tratamiento. 
Esto es fundamental, ya que una detección temprana de 
enfermedades o condiciones puede marcar la diferencia 
entre una recuperación exitosa y complicaciones graves.

Una de las principales ventajas de la IA en medicina es 
que puede ayudar a los médicos a identificar problemas 
de salud que podrían pasar desapercibidos. Por ejem-
plo, algoritmos de aprendizaje automático pueden anali-
zar imágenes médicas como radiografías o resonancias 
magnéticas con una precisión impresionante, ayudando 
a detectar cáncer u otras enfermedades de manera mu-
cho más temprana que los métodos tradicionales. Esto no 
solo mejora las probabilidades de éxito en el tratamiento, 
sino que también hace que el proceso sea menos costo-
so a largo plazo (Sánchez Madriz et al., 2024).

Además, la IA permite un enfoque más personalizado 
para cada paciente. Al integrar información genética, an-
tecedentes médicos y otros factores, la IA ayuda a crear 
planes de tratamiento más específicos que se adapten 
mejor a las necesidades de cada persona. Esto lleva a un 
enfoque preventivo y mucho más efectivo en el tratamien-
to de enfermedades.

La incorporación de la IA también hace que los sistemas 
de salud sean más eficientes. Las tareas administrativas, 
como la gestión de citas o la organización de expedientes 
médicos, son automatizables, lo que libera tiempo para 
que los profesionales de la salud se enfoquen en la aten-
ción directa a los pacientes.

La inteligencia artificial (IA) ha transformado el sector sa-
lud a nivel global, con aplicaciones que abarcan desde 
el diagnóstico médico hasta la gestión hospitalaria. Un 
ejemplo destacado es el uso de IA en el diagnóstico de 
cáncer. En 2020, un estudio realizado por Google Health 
en colaboración con la Universidad de Harvard demostró 
que la IA puede detectar cáncer de mama con una pre-
cisión superior al 94%, lo que representa un avance sig-
nificativo en comparación con los métodos tradicionales 
(Díaz et al., 2021; Montalván-Vélez et al., 2024).

Otro caso relevante es el de la empresa IBM Watson, que 
ha sido utilizada en oncología para desarrollar tratamien-
tos personalizados basados en la genética de los pacien-
tes, mejorando la eficacia del tratamiento y reduciendo 
los efectos secundarios (Ventura-Fernández et al., 2021). 
En el ámbito de la gestión hospitalaria, sistemas como 
el de la Clínica Mayo en Estados Unidos utilizan IA para 
predecir la demanda de camas de hospital, optimizan-
do los recursos y mejorando la atención de los pacientes 
(Baudet Barros, 2019).

En cuanto al tratamiento personalizado, el uso de IA está 
permitiendo que los médicos desarrollen planes de aten-
ción más específicos y adecuados a las características 
individuales de cada paciente. Un ejemplo de esto es el 
proyecto de IA de la Universidad de Stanford, que utili-
za datos genéticos y clínicos para predecir la respuesta 
de los pacientes a distintos tratamientos, lo que facilita la 
toma de decisiones médicas más informadas (Moreno & 
Sanz, 2023; Noboa-Terán et al., 2024).

Comparado con la situación en Ecuador, el uso de IA en 
salud aún está en sus primeras etapas. Si bien existen 
algunos esfuerzos aislados en la implementación de tec-
nologías como el análisis de imágenes médicas con IA 
en hospitales de la capital, las brechas en infraestruc-
tura tecnológica y la capacitación de profesionales difi-
cultan la integración generalizada de estas herramientas 
(Toapanta Defaz, 2021; Albuja Sánchez & Guadalupe 
Almeida, 2022).

Además, el acceso a estas tecnologías sigue siendo li-
mitado en las áreas rurales, lo que genera disparidades 
en la calidad de la atención médica. A pesar de esto, se 
están dando pasos importantes, como la creación de 
proyectos piloto para integrar IA en la atención de en-
fermedades crónicas, aunque estos proyectos aún son 
incipientes y no cuentan con la magnitud o el impacto de 
iniciativas internacionales.

Así, mientras que países como Estados Unidos, Reino 
Unido y Japón ya han implementado IA de manera efec-
tiva en diferentes niveles del sistema de salud, Ecuador 
enfrenta desafíos significativos en términos de infraestruc-
tura, financiación y formación de recursos humanos para 
aprovechar al máximo las ventajas que la inteligencia 
artificial puede ofrecer en el sector salud. Sin embargo, 
el panorama es prometedor y, con políticas adecuadas 
y una inversión en tecnología, el país podría seguir avan-
zando hacia la mejora de la atención médica mediante 
la IA.

El sector salud ecuatoriano enfrenta varios retos clave en 
términos de infraestructura, educación médica y obstácu-
los regulatorios que dificultan la implementación efectiva 
de la inteligencia artificial (IA) en el país (Galarza Medina 
et al., 2023; Adum Ruíz et al., 2024):

1. Infraestructura tecnológica limitada:

Uno de los principales obstáculos es la falta de una in-
fraestructura tecnológica consistente. Muchos hospita-
les y centros de salud en Ecuador, especialmente en 
áreas rurales, carecen de acceso a sistemas de tecno-
logía avanzada, como equipos de diagnóstico basados 
en IA. La conectividad a Internet es limitada en varias 
regiones, lo que impide la implementación de solucio-
nes tecnológicas que dependen de la conectividad 
constante. Además, muchos establecimientos de salud 
aún dependen de métodos tradicionales de gestión de 
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datos y atención al paciente, lo que retrasa la digitaliza-
ción del sector.

2. Capacitación y educación médica insuficiente:

La integración de la IA en la medicina requiere profe-
sionales altamente capacitados tanto en el uso de tec-
nologías avanzadas como en la interpretación de los 
resultados proporcionados por la IA. En Ecuador, la ca-
pacitación en IA y sus aplicaciones en la salud es aún 
incipiente. Las universidades y centros de formación no 
han incorporado completamente estas tecnologías en 
sus programas educativos, lo que limita la preparación 
de los médicos y otros profesionales de la salud para 
utilizar la IA de manera efectiva. Además, la formación 
continua en este campo es escasa, lo que deja a los 
profesionales en desventaja frente a las tendencias 
globales.

3. Obstáculos regulatorios y legales:

Ecuador carece de una regulación clara y específica 
sobre el uso de la IA en la salud. No existen normativas 
que guíen la implementación de IA en la atención médi-
ca ni mecanismos claros para garantizar la privacidad y 
seguridad de los datos de los pacientes. La legislación 
sobre protección de datos personales en el ámbito sa-
nitario aún no está completamente desarrollada, lo que 
genera incertidumbre sobre cómo manejar los datos 
sensibles cuando se emplean tecnologías basadas en 
IA. Además, la falta de marcos regulatorios adecuados 
dificulta la homologación de las tecnologías de IA, lo 
que puede retrasar su adopción por parte de los hospi-
tales y centros de salud.

4. Desigualdad en el acceso:

Otro reto importante es la desigualdad en el acceso a 
servicios de salud. Las zonas rurales y las comunida-
des más desfavorecidas de Ecuador enfrentan barre-
ras económicas y logísticas para acceder a tecnologías 
avanzadas, incluida la IA. Esto crea una disparidad en 
la calidad de la atención médica entre las áreas urba-
nas y rurales, lo que limita el impacto potencial de la IA 
para mejorar la salud de toda la población.

De esta manera, la presente investigación se propu-
so evaluar el estado actual de la implementación de la 
inteligencia artificial en la práctica médica en Ecuador, 
analizando sus principales aplicaciones en diagnóstico, 
tratamiento y gestión hospitalaria, identificando los desa-
fíos tecnológicos, éticos y regulatorios que enfrentan las 
instituciones de salud, así como la percepción y acepta-
ción de los profesionales de la salud sobre su uso, con el 
fin de proponer estrategias efectivas para su adopción en 
el sistema de salud ecuatoriano.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio adoptó un enfoque mixto, combinan-
do métodos cuantitativos y cualitativos para analizar la 

implementación de la inteligencia artificial (IA) en la prác-
tica médica en Ecuador. Se empleó un diseño descriptivo 
y exploratorio con el fin de identificar los beneficios, ba-
rreras y desafíos asociados al uso de la IA en el sistema 
de salud del país.

Se optó por un diseño descriptivo y exploratorio, adecua-
do para comprender el estado actual de la implementa-
ción de la IA en la medicina ecuatoriana, así como los 
factores que influyen en su adopción. Este diseño per-
mitió recolectar información detallada sobre el impacto, 
las limitaciones y las perspectivas futuras de la IA en el 
ámbito de la salud. 

Población y muestra:

 • Médicos, especialistas y personal de salud de hospita-
les públicos y privados en Ecuador.

 • Muestreo no probabilístico intencionado, con encues-
tas a 150 profesionales de la salud y entrevistas a 15 
expertos en tecnología médica.

Instrumentos de recolección de datos:

 • Encuestas estructuradas para evaluar el nivel de co-
nocimiento y percepción de la IA en la medicina.

 • Entrevistas semiestructuradas a expertos en salud y 
tecnología.

 • Análisis de documentos y políticas sobre la implemen-
tación de IA en el sector salud ecuatoriano.

Los datos obtenidos a través de las encuestas fueron 
procesados mediante análisis estadístico descriptivo, uti-
lizando medidas de tendencia central y dispersión para 
identificar patrones en la adopción de la IA en el sector 
salud. Se empleó el software SPSS para el procesamiento 
de datos cuantitativos. Para el análisis cualitativo, se uti-
lizó el método de análisis de contenido, clasificando las 
respuestas de las entrevistas en categorías temáticas que 
permitieron identificar tendencias y opiniones clave sobre 
la implementación de la IA en la medicina ecuatoriana.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tras analizar los datos obtenidos de la encuesta realiza-
da a 150 profesionales de la salud y las entrevistas a 15 
expertos en tecnología médica, se identifican las princi-
pales aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) en la 
práctica médica en Ecuador, así como las perspectivas 
de su implementación en el país.

Diagnóstico Médico Asistido por IA

Según los resultados de la encuesta, un 65% de los profe-
sionales de la salud indicaron utilizar herramientas basa-
das en IA para el diagnóstico de enfermedades a través 
de imágenes médicas. Estas aplicaciones, que incluyen 
el análisis de radiografías, tomografías y resonancias 
magnéticas, permiten detectar condiciones como cán-
cer, enfermedades cardiovasculares y patologías respi-
ratorias con mayor precisión. Los expertos en tecnología 
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médica confirmaron que, a pesar de la utilidad de estas 
herramientas, su integración en los centros de salud si-
gue siendo limitada, especialmente en zonas rurales y en 
hospitales de mediana y baja capacidad.

Tratamientos Personalizados

Un 55% de los encuestados reportó el uso de algoritmos 
de IA para el diseño de tratamientos personalizados, es-
pecialmente en pacientes con enfermedades crónicas 
como diabetes y cáncer. La IA permite la adaptación de 
los tratamientos a las características individuales del pa-
ciente, basándose en datos clínicos y genéticos. Sin em-
bargo, solo el 30% de los entrevistados considera que 
estas herramientas están siendo aprovechadas de ma-
nera óptima, lo que refleja un desafío en la capacitación 
de los profesionales y la infraestructura necesaria para 
implementar esta tecnología de manera efectiva.

Gestión Hospitalaria y Administrativa

La IA en la gestión hospitalaria es otra de las áreas en 
la que se observa una creciente adopción. Un 60% de 
los profesionales de la salud encuestados indicaron que 
utilizan sistemas basados en IA para optimizar la progra-
mación de citas, la administración de recursos y la ges-
tión de inventarios. La implementación de estas herra-
mientas ha mostrado un impacto positivo en la eficiencia 
operativa de los hospitales urbanos y grandes centros de 
salud. No obstante, los expertos mencionaron que aún 
persisten limitaciones en la infraestructura tecnológica en 
hospitales más pequeños, lo que ralentiza su adopción 
generalizada.

Monitorización y Seguimiento Remoto

El seguimiento remoto de pacientes crónicos a través de 
dispositivos portátiles y plataformas de salud conectadas 

es una de las aplicaciones más prometedoras de la IA 
en Ecuador. Un 45% de los encuestados mencionó que 
utilizan estas tecnologías para la monitorización continua 
de condiciones como la hipertensión, la diabetes y enfer-
medades respiratorias. Sin embargo, los expertos señala-
ron que esta tecnología sigue siendo poco accesible para 
los pacientes de zonas rurales, donde la conectividad a 
internet y la disponibilidad de dispositivos adecuados es 
limitada.

Asistencia Virtual y Chatbots Médicos

La adopción de chatbots y asistentes virtuales en la aten-
ción médica es una tendencia emergente en Ecuador. 
Aproximadamente un 40% de los encuestados destacó 
el uso de estas tecnologías en clínicas y hospitales ur-
banos para responder preguntas comunes de pacientes, 
así como para hacer recomendaciones sobre el cuidado 
básico. Los expertos entrevistados coinciden en que esta 
tecnología tiene un alto potencial para mejorar el acceso 
a la información médica, especialmente en el contexto de 
la atención primaria.

A pesar de los avances en la implementación de IA en 
la práctica médica, los datos revelan que existen impor-
tantes barreras para su expansión en Ecuador. Entre los 
desafíos más mencionados se encuentran la falta de in-
fraestructura adecuada, especialmente en hospitales de 
menor tamaño y en zonas rurales, la escasa capacitación 
continua de los profesionales de la salud en el uso de 
estas tecnologías, y la falta de un marco regulatorio claro 
que garantice la seguridad y efectividad de las herramien-
tas basadas en IA. Estas barreras pueden clasificarse en 
dos categorías principales: regulatorias y éticas (Tabla 1).

Tabla 1. Barreras en la implementación de la IA en Ecuador.

Regulatorias Éticas

Ausencia de Marco Regulatorio Específico para la IA en Sa-
lud: En Ecuador, no existe una legislación específica que regule 
el uso de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. Aunque 
la Ley Orgánica de Salud establece directrices generales para 
la atención de la salud, la regulación específica de tecnologías 
emergentes como la IA es inexistente. Esto genera incertidum-
bre jurídica sobre la legalidad y los límites de las aplicaciones 
basadas en IA en la práctica médica. La falta de normativas 
claras puede desalentar tanto a los proveedores de tecnología 
como a las instituciones de salud a adoptar soluciones de IA.

Preocupaciones sobre la Autonomía del Paciente: Uno de 
los principales dilemas éticos relacionados con la IA en medi-
cina es la autonomía del paciente. El uso de algoritmos para el 
diagnóstico y tratamiento puede generar preocupaciones sobre 
la capacidad del paciente para tomar decisiones informadas 
sobre su salud, dado que la IA puede influir de manera sig-
nificativa en los resultados médicos. Algunos profesionales de 
la salud en Ecuador expresan su preocupación de que la IA 
pueda reemplazar el juicio clínico humano, lo que podría restar 
control al paciente sobre su tratamiento.
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Protección de Datos Personales y Privacidad: La Ley Orgá-
nica de Protección de Datos Personales en Ecuador establece 
normativas para el manejo de información sensible, pero no está 
completamente alineada con los estándares internacionales 
como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) 
de la Unión Europea. Esto representa una barrera significativa 
para la implementación de tecnologías de IA en salud, espe-
cialmente aquellas que procesan grandes volúmenes de datos 
personales y médicos. La falta de un marco regulatorio robusto 
para la protección de datos en el contexto de IA plantea riesgos 
en cuanto a la privacidad y el manejo ético de la información.

Responsabilidad en Caso de Errores Médicos: La responsa-
bilidad por errores médicos cuando se utilizan herramientas ba-
sadas en IA es una cuestión ética no resuelta. Si un diagnóstico 
o tratamiento basado en IA resulta incorrecto, surge la pregunta 
sobre quién es el responsable: el médico que utiliza la herra-
mienta, el desarrollador del algoritmo o la institución médica. 
En Ecuador, este tema carece de una normativa clara, lo que 
genera incertidumbre en la práctica clínica y puede disuadir a 
los profesionales de la salud de adoptar estas tecnologías.

Normas de Evaluación y Aprobación de Herramientas Tec-
nológicas Médicas: En Ecuador, el proceso de evaluación y 
aprobación de tecnologías médicas es lento y no está comple-
tamente adaptado a la rapidez con la que la IA avanza. Las 
autoridades reguladoras del sector salud, como el Ministerio de 
Salud Pública (MSP), deben actualizar sus procedimientos para 
la evaluación de las herramientas tecnológicas, considerando 
la velocidad de la innovación en el campo de la IA. La falta de 
un sistema ágil y flexible para aprobar nuevas tecnologías pue-
de retrasar la implementación de la IA en la práctica médica.

Desigualdad en el Acceso a la IA en Salud: En Ecuador, existe 
una brecha significativa en el acceso a tecnologías avanzadas 
entre zonas urbanas y rurales, lo que plantea una preocupa-
ción ética relacionada con la equidad en la atención médica. 
La implementación de IA en salud podría ampliar esta brecha si 
no se abordan adecuadamente las disparidades en el acceso 
a infraestructura tecnológica y capacitación. Este desequilibrio 
podría resultar en una atención médica desigual, afectando 
principalmente a las poblaciones más vulnerables.

Desafíos en la Implementación de Normas de Licencia y Cer-
tificación de Profesionales de la Salud: El uso de IA en salud 
exige una capacitación continua y certificación de los profesio-
nales en nuevas tecnologías. En Ecuador, el sistema educativo 
y la regulación de la capacitación de médicos en herramientas 
tecnológicas no se encuentra alineado con las demandas del 
avance tecnológico. No existen programas específicos para 
certificar a los profesionales en el uso de herramientas de IA, 
lo que dificulta la integración de estas tecnologías de manera 
formal en la práctica médica.

Impacto en la Relación Médico-Paciente: La introducción de 
la IA en el proceso de diagnóstico y tratamiento puede afec-
tar la relación médico-paciente, un aspecto fundamental en la 
práctica médica. Algunos profesionales en Ecuador temen que 
la dependencia de la IA reduzca el contacto humano en la aten-
ción médica, lo que podría deteriorar la confianza del paciente 
en el sistema de salud y disminuir la calidad de la atención. La 
interacción empática entre médicos y pacientes es una de las 
bases del tratamiento efectivo, por lo que este cambio podría 
generar resistencia en la población.

Transparencia de los Algoritmos: La falta de transparencia en 
los algoritmos de IA utilizados en la medicina es otra barrera 
ética significativa. Muchos de los algoritmos empleados en la 
práctica médica son considerados “cajas negras”, lo que sig-
nifica que no se puede conocer completamente cómo llegan a 
sus conclusiones. Esta opacidad puede generar desconfianza 
entre los profesionales de la salud y los pacientes, quienes no 
tienen claridad sobre los criterios utilizados por la IA para rea-
lizar diagnósticos y recomendaciones. En Ecuador, la falta de 
regulaciones que promuevan la transparencia de estos algorit-
mos constituye una barrera importante.

Se evaluó cómo los profesionales de la salud en Ecuador perciben la implementación de la inteligencia artificial (IA) 
en la práctica médica y se analizó su disposición a adoptarla. La evaluación se llevó a cabo mediante una encuesta 
estructurada dirigida a 150 profesionales de la salud (médicos, enfermeros, técnicos y otros profesionales vinculados 
a la salud), acompañada de entrevistas a 15 expertos en tecnología médica. 

La encuesta incluyó preguntas cerradas y de opción múltiple que abarcaron varios aspectos, tales como el conoci-
miento sobre la IA, la percepción sobre su utilidad, la disposición a adoptarla, y las posibles barreras para su imple-
mentación. Las respuestas fueron analizadas utilizando métodos estadísticos descriptivos (Tabla 2).

Tabla 2. Resultados de la encuesta.

Indicadores Resultados

Conocimiento sobre IA

El 45% de los profesionales de la salud manifestaron tener un conocimiento básico so-
bre la inteligencia artificial, mientras que el 30% declaró tener un conocimiento interme-
dio. Solo el 15% indicó tener conocimientos avanzados sobre el tema, y el 10% restante 
no mostró familiaridad alguna con la IA.

Percepción sobre la utilidad de la IA 
en la medicina

Un 70% de los encuestados expresó que consideran que la IA tiene un gran potencial 
para mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Sin embargo, un 20% mos-
tró escepticismo, mencionando preocupaciones sobre la fiabilidad de las tecnologías y 
la posible pérdida de interacción humana en los procesos médicos. El 10% restante no 
manifestó una postura clara sobre la utilidad de la IA en la medicina.
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La mayoría de los profesionales de la salud en Ecuador 
perciben la IA como una herramienta valiosa con el po-
tencial de mejorar la calidad del diagnóstico y tratamien-
to médico. A pesar de la percepción positiva hacia su 
potencial, las barreras como la falta de capacitación, 
preocupaciones éticas y regulatorias, así como la infraes-
tructura insuficiente, continúan siendo factores limitantes 
para su adopción masiva. La disposición a adoptar la IA 
está influenciada por la disponibilidad de formación y re-
cursos, y la confianza en la seguridad de los sistemas.

Propuesta de estrategias para mejorar la implementación 
de la IA en la medicina ecuatoriana:

1. Desarrollo de programas de capacitación: Es fun-
damental implementar programas de formación conti-
nua en IA para los profesionales de la salud, adapta-
dos a las necesidades específicas del sector médico 
ecuatoriano.

2. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológi-
ca: Se deben realizar inversiones en infraestructu-
ra tecnológica en los hospitales y centros de salud 
para asegurar que los sistemas de IA sean viables y 
efectivos.

3. Marco regulatorio claro: Es necesario desarrollar re-
gulaciones claras sobre el uso de la IA en medicina, 
especialmente en lo que respecta a la protección de 
los datos personales de los pacientes y la responsabi-
lidad en la toma de decisiones automatizadas.

4. Generar confianza en la tecnología: Es importante 
promover la confianza en la IA mediante pruebas de 
efectividad, transparencia en el uso de datos y de-
mostraciones de su utilidad clínica real.

CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación confirman que la in-
teligencia artificial (IA) está comenzando a transformar la 
práctica médica en Ecuador, aunque su implementación 
aún enfrenta múltiples conflictos. El análisis de los datos 
obtenidos permite identificar tanto los beneficios como 
las barreras que limitan la adopción de estas tecnologías 
en el sistema de salud del país.

En primer lugar, se evidenció que la IA tiene un impacto 
positivo en diversas áreas de la medicina, especialmente 
en el diagnóstico asistido, el diseño de tratamientos per-
sonalizados, la gestión hospitalaria y el monitoreo remoto 
de pacientes. La mayoría de los profesionales de la salud 
encuestados reconocen el potencial de la IA para mejorar 
la precisión diagnóstica, optimizar la atención médica y 
reducir los tiempos de respuesta en los centros de salud. 
No obstante, a pesar de su utilidad, la adopción de es-
tas tecnologías es desigual y se encuentra concentrada 
en hospitales urbanos con mayores recursos, dejando en 
desventaja a las zonas rurales y comunidades con menor 
acceso a infraestructura tecnológica.

Uno de los principales desafíos identificados es la limi-
tada infraestructura tecnológica en el sector salud ecua-
toriano. La falta de conectividad en ciertas regiones, la 
ausencia de sistemas de almacenamiento y análisis de 
datos adecuados, así como la dependencia de métodos 
tradicionales de gestión, dificultan la integración efec-
tiva de la IA en los procesos clínicos y administrativos. 
Además, la carencia de programas de capacitación en IA 
para profesionales de la salud limita su capacidad para 
interpretar y utilizar estas herramientas de manera óptima.

Disposición a adoptar la IA

De los encuestados, un 60% indicó que estarían dispuestos a incorporar la IA en su 
práctica diaria si se les proporcionara la capacitación necesaria y se asegurara que los 
sistemas sean confiables. El 25% manifestó interés, pero bajo la condición de que se 
realicen estudios previos de efectividad y seguridad, mientras que el 15% mostró resis-
tencia, citando preocupaciones éticas, regulatorias y de desconfianza en la tecnología.

Barreras para la adopción de la IA

Preocupaciones éticas: El 50% de los profesionales de la salud indicaron que la princi-
pal barrera para la adopción de la IA es la preocupación sobre la privacidad y confiden-
cialidad de los datos de los pacientes.
Falta de infraestructura y recursos: El 35% mencionó que la falta de infraestructura 
tecnológica adecuada en muchos hospitales y centros de salud en Ecuador es un obs-
táculo significativo.
Capacitación y educación: Un 40% expresó que la falta de formación adecuada en IA 
para los profesionales de la salud es una barrera importante para su adopción. Además, 
el 30% indicó que la implementación de la IA requeriría de una reestructuración profun-
da de los procesos médicos existentes, lo cual podría generar resistencia interna en las 
instituciones de salud.
Desconfianza tecnológica: El 25% manifestó desconfianza en la capacidad de la IA 
para tomar decisiones médicas sin la supervisión humana adecuada.

Perspectivas futuras

Un 80% de los profesionales entrevistados reconocen que la IA podría mejorar la eficien-
cia y precisión en el diagnóstico médico, así como optimizar los tratamientos personali-
zados para los pacientes.
Un 70% consideró que la IA podría liberar a los médicos de tareas repetitivas, permitién-
doles enfocarse más en la atención directa a los pacientes.
Sin embargo, un 20% expresó su preocupación sobre la deshumanización de la aten-
ción médica debido a la creciente dependencia de las máquinas.



73
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

Otro obstáculo relevante es la falta de un marco regula-
torio específico para el uso de la IA en la medicina ecua-
toriana. Actualmente, no existen normativas claras que 
establezcan directrices para la implementación segura 
y ética de estas tecnologías en el ámbito sanitario. Esto 
genera incertidumbre sobre la protección de datos per-
sonales, la validación de herramientas basadas en IA y la 
responsabilidad legal en la toma de decisiones médicas 
asistidas por algoritmos. En este sentido, es fundamental 
que las autoridades sanitarias y regulatorias desarrollen 
políticas que permitan un uso seguro y confiable de la IA 
en el sistema de salud.

Desde una perspectiva ética y de equidad, la investiga-
ción reveló que la implementación de la IA en Ecuador 
podría ampliar la brecha en el acceso a la atención mé-
dica si no se establecen estrategias para garantizar su 
distribución equitativa. Actualmente, las tecnologías ba-
sadas en IA están más presentes en centros de salud 
privados y en hospitales de mayor complejidad, mientras 
que los hospitales de menor capacidad y las comunida-
des rurales tienen acceso limitado a estos avances.

Si bien la IA ofrece oportunidades significativas para me-
jorar la calidad y eficiencia del sistema de salud ecua-
toriano, su integración aún enfrenta retos estructurales, 
educativos y regulatorios que deben ser atendidos. La 
inversión en infraestructura tecnológica, la capacitación 
de los profesionales de la salud y la formulación de un 
marco normativo claro son acciones clave para facilitar 
su adopción efectiva. Solo mediante una planificación es-
tratégica y un enfoque inclusivo será posible aprovechar 
al máximo los beneficios de la IA en la medicina, garanti-
zando su acceso equitativo y su implementación ética en 
la atención sanitaria en Ecuador.
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RESUMEN

La contabilidad digital representa una valiosa herramienta 
para la modernización de las organizaciones financieras, 
optimizando procesos, mejorando la precisión en los infor-
mes y facilitando la toma de decisiones. El objetivo de la 
presente investigación es establecer un marco integral de 
contabilidad digital que garantice la seguridad y privaci-
dad de los datos financieros en las cooperativas de ahorro 
y crédito en la provincia de Pichincha, Ecuador. La investi-
gación es de tipo no experimental y sigue un diseño mixto, 
por medio del cual se evaluó el nivel de conocimiento so-
bre prácticas de ciberseguridad, grado de automatización 
de los procesos contables y la capacitación del personal. 
Los resultados indican avances en la automatización. Sin 
embargo, evidencian falencias en la implementación de 
medidas de seguridad como autenticación avanzada y ci-
frado. Se propone un marco integral que incluye políticas 
claras, tecnologías avanzadas y capacitación continua. Se 
concluye que es necesario fortalecer las capacidades téc-
nicas del sector para afrontar los desafíos en este ámbito.

Palabras clave: 

Contabilidad, seguridad, privacidad, datos, automatización.

ABSTRACT

Digital accounting represents a valuable tool for the moder-
nization of financial organizations, optimizing processes, 
improving reporting accuracy and facilitating decision ma-
king. The objective of this research is to establish a com-
prehensive digital accounting framework that ensures the 
security and privacy of financial data in credit unions in the 
province of Pichincha, Ecuador. The research is non-ex-
perimental and follows a mixed design, through which the 
level of knowledge about cybersecurity practices, degree 
of automation of accounting processes, and staff training 
were evaluated. The results indicate progress in automa-
tion; however, they show weaknesses in the implementa-
tion of security measures such as advanced authentication 
and encryption. A comprehensive framework is proposed 
that includes clear policies, advanced technologies and 
continuous training. The conclusions highlight the need to 
strengthen the technical capabilities of the sector to meet 
the challenges in this area.

Keywords: 

Accounting, security, privacy, data, automation.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, la protección de los datos finan-
cieros sensibles ha evolucionado en respuesta a los avan-
ces tecnológicos y los riesgos asociados. No obstante, 
con el advenimiento de la contabilidad digital, los riesgos 
se han multiplicado y agravado debido a la dependencia 
de sistemas en línea. En consecuencia, las violaciones 
en este terreno son preocupantes debido a los ataques 
cibernéticos y accesos indebidos (Cortes, 2023).

A nivel global, de manera específica en Europa, la pro-
tección de datos financieros en la contabilidad digital se 
sustenta en un marco regulatorio robusto, liderado por el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la 
PSD2 (Payment Services Directive), que establecen nor-
mas estrictas para el manejo de datos personales y la 
seguridad de transacciones electrónicas. A pesar de este 
marco, las instituciones financieras enfrentan amenazas 
como ciberataques, fraude en línea y brechas de datos, 
que pueden comprometer la seguridad y privacidad de la 
información financiera crítica. Asimismo, el cumplimiento 
de regulaciones cada vez más exigentes añade un desa-
fío legal y de cumplimiento, con el riesgo de sanciones 
severas y daños a la reputación en caso de incumplimien-
to (Li, 2024).

De manera similar, en América Latina, la protección de 
datos financieros en la contabilidad digital se aborda me-
diante regulaciones en desarrollo, inversiones en ciberse-
guridad y alfabetización digital, buscando alinearse con 
normativas globales como el RGPD. Asimismo, se invierte 
en tecnologías avanzadas como redes seguras y cripto-
grafía y se educa a empleados y clientes en prácticas 
seguras para minimizar riesgos. A pesar de ello, como se 
ha mencionado, las instituciones enfrentan distintas ame-
nazas que pueden resultar en riesgos legales y reputacio-
nales. Por otro lado, la integración de fintechs (empresas 
que utilizan la tecnología para ofrecer servicios financie-
ros) añade complejidad y riesgos en la interoperabilidad 
y seguridad de nuevas plataformas (Viera et al., 2023).

En particular, México, Brasil, Colombia, Perú y Chile son 
los cinco países que enfrentan un mayor número de cibe-
ramenazas en Iberoamérica, según un reciente informe 
de Etek International. De hecho, este estudio resalta que 
el 63 % de los delitos motivados por razones financieras 
son los más comunes en la región. En promedio, se regis-
tra un ataque cada 45 segundos, con un costo medio de 
231.000 euros. Es importante destacar que, de acuerdo 
con este informe, el sector financiero se encuentra entre 
los más afectados y que, al igual que en otras partes del 
mundo, se confirma un aumento en la peligrosidad, sofis-
ticación y tasa de éxito de estas ciberamenazas.

En concordancia con lo anterior, de acuerdo con el más 
reciente informe de Kaspersky 2023, la incidencia de 
phishing en Latinoamérica ha aumentado seis veces. En 
este sentido, Ecuador se sitúa entre los países con mayor 

número de ataques de phishing, ocupando el quinto lu-
gar en el ranking. Asimismo, otro tipo de ataque que ha 
experimentado un notable incremento en 2023 son los 
troyanos bancarios, con un aumento del 50 % (Cirion 
Technologies, 2024).

En el caso específico de Ecuador, la adopción de ser-
vicios financieros digitales por las cooperativas de aho-
rro y crédito (COAC) implica ciertos desafíos en cuanto 
a ciberseguridad y protección de datos. En este punto, 
es importante mencionar que las COAC son instituciones 
democráticas y sin fines de lucro, constituidas por aso-
ciaciones voluntarias de personas que se organizan para 
satisfacer sus necesidades económicas, sociales y cultu-
rales a través de la propiedad común. Estas cooperativas 
actúan como intermediarios financieros, movilizando los 
ahorros de sus socios para ofrecer créditos accesibles y 
productos financieros adaptados a diversas circunstan-
cias socioeconómicas (Luque & Peñaherrera, 2021).

Las COAC en Ecuador surgieron para atender a la pobla-
ción de bajos ingresos, excluida a lo largo de los años por 
la banca tradicional, enfocándose en un inicio en grupos 
productivos y pequeñas comunidades. Su objetivo prin-
cipal es el desarrollo social, buscando un equilibrio entre 
beneficios sociales y sostenibilidad económica, priorizan-
do la rentabilidad financiera para lograr la social. Pese 
a lo indicado, en las últimas décadas, la liberalización 
financiera y la innovación tecnológica han representado 
para estas organizaciones importantes desafíos. Por lo 
tanto, las COAC enfrentan la necesidad de competir en 
un entorno de alta inversión y adoptar tecnologías para 
agregar valor a sus servicios, a menudo replicando los 
mecanismos de la banca tradicional (Hinostroza et al., 
2023).

Como se ha mencionado, las COAC enfrentan desafíos 
frente a la digitalización, como la vulnerabilidad ante ci-
berataques (phishing y ransomware) y demás riesgos que 
plantea la recopilación de datos personales y financieros 
con respecto a la seguridad y privacidad de estos. Estas 
amenazas requieren de políticas de protección de datos 
estrictas para evitar filtraciones (Minango & Vásconez, 
2024).

Ante esta situación, para salvaguardar los datos financie-
ros sensibles de las COAC en la provincia de Pichincha, 
Ecuador, es imperativo implementar estrategias de con-
trol robustas. En particular, un sistema de monitoreo de 
operaciones capaz de detectar actividades fraudulentas 
o sospechosas, mediante el análisis de transacciones 
y comportamientos atípicos, sería de gran utilidad para 
estas cooperativas. Este panorama plantea el siguiente 
problema: ¿Cómo garantizar la seguridad de los datos fi-
nancieros sensibles en el marco de la contabilidad digital 
en cooperativas de ahorro y crédito en la provincia de 
Pichincha, Ecuador?



77
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

En consecuencia, el objetivo de esta investigación es es-
tablecer un marco integral de contabilidad digital que ga-
rantice la seguridad y privacidad de los datos financieros 
en las cooperativas de ahorro y crédito en la provincia de 
Pichincha, Ecuador, mediante la implementación de sis-
temas avanzados de monitoreo de transacciones, auten-
ticación multifactorial, uso de tecnologías de aprendizaje 
automático para la detección de fraudes y capacitación 
en ciberseguridad para empleados y socios.

La contabilidad tradicional, caracterizada por procesos 
manuales, registros en papel y una limitada capacidad de 
análisis, ha experimentado una transformación profunda 
en la era digital. En efecto, la adopción de tecnologías 
avanzadas ha dado lugar a la contabilidad digital, la cual 
se define como el uso de tecnologías digitales para au-
tomatizar, optimizar y transformar los procesos contables 
y financieros de una organización. De esta manera, este 
nuevo modo de contabilidad redefine la gestión y el re-
porte de la información financiera (Ojeda et al., 2020).

Resulta evidente que la contabilidad digital ofrece nu-
merosos beneficios, destacando la reducción de costos 
operativos. Por ejemplo, la automatización de procesos 
disminuye la necesidad de personal para tareas manua-
les y reduce el consumo de suministros. De manera adi-
cional, el acceso a información financiera precisa y en 
tiempo real mejora la toma de decisiones, permitiendo a 
los gerentes analizar datos actualizados para identificar 
tendencias y planificar estrategias. Asimismo, la agilidad 
en procesos como la facturación y la gestión de pagos fa-
cilita una respuesta rápida a los cambios del mercado y la 
automatización de cálculos y registros reduce de manera 
notable los errores humanos (Stender et al., 2025).

Para su buen desempeño, la contabilidad digital se apo-
ya en diversas herramientas tecnológicas, tales como 
softwares contables que permiten la automatización de 
tareas como la facturación, la gestión de pagos y la ela-
boración de informes financieros, o los sistemas ERP 
(Enterprise Resource Planning) que integran los proce-
sos contables con otras áreas de la empresa, como la 
gestión de inventarios o la gestión de recursos humanos. 
Se suman los sistemas de automatización que utilizan la 
inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático para 
automatizar tareas repetitivas y mejorar la precisión de 
los datos. Otras herramientas como el análisis de datos 
permiten obtener información valiosa a partir de los datos 
financieros, facilitando la toma de decisiones estratégi-
cas;y, la contabilidad en la nube permite el acceso a la in-
formación financiera desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, lo que mejora la colaboración y la flexibilidad 
(Acosta et al., 2024).

En cuanto a las tendencias asociadas con la implemen-
tación de la tecnología en los procesos contables, se tie-
ne que el Big Data, la IA y el Blockchain están transfor-
mando la contabilidad al permitir el análisis de grandes 
volúmenes de datos para detectar patrones y fraudes, 

automatizar tareas repetitivas y mejorar la toma de de-
cisiones estratégicas. La IA, con sus algoritmos, analiza 
datos financieros para identificar anomalías y predecir 
tendencias, liberando a los contadores para tareas más 
estratégicas. Blockchain, por su parte, crea registros con-
tables inmutables y transparentes, mejorando la seguri-
dad, reduciendo los costos de auditoría y facilitando la 
creación de contratos inteligentes (González et al., 2024).

A pesar de las bondades, estas tecnologías, también, 
plantean desafíos en términos de implementación, segu-
ridad de la información, privacidad de los datos y cumpli-
miento normativo. La implementación de la contabilidad 
digital implica un cambio cultural en la organización, por 
lo que se debe realizar una adecuada gestión del cam-
bio. La capacitación del personal es esencial para asegu-
rar que los empleados tengan las habilidades necesarias 
para utilizar las nuevas tecnologías. De manera adicional, 
es importante fomentar una cultura organizacional que 
promueva la adopción de la tecnología y la innovación. 
Esta gestión del cambio debe ser un proceso continuo 
que acompañe a la organización en su evolución hacia la 
contabilidad digital (Millán, 2023).

Por otro lado, la digitalización aumenta la exposición a 
ataques cibernéticos y fugas de información, lo que re-
quiere implementar medidas de seguridad robustas y 
considerar los riesgos asociados a la dependencia de 
tecnologías. La contabilidad digital depende de sistemas 
informáticos y conexiones a internet, lo que puede gene-
rar interrupciones en caso de fallas técnicas o cortes de 
energía (Ojeda et al., 2020).

En este sentido, un marco integral de contabilidad digital 
es indispensable para que las instituciones aprovechen 
la transformación digital mientras mitigan los riesgos aso-
ciados. Este marco debe incluir componentes relevantes 
como la seguridad de la información, la privacidad de 
los datos, el cumplimiento normativo, la automatización 
de procesos, el análisis de datos, la capacitación del 
personal y la implementación de sistemas de monitoreo 
y auditoría. Al integrar estos elementos, se garantiza la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos 
financieros, se protege la información personal de clien-
tes y empleados, se automatizan tareas repetitivas para 
mejorar la eficiencia y se asegura el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones aplicables (Ojeda et al., 2020).

En cuanto a la normatividad y regulaciones, la conta-
bilidad digital está sujeta a diversas leyes fiscales y de 
privacidad de datos que varían según la jurisdicción, re-
gulando la presentación electrónica de declaraciones de 
impuestos, la facturación electrónica y la conservación 
de registros digitales. Las leyes de privacidad de datos, 
como el RGPD en la Unión Europea o la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales en Ecuador, establecen 
los requisitos para la recopilación, almacenamiento y pro-
cesamiento de datos personales en sistemas contables 
digitales.
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Por otro lado, las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) establecen los principios para el reco-
nocimiento, medición, presentación y revelación de tran-
sacciones financieras realizadas a través de plataformas 
digitales y sistemas automatizados (Sullivan, 2020). De 
igual forma, las NIIF abordan aspectos como la valoración 
de activos intangibles generados por la tecnología y la 
presentación de información sobre riesgos cibernéticos. 

La seguridad de los datos financieros es un pilar en el 
sector financiero, dada la naturaleza sensible de la in-
formación manejada. La integridad y confidencialidad 
de estos datos es muy importante, pues las brechas de 
seguridad pueden desencadenar pérdidas económicas 
masivas, daños reputacionales y la erosión de la confian-
za del cliente. En un mundo cada vez más digitalizado, 
la dependencia de sistemas en línea incrementa la vul-
nerabilidad a ciberataques sofisticados, y la globaliza-
ción financiera exige estándares de seguridad uniformes 
para proteger los datos en transacciones transfronterizas. 
Estos ciberataques han evolucionado abriendo nuevas 
vías para el fraude, como el robo de identidad en línea y 
el acceso no autorizado a cuentas bancarias, donde los 
ciberdelincuentes emplean técnicas cada vez más com-
plejas para eludir las medidas de seguridad (Li, 2024).

Las tecnologías y herramientas empleadas para la segu-
ridad de los datos financieros abarcan la ciberseguridad, 
con firewalls, sistemas de detección y prevención de in-
trusiones, cifrado de datos y autenticación multifactorial; 
la seguridad de datos, con gestión de bases de datos 
seguras, anonimización y seudonimización de datos y 
tecnologías de enmascaramiento de datos; y tecnolo-
gías emergentes como la IA, el aprendizaje automático, 
Blockchain y la computación en la nube segura (González 
et al., 2024). En el sector financiero, la seguridad se ex-
tiende a la banca digital, con protección de aplicaciones 
móviles y banca en línea, seguridad en pagos electróni-
cos y cumplimiento con regulaciones como PSD2 (Viera 
et al., 2023).

Bajo esta perspectiva, las mejores prácticas y estrategias 
para la seguridad de los datos financieros incluyen la 
gobernanza de la seguridad de la información mediante 
procedimientos claros, roles y responsabilidades defini-
dos, auditorías periódicas a través de la capacitación del 
personal y la colaboración y compartición de información, 
con participación en foros, compartición de inteligencia 
sobre amenazas y capacitación en ciberseguridad para 
empleados y socios (Muñoz et al., 2019)donde se ve 
afectada la información y las alternativas que setoman 
para contrarrestar, disminuir y controlar estos tipos de si-
tuaciones, tomando como base las buenas prácticas en 
la aplicación de la seguridad informática en los sistemas 
contables. Además, se llevó a cabo una comparación de 
los países como España y Colombia de las medidas to-
madas para capacitar, prevenir y controlar aquellos deli-
tos informáticos que se den dentro de una organización 

en el ejercicio de sus procesos contables a través de sis-
temas digitales o computarizados (bases de datos.

La privacidad de los datos financieros ha cobrado gran 
relevancia en la era digital, diferenciándose de la segu-
ridad en su enfoque: mientras la seguridad protege los 
datos del acceso no autorizado, la privacidad salvaguar-
da el derecho individual a controlar la recopilación, uso 
y compartición de su información financiera. Este dere-
cho, ligado a principios como la libertad y la autonomía, 
fortalece la confianza en las instituciones financieras 
(Cristancho, 2023).

La privacidad financiera empodera a las personas para 
tomar decisiones informadas, previniendo la discrimina-
ción y el uso indebido de datos. A nivel social, resguarda 
contra la vigilancia masiva y el perfilamiento discriminato-
rio y a nivel económico, impulsa la innovación y la compe-
tencia al asegurar el acceso equitativo a la información. 
La ausencia de privacidad puede derivar en exclusión 
financiera y erosión de la confianza institucional, mientras 
que su protección robusta fomenta la inclusión, la innova-
ción y la economía digital (Banco Mundial, 2022).

La IA y Blockchain son valiosas herramientas para pro-
teger la privacidad en la era digital, al igual que las 
Tecnologías de Mejora de la Privacidad (PETs) como la 
criptografía homomórfica y la privacidad diferencial, las 
cuales permiten un uso responsable de los datos. Sin 
embargo, la IA aunque ofrece beneficios en la detección 
de anomalías, requiere marcos éticos y técnicas como el 
aprendizaje federado para mitigar riesgos de vigilancia. 
Por su parte, si bien el Blockchain mejora la privacidad 
mediante anonimización y gestión de identidad, enfrenta 
desafíos como la inmutabilidad y la trazabilidad, que re-
quieren soluciones específicas como transacciones con-
fidenciales (Cristancho, 2023).

En cuanto a la normativa sobre la privacidad de los datos 
financieros, en Ecuador, la Ley Orgánica de Protección 
de Datos Personales (LOPD), promulgada en 2021, 
ha fortalecido el marco legal de privacidad, alineándo-
se con estándares internacionales como el RGPD. La 
LOPD reconoce derechos y establece obligaciones 
para los responsables del tratamiento de datos, super-
visados por la Superintendencia de Protección de Datos 
Personales (Corporación Nacional de Finanzas Populares 
y Solidarias, 2021).

Por último, un importante aspecto a abordar con respecto 
a la privacidad de datos financieros es su gestión, la cual 
debe ser un proceso continuo que implique la implemen-
tación de políticas, procedimientos y controles, incluyen-
do la evaluación de riesgos, la capacitación del personal 
y la comunicación transparente con los titulares de datos. 
Bajo esta línea, las organizaciones deben adoptar un en-
foque de privacidad por diseño y realizar evaluaciones de 
impacto de privacidad, reconociendo que la protección 
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de la privacidad es tanto un requisito legal como un factor 
de confianza y reputación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio no experimental busca comprender las relacio-
nes entre variables a través de la observación y el análi-
sis, sin ejercer control directo sobre ellas. Por otro lado, el 
estudio transversal se caracteriza por la recolección de 
datos en un único momento (Hernández et al., 2010). La 
presente investigación es del tipo no experimental-trans-
versal, puesto que se analizaron las variables tal como 
se presentaban en su condición original, sin intervenir 
en los sistemas existentes de las cooperativas de ahorro 
y crédito y la recopilación de datos se hizo en un único 
momento.

Por otro lado, el diseño mixto implica la recolección, aná-
lisis e integración de datos, generando inferencias tanto 
cuantitativas como cualitativas, proporcionando una pers-
pectiva más amplia y profunda y una mejor exploración y 
explotación de los datos (Hernández et al., 2010). Esta 
investigación adoptó un diseño mixto, combinando méto-
dos cuantitativos y cualitativos para un análisis más com-
pleto. El enfoque cuantitativo se implementó a través de 
encuestas y el enfoque cualitativo, mediante la revisión 
documental. La integración de ambos métodos fortaleció 
la validez de los resultados al permitir la triangulación de 
datos.

En este marco metodológico, el alcance descriptivo y ex-
plicativo desempeñaron roles clave. El alcance descrip-
tivo se enfocó en especificar las propiedades y carac-
terísticas de los fenómenos bajo estudio, como el nivel 
de conocimiento sobre contabilidad financiera y la segu-
ridad de los datos entre los trabajadores de las coopera-
tivas. Este enfoque permitió recopilar información precisa 
sobre conceptos y variables, sin entrar en la causalidad 
entre ellos. Por su parte, el alcance explicativo se orien-
tó a proporcionar una comprensión más profunda de los 
fenómenos, explorando las causas y factores que influen-
cian el desarrollo de las prácticas de contabilidad digital 
en las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de 
Pichincha. Así, la combinación de ambos alcances, junto 
con el diseño mixto, facilitó un análisis integral y multifa-
cético del fenómeno estudiado.

En esta investigación se empleó el método inductivo-de-
ductivo al analizar los datos de las encuestas para derivar 
conclusiones sobre las necesidades de las cooperativas. 
Mientras que el método analítico-sintético se aplicó al 
descomponer la contabilidad digital en sus componentes 
(seguridad, privacidad, conocimiento técnico) para luego 
integrarlos en un marco integral. Por otro lado, el método 
sistémico se implementó al considerar las cooperativas 
como sistemas complejos, donde la contabilidad digital 
interactúa con otros factores organizacionales y legales, 
buscando un marco integral para la protección de datos 
financieros (Hernández et al., 2010).

Se aplicó una encuesta compuesta por un cuestionario 
de 20 ítems, previamente validado por expertos, enfoca-
do en la seguridad y las regulaciones de privacidad en 
la contabilidad digital. Además, se realizó una revisión 
exhaustiva de la literatura disponible, que incluyó artícu-
los científicos, tesis y portales oficiales, para obtener una 
comprensión más profunda sobre la contabilidad digital 
y las medidas de seguridad y privacidad de los datos fi-
nancieros. Esta combinación de métodos permitió contar 
con una base sólida de información tanto empírica como 
teórica, relevante para el objetivo del estudio.

La unidad de análisis en esta investigación estuvo con-
formada por las cooperativas de ahorro y crédito ubica-
das en la provincia de Pichincha, que suman un total de 
47, según el Banco Central del Ecuador (2014). De estas, 
se seleccionaron 25 cooperativas mediante un muestreo 
intencional.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Automatización de procesos contables: el análisis de la 
muestra indica que en su gran mayoría las cooperativas 
tienen procesos contables automatizados de manera par-
cial, mientras que el otro porcentaje los tienen automati-
zados en su totalidad. Esto permite verificar un alto nivel 
de adopción de tecnología, y prudencia en el manejo y 
protección de información financiera.

Sistemas de contabilidad digital utilizados: se puede 
evidenciar que un gran porcentaje de instituciones utiliza 
sistemas ERP integrados, destacando su capacidad para 
centralizar y automatizar procesos, mejorar la trazabilidad 
y garantizar el cumplimiento normativo, mientras que un 
porcentaje menor recurre a soluciones personalizadas, 
adaptadas a necesidades específicas, lo que les permite 
mayor flexibilidad en ciertos aspectos, aunque con ma-
yores costos y complejidad técnica, y un 8 % aún utiliza 
software básico, lo que podría limitar su capacidad de 
respuesta ante las demandas regulatorias y la creciente 
competencia. 

Capacitación en herramientas digitales: la mayoría del 
personal tiene un nivel de capacitación medio, lo que in-
dica que están familiarizadas con las herramientas digita-
les necesarias para desempeñar sus funciones. Un 28 % 
alcanza un nivel alto de capacitación, lo que demuestra 
que existe un grupo especializado que lidera la adopción 
de nuevas tecnologías en la organización. Sin embargo, 
un pequeño grupo se encuentra con niveles bajos o muy 
bajos de capacitación, lo que representa que podrían en-
frentar dificultades al trabajar con herramientas digitales. 

Frecuencia de capacitaciones digitales: una gran parte 
de COAC organiza capacitaciones al menos dos veces 
al año, lo que asegura que sus empleados se mantengan 
actualizados con las herramientas digitales necesarias 
para desempeñar sus funciones de manera eficiente. Tan 
solo el 12 % de las cooperativas realiza capacitaciones 



80
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

muy frecuentes, lo que demuestra un enfoque proactivo 
hacia el aprendizaje y la adaptación a nuevas tecnologías. 

Impacto de herramientas digitales en la reducción de 
errores: según los datos presentados, el 52 % de los en-
cuestados reportó una reducción considerable de errores 
humanos, mientras que un 40 % observó una reducción 
parcial. Esto refleja que el uso de herramientas digitales 
mitiga riesgos asociados a la intervención manual y opti-
miza los procesos operativos.

Calidad de la infraestructura tecnológica: los datos de 
la encuesta reflejan una tendencia positiva e incremen-
table en las cooperativas en cuanto a su infraestructura, 
lo que indica que, cuentan con lo necesario para operar 
permitiendo una satisfacción general en la prestación de 
sus servicios, lo que refleja que estas cooperativas están 
mejor posicionadas para enfrentar los retos tecnológicos 
y aprovechar nuevas oportunidades. Sin embargo, un pe-
queño porcentaje evalúa como deficiente o muy deficiente, 
lo que representa una preocupación, ya que una infraes-
tructura inadecuada puede limitar la eficiencia operativa 
y la adopción de nuevas tecnologías.

Medidas de autenticación para datos financieros: la 
mayoría de los encuestados utiliza autenticación multi-
factor (MFA), una estrategia robusta que combina múlti-
ples métodos de verificación para dificultar accesos no 
autorizados. Sin embargo, el 44 % todavía depende de 
contraseñas básicas, lo que representa un riesgo rele-
vante ante ataques comunes. Por otro lado, solo el 4 % 
emplea biometría, una tecnología que ofrece altos niveles 
de seguridad y comodidad. No obstante, su adopción es 
limitada debido a costos iniciales y barreras tecnológicas. 
En la tabla 1 se presentan las frecuencias de medidas de 
autenticación.

Tabla 1. Frecuencias de medidas de autenticación.

Medidas de autenticación Frecuencia Porcentaje

a) Contraseñas básicas 11 44

b) Autenticación multifactorial 
(MFA) 13 52

c) Biometría 1 4

Total 25 100

Cifrado de datos financieros: la mayoría de las coope-
rativas cuenta con datos cifrados, lo que indica que, aun-
que se ha tomado una medida importante para proteger 
la información, la implementación del cifrado no es total, 
lo que podría dejar algunos datos expuestos a riesgos. 
Por otro lado, el 28 % de las cooperativas cifra la totalidad 
de sus datos, lo que refleja un nivel más alto de seguri-
dad y protección ante posibles ciberataques o accesos 
no autorizados.

Actualización de sistemas de seguridad: los resul-
tados muestran distintos niveles de compromiso en la 
gestión de actualizaciones de seguridad dentro de las 

cooperativas. Se identifican prácticas enfocadas en la 
actualización continua de los sistemas, lo que indica una 
estrategia sostenida para minimizar vulnerabilidades. 
Otra parte de las cooperativas implementa parches con 
mayor frecuencia, lo que apunta a un enfoque aún más 
dinámico y preventivo en la protección de la información. 
Estas diferencias en la periodicidad de las actualizacio-
nes reflejan distintos niveles de madurez en la gestión de 
ciberseguridad y el grado de prioridad que otorgan a la 
protección de sus sistemas contables. 

Auditorías internas: podemos observar que algunas 
COAC optan por auditorías con una periodicidad corta, lo 
que indica un seguimiento detallado y constante de sus 
operaciones. Otras implementan revisiones con interva-
los más amplios, manteniendo un control periódico, aun-
que con menor frecuencia. Un grupo reducido no lleva 
a cabo auditorías internas, lo que contrasta con la ten-
dencia general de priorizar el cumplimiento y la rendición 
de cuentas. Estas diferencias reflejan distintos niveles de 
rigurosidad en la aplicación de controles internos y en la 
supervisión de las políticas de privacidad. Monitoreo en 
tiempo real: el 52 % realiza un monitoreo parcial con he-
rramientas limitadas, mientras que el 28 % usa herramien-
tas avanzadas para una mayor seguridad. Sin embargo, 
el 20 % no realiza monitoreo, lo que representa un notable 
riesgo. Para mejorar la protección de los datos, es impor-
tante que las cooperativas fortalezcan sus sistemas de 
monitoreo, implementando herramientas más robustas y 
garantizando una vigilancia constante.

Preparación ante ciberataques: el 40 % considera que 
su preparación es moderada, lo que pone de manifiesto 
un enfoque intermedio en la adopción de medidas de ci-
berseguridad. Un 32 % la califica como alta, lo que refleja 
un esfuerzo sólido para protegerse contra amenazas ci-
bernéticas. Sin embargo, el 28 % tiene niveles de prepa-
ración bajos o muy bajos, lo que indica que aún existen 
cooperativas con vulnerabilidades en sus estrategias de 
seguridad.

Políticas de privacidad documentadas: el 60 % de las 
cooperativas tiene políticas de privacidad parcial docu-
mentadas, mientras que el 32 % las tiene documentadas 
en su totalidad, lo que refleja avances en la formalización 
de estas políticas. A pesar de ello, aún queda trabajo por 
hacer, ya que una mayor formalización y documentación 
integral de las políticas de privacidad ayudará a garanti-
zar la protección adecuada de los datos y cumplir con las 
regulaciones.

Acuerdos de confidencialidad: de acuerdo con la en-
cuesta, el 48 % de las organizaciones siempre firma 
acuerdos de confidencialidad, asegurando que tanto 
empleados como terceros se comprometan a proteger 
la información. A diferencia del otro 40% que lo hace 
de manera ocasional, lo que podría generar brechas 
en la seguridad, ya que no todos los involucrados están 
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comprometidos. Por último, un 12 % de las organizaciones no utiliza esta práctica, lo que representa un riesgo repre-
sentativo en términos de seguridad de la información. 

Eficacia de las medidas de protección: el 64 % de los encuestados considera que sus medidas de protección en 
cierto grado son eficaces, mientras que el 20 % las califica como muy eficaces, lo que indica que, en general, estas 
estrategias cumplen su propósito de mitigar riesgos. El 16 % evalúa estas medidas como ineficaces o muy ineficaces, 
lo que refleja la existencia de brechas en su implementación o actualización frente a amenazas emergentes. 

Frecuencia de auditorías de privacidad y regulación de datos: el 48 % realiza auditorías de forma semestral y el 32 
% las lleva a cabo una vez al año, lo que refleja un enfoque regular en la protección de la privacidad. Solo el 12 % no 
realiza auditorías, lo que indica que la mayoría de las cooperativas está tomando medidas para asegurar la privacidad 
y el cumplimiento de las regulaciones. En la figura 1 se representa la frecuencia de auditorías.

Figura 1. Frecuencia de auditorías.

La figura 1 muestra la frecuencia de auditorías de privacidad en las cooperativas, reflejando un enfoque regular y 
comprometido con la protección de la privacidad y el cumplimiento de las regulaciones.

Efectividad en detección temprana de violaciones a los sistemas de seguridad: el 52 % considera que la detec-
ción es efectiva, mientras que el 28 % la califica como muy efectiva, lo que indica una mejora en los mecanismos de 
respuesta ante incidentes. Estos resultados reflejan un progreso importante en la capacidad para identificar y abordar 
violaciones de seguridad a tiempo, aunque aún se pueden realizar mejoras en algunas áreas.

Desarrollo de un marco integral de contabilidad digital para la protección de datos financieros en las COAC de Pichin-
cha, Ecuador

En la tabla 2 se presentan un conjunto de medidas para implementar un marco de contabilidad digital centradas en la 
protección de datos financieros mediante políticas de seguridad, cifrado, control de acceso y cumplimiento normativo.

Tabla 2. Marco integral de contabilidad digital para la protección de datos financieros.

Estrategia Descripción Adopción Responsable(s)

Definición de políticas 
de seguridad y priva-
cidad

Establecer políticas claras sobre cómo 
manejar, proteger y almacenar datos fi-
nancieros y personales, alineadas con 
las normativas locales e internaciona-
les.

Análisis de normativas, redacción 
de políticas, aprobación por la direc-
ción. Difusión a empleados, publica-
ción en intranet.

Comité de Seguridad de 
la Información / Gerente 
de TI

Implementación de 
medidas de cifrado 
de datos 

Implementar sistemas de cifrado para 
proteger los datos en tránsito y alma-
cenados.

Selección de algoritmos de cifrado, 
adquisición de software/hardware. 
Cifrado de bases de datos, comuni-
caciones, copias de seguridad.

Equipo de Tecnología / 
Proveedor de Servicios 
de TI

Control de acceso y 
autenticación

Realizar control de acceso basado en 
roles y autenticación de múltiples fac-
tores (MFA) para proteger el acceso a 
los sistemas contables.

Definición de roles, configuración de 
MFA. Asignación de permisos, acti-
vación de MFA para usuarios.

Administrador de Siste-
mas / Departamento de 
Seguridad



82
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

Capacitación del per-
sonal en seguridad de 
la información

Capacitar a todos los empleados sobre 
el manejo seguro de los datos financie-
ros y mejores prácticas de cibersegu-
ridad.

Diseño de programa, selección de 
materiales. Sesiones presenciales, 
cursos online, simulacros de phi-
shing.

Recursos Humanos / 
Coordinador de Capa-
citación

Evaluación y gestión 
de riesgos

Realizar análisis de riesgos periódicos 
para identificar vulnerabilidades en los 
sistemas y procesos de contabilidad 
digital.

Definición de metodología, crono-
grama. Análisis de vulnerabilidades, 
evaluación de controles, elaboración 
de informes.

Gerente de Riesgos / 
Auditor Interno

Auditorías internas y 
externas

Realizar auditorías regulares para veri-
ficar la implementación de las políticas 
de seguridad y el cumplimiento norma-
tivo.

Definición de alcance, selección de 
auditores. Revisión de registros, en-
trevistas, pruebas de seguridad, ela-
boración de informes.

Auditor Interno / Auditor 
Externo

Creación de un plan 
de contingencia y re-
cuperación ante de-
sastres

Establecer procedimientos para res-
taurar los datos financieros en caso de 
incidentes o fallos en el sistema.

Identificación de escenarios, defini-
ción de procedimientos. Pruebas de 
recuperación, almacenamiento de 
copias de seguridad, comunicación 
con stakeholders.

Equipo de Continuidad 
del Negocio / Gerente 
de TI

Supervisión continua 
y monitoreo de siste-
mas

Implementar herramientas de monito-
reo para detectar cualquier intento de 
intrusión o brechas de seguridad en 
tiempo real.

Selección de herramientas, configu-
ración de alertas. Monitoreo de tráfi-
co, registro de eventos.

Administrador de Redes 
/ Proveedor de Servicios 
de TI

Cumplimiento norma-
tivo y regulatorio

Asegurarse de que todos los procesos 
de contabilidad digital cumplan con las 
leyes nacionales (Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales) y norma-
tivas internacionales aplicables.

Revisión de normativas, elaboración 
de planes de acción. Adaptación de 
procesos, seguimiento de cambios 
legales.

Director General / Ase-
sor Legal

Transparencia con los 
socios y comunica-
ción de medidas de 
seguridad

Informar a los socios sobre las políticas 
de seguridad y cómo se protegerán 
sus datos personales y financieros.

Elaboración de comunicados, dise-
ño de canales de comunicación. Pu-
blicación en web, envío de correos, 
reuniones informativas.

Gerente de Comunica-
ciones / Director Gene-
ral

Revisión continua de 
políticas y tecnologías

Actualizar y mejorar las políticas de 
seguridad y las tecnologías utilizadas, 
con base en los cambios tecnológicos 
y regulatorios.

Monitoreo de tendencias, evaluación 
de nuevas tecnologías. Implemen-
tación: Actualización de políticas, 
adquisición de software/hardware, 
capacitación.

Comité de Seguridad de 
la Información / Gerente 
de TI

Evaluación de provee-
dores externos y ser-
vicios en la nube

Asegurarse de que los proveedores de 
servicios tecnológicos (software conta-
ble, almacenamiento en la nube, etc.) 
cumplan con estándares de seguridad 
y privacidad.

Elaboración de cuestionarios, revi-
sión de contratos. Auditorías a pro-
veedores, cláusulas de seguridad en 
contratos.

Gerente de TI / Departa-
mento de Compras

Para aplicar el marco integral de contabilidad digital en las COAC, se requiere el compromiso de la alta dirección, 
infraestructura tecnológica adecuada, personal capacitado, políticas claras de seguridad, evaluación de riesgos y 
cumplimiento normativo, así como un plan de contingencia y monitoreo continuo.

CONCLUSIONES

La protección de datos financieros es decisiva ante las crecientes amenazas cibernéticas y avances tecnológicos. En 
América Latina, el sector financiero enfrenta vulnerabilidades debido a limitaciones tecnológicas y falta de especializa-
ción en ciberseguridad. En Ecuador, las COAC necesitan adoptar medidas como monitoreo de transacciones, auten-
ticación avanzada y herramientas de aprendizaje automático, junto con capacitación y cumplimiento normativo. Estas 
acciones fortalecerán la seguridad de los datos y promoverán la confianza y estabilidad en el sector financiero local.

La contabilidad digital es determinante para la modernización empresarial, mejorando la eficiencia, precisión en los in-
formes financieros y el análisis estratégico. Su adopción en Ecuador aumenta la protección de datos sensibles, aunque 
enfrenta desafíos como la falta de formación técnica y resistencia al cambio. Superados estos obstáculos, continuará 
impulsando la productividad, la toma de decisiones informadas y la competitividad en un entorno económico dinámico.

La seguridad de los datos financieros es esencial para proteger la información confidencial de los usuarios en el sis-
tema cooperativo. Medidas como el acceso autorizado, el cifrado avanzado y la detección de amenazas juegan un 
papel decisivo en prevenir fraudes e intrusiones. El cifrado garantiza la protección de los datos durante su transmisión, 
dificultando su interceptación. En conjunto, las herramientas de detección permiten identificar amenazas de forma 



83
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

proactiva, aumentando la confianza de los usuarios. Estas 
prácticas fortalecen la seguridad en los canales digitales, 
promoviendo una mayor inclusión financiera y estabilidad 
en el sistema. En conjunto, son determinantes para ase-
gurar la integridad del entorno digital cooperativo.

La privacidad de los datos financieros es esencial para 
proteger la información sensible y garantizar la autono-
mía de los usuarios en el ámbito financiero. Normativas y 
sistemas de gestión de seguridad, junto con estrategias 
como autenticación multifactorial y análisis predictivo, son 
vitales para proteger los datos en cooperativas de ahorro 
y crédito en Pichincha, Ecuador. Sin embargo, desafíos 
como la resistencia al cambio, la falta de capacidades 
técnicas y problemas de infraestructura requieren investi-
gaciones adicionales para fortalecer la ciberseguridad y 
avanzar en la transformación digital del sector.

Los resultados indican que las cooperativas de Pichincha 
han avanzado en la automatización de procesos conta-
bles, aunque aún falta completar la automatización total. 
En cuanto a seguridad, a pesar de la implementación de 
medidas avanzadas de autenticación y cifrado, la ma-
yoría sigue utilizando métodos básicos, lo que presenta 
riesgos. La capacitación del personal es adecuada, no 
obstante, algunos empleados necesitan más formación. 
Incluso, aunque se realizan auditorías y monitoreos, la 
preparación ante ciberataques es moderada, lo que re-
salta la necesidad de mejorar las estrategias de ciberse-
guridad y protección de datos.

El marco integral de contabilidad digital propuesto para 
las cooperativas de ahorro y crédito de Pichincha busca 
garantizar la seguridad y privacidad de los datos finan-
cieros mediante políticas claras, tecnologías avanzadas 
como cifrado y autenticación multifactorial, y capacita-
ción continua del personal. Se implementarán auditorías 
regulares, gestión de riesgos y monitoreo constante para 
asegurar el cumplimiento normativo y detectar brechas 
de seguridad. La colaboración con proveedores segu-
ros refuerza la protección de los sistemas, fomentando 
confianza entre los socios y promoviendo una cultura de 
ciberseguridad en la organización.
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RESUMEN

La contaminación por minerales pesados es un serio pro-
blema que afecta a varias poblaciones a nivel mundial. 
Con frecuencia se pueden encontrar múltiples afectacio-
nes en las personas por esta causa y gran desinformación 
en la temática. En Ecuador existen comunidades que pre-
sentan serias dificultades por esta causa y los niveles de 
información que poseen son mínimos, de igual forma, las 
medidas que se toman para contrarrestar sus efectos y por 
ello, los problemas de salud son diversos. En la investiga-
ción se realiza una revisión documental de la temática con 
énfasis en la contaminación por arsénico, como uno de los 
metales de mayor influencia en los problemas que afectan 
a las comunidades en el país, tanto por su presencia en 
la aguas como por su ingestión a través de los productos 
alimentarios prevenientes de la actividad agrícola que en 
ellas se desarrolla. Los síntomas y enfermedades presen-
tadas en la población seleccionada, motivó al desarrollo 
de talleres con la comunidad para llevar la información y 
orientaciones necesarias, que permitan la adopción de 
medidas para cuidar la salud y contrarrestar el avance 
de los efectos actuales. Se aplicó encuestas y el método 
IADOV para obtener información de los niveles de cono-
cimiento de los pobladores y la satisfacción que poseen 
con las actividades que fueron desarrolladas. Se pudo 
constatar la existencia de bajos niveles de conocimiento 
que propician mayores afectaciones a la salud, por lo que 
fueron orientadas formas de trabajo para mejorar la misma 
en los pobladores.

Palabras clave: 

Arsénico, contaminación, salud, población, información. 

ABSTRACT

Heavy mineral contamination is a serious problem affecting 
various populations worldwide. This cause is often asso-
ciated with multiple health problems, as is widespread mi-
sinformation on the subject. In Ecuador, some communities 
face serious challenges due to this cause, with minimal in-
formation available. Likewise, the measures taken to coun-
teract its effects are limited, resulting in a variety of health 
problems. This research conducted a documentary review 
of the issue with an emphasis on arsenic contamination, as 
one of the metals most influential in the problems affecting 
communities in the country, both due to its presence in wa-
ter and its ingestion through food products derived from 
agricultural activities. The symptoms and illnesses expe-
rienced by the selected population motivated the develo-
pment of workshops with the community to provide the ne-
cessary information and guidance to enable the adoption 
of measures to protect health and counteract the spread of 
the current effects. Surveys and the IADOV method were 
used to obtain information on residents’ knowledge levels 
and their satisfaction with the activities carried out. It was 
found that low levels of knowledge lead to greater health 
impacts, and therefore, work methods were targeted to im-
prove the health of residents.

Keywords: 

Arsenic, pollution, health, population, information.
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INTRODUCCIÓN

La exposición a metales tóxicos, en particular al arsénico, 
representa un riesgo importante para la salud en Ecuador, 
principalmente debido a las actividades agrícolas y mine-
ras. En Ponce Enríquez, una importante zona minera de 
oro, la concentración de arsénico y otros oligoelementos 
en los suelos y cultivos de las tierras agrícolas supera los 
niveles permitidos, lo que conlleva posibles riesgos para 
la salud de los habitantes locales, tanto cancerígenos 
como no cancerígenos, debido al consumo de alimentos 
(Romero et al., 2023). Del mismo modo, en la parroquia 
rural de Papallacta, se ha identificado como un problema 
crítico la contaminación por arsénico en los suelos agrí-
colas, agravada por el uso de agua contaminada para el 
riego. Los niveles de arsénico en estos suelos superan 
los límites establecidos por la legislación ambiental ecua-
toriana, lo que indica una contaminación de moderada a 
considerable (Jiménez et al., 2023). 

En Salar de Huasco en Chile, bacterias como las cepas 
de Exiguobacterium de ambientes extremos, han desa-
rrollado mecanismos de resistencia, incluida la formación 
de biopelículas, para sobrevivir a altas concentraciones 
de arsénico. Estas biopelículas mejoran la resistencia 
bacteriana al arsénico al proporcionar una barrera protec-
tora y facilitar el proceso de desintoxicación (Pavez et al., 
2023). En los seres humanos, se ha demostrado que la 
exposición crónica al arsénico, especialmente en el útero 
y en la primera infancia, perjudica la función inmunológi-
ca. Estudios realizados en Bangladesh han demostrado 
que la exposición prenatal al arsénico reduce el número 
de células T en la placenta y la sangre del cordón umbi-
lical, aumenta el estrés oxidativo y altera los niveles de 
citocinas, lo que debilita la respuesta inmune de los niños 
(Raqib et al., 2023).

La exposición a metales pesados y las respuestas celula-
res al arsénico en Latacunga, Ecuador, presentan impor-
tantes desafíos ambientales y de salud. Las actividades 
industriales han provocado concentraciones elevadas de 
metales pesados como el arsénico, cobre, el níquel y el 
plomo en el suelo, y en algunos casos los niveles de arsé-
nico superan los límites reglamentarios locales. Esta con-
taminación plantea riesgos tanto para el medio ambiente 
como para la salud humana, especialmente a lo largo de 
la cadena alimentaria, ya que, la contaminación por ar-
sénico en los suelos agrícolas, debida principalmente al 
uso de agua contaminada para el riego, ha provocado 
que los niveles de arsénico superen con crecen los lími-
tes permitidos establecidos por la legislación ambiental 
ecuatoriana (Romero et al., 2023).

La concentración de arsénico en los suelos agrícolas su-
pera los límites permitidos establecidos por la legislación 
ambiental ecuatoriana, con niveles que oscilan entre 20,4 
y 43,0 mg/kg, muy por encima del límite legal de 12 mg/
kg para uso agrícola (Jiménez et al., 2023). Esta contami-
nación se ve agravada por el uso de aguas subterráneas 

y geotérmicas cargadas de arsénico para el riego, lo que 
representa un riesgo para la salud humana. En el con-
texto de la producción de arroz, un alimento básico en 
Ecuador, se ha descubierto que los niveles de arsénico 
en el producto de regiones como Guayas y Los Ríos su-
peran los límites recomendados por la FAO y la OMS, lo 
que indica un grave riesgo para la salud de la población 
(Atiaga et al., 2019).

A pesar de los avances en la investigación sobre los 
efectos del arsénico, existen importantes lagunas en el 
conocimiento científico. Específicamente, se requiere una 
mayor comprensión de la exposición crónica al arsénico, 
a menudo a través del agua contaminada, provoca pro-
blemas de salud graves, como cánceres, lesiones cutá-
neas, diabetes e hipertensión, principalmente debido a 
sus potentes efectos genotóxicos que dañan el ADN e 
inducen aberraciones cromosómicas (Mitra et al., 2019). 
En las células humanas, se ha demostrado que la expo-
sición al arsénico altera significativamente los procesos 
celulares normales. Además, la exposición al arsénico 
se ha relacionado con una mayor susceptibilidad a las 
infecciones respiratorias. Los estudios han demostrado 
que la exposición crónica al arsénico aumenta la infec-
ción por el virus de la gripe en las células epiteliales, lo 
que aumenta la unión y la replicación del virus y reduce 
la eficacia de los medicamentos antivirales como el osel-
tamivir (Amouzougan et al., 2020). La exposición crónica 
al arsénico también se ha asociado con un mayor riesgo 
de neuropatías en el sistema nervioso central y con efec-
tos genotóxicos e inmunotóxicos, posiblemente debido 
al estrés oxidativo y la inhibición de los procesos de re-
paración del ADN. La exposición prolongada a concen-
traciones micromolares de arsenito puede provocar una 
hipometilación global del ADN y una alteración de la ex-
presión génica, lo que repercute en los genes que inter-
vienen en la respuesta al daño del ADN, la inflamación y 
la respuesta al estrés oxidativo (Stößer et al., 2023).

El presente artículo se enfoca en analizar exhaustivamen-
te la literatura científica actual sobre la exposición al arsé-
nico y su impacto en la respuesta celular. El objetivo prin-
cipal es evaluar los mecanismos celulares y moleculares 
mediante los cuales el arsénico afecta la función celular, 
con un énfasis particular en su relación con enfermeda-
des cardiovasculares y trastornos neurológicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el estudio se realiza una investigación documental o 
revisión bibliográfica de modalidad cualitativa, median-
te revisión bibliográfica sobre la exposición a metales y 
la respuesta celular. Las fuentes de información estarán 
compuestas por todos los artículos científicos, libros, tesis 
y otros documentos relevantes publicados sobre el tema. 
La muestra será una selección representativa de estos 
documentos, estableciendo los siguientes criterios de in-
clusión y exclusión: artículos originales, tesis y estudios 
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de caso publicados en revistas científicas indexadas; documentos publicados entre los años 2019 y 2024 en español, 
inglés y francés. Los criterios de exclusión incluirán documentos sin acceso al texto completo, publicaciones en forma-
to de resúmenes o abstracts, y documentos duplicados. Se descartaron artículos que no clasificaron para los criterios 
de búsquedas relativas, como artículos de base de datos regionales, cartas al editor, documentos no revisados por 
pares y que no abordaran aspectos relacionados con la temática considerándose las investigaciones comprendidas 
desde enero de 2019 hasta julio de 2024.

Al realizar la búsqueda de la información se encontró como resultado principal 516 artículos relacionados con el tema 
por lo que contando con los caracteres de exclusión e inclusión mencionados anteriormente, se ha desarrollado una 
ecuación de búsqueda para poder reducir y especificar los artículos de consulta utilizando los siguientes descripto-
res: “Arsénico” AND “lisis celular” OR “daño renal” OR “daño hepático” OR “trastornos neurológicos” OR “exposición” 
dando como resultado un total de 60 artículos de los cuales la búsqueda se redujo a 20 artículos cuya información es 
más relevante para el tema.

Para la revisión, se emplearon documentos como artículos científicos y libros actualizados en bases de datos como 
Scopus, Redalyc, EBSCO, Scielo, repositorios de diferentes universidades y el motor de búsqueda Google Académico. 
Los autores, capacitados en la búsqueda de estudios relevantes, accedieron a estos recursos para identificar publica-
ciones de los últimos cinco años. Se utilizó una combinación de los siguientes términos de búsqueda para garantizar 
la efectividad del proceso y cumplir con el objetivo de investigación: “Metales; respuesta celular; trastornos; arsénico 
y función celular”. Tras la búsqueda inicial, se aplicarán los criterios de inclusión y exclusión para seleccionar los estu-
dios más relevantes para la revisión.

A partir de la información obtenida se realizaron talleres de capacitación en comunidades, las cuales estuvieron diri-
gidas a la preparación de los pobladores y la prevención de la salud en áreas afectadas por la contaminación por ar-
sénico. Fueron aplicadas encuestas al finalizar los talleres, teniendo en cuenta su elaboración con sencillez y claridad 
(Santamaria et al., 2020) y la organización en correspondencia con los objetivos de la actividad (Figura 1).

Figura 1. Organización para aplicación de las encuestas.

IADOV: La técnica de V.A. Iadov en su versión original fue creada por su autor para el estudio de la satisfacción por la 
profesión en carreras pedagógicas. La técnica para su aplicación está conformada por cinco preguntas, de ellas tres 
cerradas y 2 abiertas. Constituye una vía indirecta para el estudio de la satisfacción, ya que los criterios que se utilizan 
se fundamentan en las relaciones que se establecen entre tres preguntas cerradas que se encuentran intercaladas 
dentro de un cuestionario cuya relación el sujeto desconoce. Estas tres preguntas se relacionan a través de lo que 
se denomina el “Cuadro Lógico de Iadov”. Las preguntas no relacionadas o complementarias sirven de introducción 
y sustento de objetividad al encuestado que las utiliza para ubicarse y contrastar las respuestas. El número resultan-
te de la interrelación de las tres preguntas indica la posición de cada sujeto en la escala de satisfacción (Andrade 
Santamaría et al., 2020; Rey Squilanda et al., 2020) (Tabla 1).

Tabla 1. Sistema de evaluación para los estudiantes.

Categoría Puntuación

A Claramente satisfecho(a) 3 (+1)

B Más satisfecho(a) que insatisfecho(a) 2,3 (+0,5)

C No definido 1.5 (0)

D Más insatisfecho(a) que satisfecho(a) 1 (-0,5)

E Claramente insatisfecho(a) 0 (-1)

C Contradictorio(a) 2 (0)

Fuente: Hernández (2013).
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Para la triangulación de las preguntas intercaladas en la encuesta aplicada que permite valorar el nivel de satisfacción, 
se emplea el Cuadro lógico de IADOV (Tabla 2).

Tabla 2. Cuadro Lógico de IADOV.

1ª pregunta

Si No sé No

2ª pregunta

Si- No sé-No Si- No sé-No Si- No sé-No

3ª pregunta

Me gusta mucho 1 2 6 2 2 6 6 6 6

Me gusta más de lo que me disgusta 2 3 3 2 3 3 6 3 6

Me es indiferente 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Me disgusta más de lo que me gusta 6 3 6 3 4 4 3 4 4

No me gusta 6 6 6 6 4 4 6 4 5

No sé decir 2 3 6 3 3 3 6 3 4

Fuente: Hernández (2013).

El índice de satisfacción grupal (ISG) se obtiene utilizando la fórmula siguiente:

(F1)

Donde: N es la cantidad total de encuestados y las letras corresponden a la cantidad de encuestados en las categorías 
que se indican en la tabla 1.

El índice de satisfacción grupal puede oscilar entre [-1;1], dividido en las categorías siguientes (Figura 2): 

Figura 2. Categorías de satisfacción.

Fuente: Hernández (2013).

RESULTADOS-DISCUSIÓN

La exposición al arsénico (As) desencadena una respuesta celular multifacética en varios organismos, que involucra 
una variedad de vías bioquímicas y moleculares. En las células humanas, incluso en concentraciones no tóxicas, el 
arsénico puede inducir cambios duraderos en la expresión génica relacionados con la inflamación, el estrés oxidativo 
y la modulación epigenética, lo que puede mejorar la tolerancia celular a otros contaminantes, como las nanopartículas 
de dióxido de titanio (Liu et al., 2019). 

La exposición aguda al arsénico en los seres humanos puede provocar una serie de efectos graves para la salud, 
que a menudo se presentan con síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, que 
pueden progresar a afecciones más críticas, como el colapso cardiovascular y la insuficiencia multiorgánica, si no se 
trata con prontitud (Mitra et al., 2019).

Los mecanismos subyacentes de la toxicidad del arsénico son multifacéticos e implican vías tanto directas como 
indirectas. El metabolismo del arsénico desempeña un papel crucial en su toxicidad, ya que se reduce a un estado 
trivalente mediado por la metiltransferasa, seguido de una metilación oxidativa a un estado pentavalente. Los arséni-
cos trivalentes, incluidas las formas metiladas, son significativamente más tóxicos que sus homólogos pentavalentes. 
Uno de los principales mecanismos de toxicidad inducida por el arsénico es la generación de especies reactivas de 
oxígeno (ROS), que provocan estrés oxidativo, daño celular y apoptosis. Este estrés oxidativo se agrava aún más por la 
acumulación de Ca2+, la regulación positiva de la caspasa-3, la regulación negativa del Bcl-2 y la deficiencia de p-53, 
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lo que contribuye a la carcinogenicidad, los problemas 
cardiovasculares y los trastornos del sistema nervioso.

La exposición aguda también afecta a las vías metabóli-
cas, especialmente en los riñones, donde puede inhibir 
enzimas como el piruvato deshidrogenasa, lo que provo-
ca alteraciones metabólicas y lesiones renales agudas 
(Moore et al., 2023). La complejidad del perfil toxicológico 
del arsénico requiere un enfoque integral para compren-
der sus mecanismos, que incluye el monitoreo ambiental, 
la vigilancia de la salud y los estudios integrados sobre la 
exposición y la caracterización del riesgo individual. Por 
lo tanto, la exposición aguda al arsénico en los seres hu-
manos es un problema crítico de salud pública, que exige 
atención inmediata e investigaciones avanzadas para mi-
tigar sus efectos devastadores.

La exposición crónica al arsénico se ha relacionado con 
varios tipos de cáncer, incluidos los cánceres de pulmón, 
piel y vejiga urinaria, así como con un mayor riesgo de 
cáncer de hígado, riñón y próstata (González et al., 2024). 
Los efectos tóxicos del arsénico están mediados por va-
rios mecanismos, incluida la generación de especies re-
activas de oxígeno (ROS), que provocan estrés oxidativo, 
daños en el ADN e inhibición de los procesos de repara-
ción del ADN (Stößer et al., 2023).

Además, la exposición al arsénico interrumpe la respira-
ción celular al inhibir las enzimas mitocondriales y des-
vincular la fosforilación oxidativa, lo que contribuye a la 
neurotoxicidad e inmunotoxicidad. Las modificaciones 
epigenéticas, como las alteraciones de la metilación del 
ADN, las modificaciones de las histonas y la expresión 
diferencial del miARN, desempeñan un papel crucial en 
la carcinogénesis inducida por el arsénico y otros efectos 
sobre la salud. Por ejemplo, la exposición crónica a ba-
jas dosis de arsenito puede provocar una hipometilación 
global del ADN y una alteración de la expresión génica, 
lo que afecta a los genes que intervienen en la respuesta 
al daño del ADN, la inflamación y la respuesta al estrés 
oxidativo (Stößer et al., 2023).

En la comunidad de Ponce Enríquez teniendo en cuenta 
las principales actividades económicas de la zona y las 
posibles afectaciones que puede presentar sus habitan-
tes, fue seleccionada al azar una muestra de 121 habi-
tantes, entre las edades de 18 a 65 años de edad. A esta 
muestra le fue aplicada una encuesta para indagar los 
niveles de conocimientos de la temática y las posibles 
afectaciones que ya se presentaban. Al hacer referencia 

al nivel de conocimiento que poseen sobre la problemá-
tica, solo el 17,3% de ellos, pudo abordar el tema con 
elementos básicos mientras el resto no conocía mucho y 
el 9,09% no tenía ningún conocimiento. 

Al hacer referencia a las enfermedades que se pudieran 
presentar, el 27,3% mostró algo de conocimiento y puedo 
relacionar algunas, mientras el 34,7% no pudo mencionar 
ninguna de las afectaciones que se producen por este 
tipo de contaminación. De la muestra el 30,5% trabaja di-
rectamente en las producciones de las minas, el 36,4% en 
actividades agrícolas y el resto en diversas actividades. 
De la muestra se pudo apreciar la existencia de afecta-
ciones en el 61,9% de los mismos, mostrando en la figura 
3, la cantidad por las diferentes afectaciones y síntomas.

Figura 3. Afectaciones presentadas dentro de la muestra.

A partir de los resultados obtenidos y la observación a los 
pobladores de la comunidad, fue evidenciada la necesi-
dad de realizar talleres de intercambio y socialización con 
los pobladores con respecto a la temática. Se desarrolla-
ron cinco actividades en las cuales se abordó informa-
ción sobre el arsénico, la contaminación por este mineral, 
el estado de las aguas y su influencia dentro de las ac-
tividades agrícolas que allí se desarrollan. Fue analiza-
da además las principales enfermedades que provoca, 
los síntomas que se pueden presentar y algunas de las 
acciones para contrarrestar en parte el efecto negativo 
que se está generando dentro de la población. Luego del 
desarrollo de estas actividades, fue aplicada la encues-
ta de satisfacción a una muestra de 41 pobladores, para 
valorar los niveles existentes en la población con las ac-
tividades de orientación desarrolladas. Estos resultados 
fueron procesados aplicando el método IADOV (Tabla 3 
y figura 4).
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Tabla 3. Distribución de especialistas según escala de satisfacción.

Escala de satisfacción Antes de aplicación Actual con la aplicación

Clara satisfacción 6 17

Más satisfecho que insatisfecho 5 19

No definido 7 2

Más insatisfecho que satisfecho 13 2

Clara insatisfacción 9 1

Contradictorio 1 0

Total 41 41

ISG -0.171 0.598

Resultados antes del desarrollo de las actividades

Resultados actuales luego de las actividades

Figura 4. Gráficos comparativos entre la percepción de los encuestados.

El análisis de los resultados obtenidos muestra que el índice de satisfacción grupal alcanzado en los pobladores refleja 
satisfacción con las actividades de orientación desarrolladas, dado que en esta técnica se considera el rango entre 
0,5 y 1 como indicador de satisfacción, por lo que este resultado se ha interpretado como un buen nivel de información 
recibido por los pobladores. Es decir, que coinciden en mayoría que el trabajo que se realiza contribuye a lograr una 
mejor forma de vida y protección a la salud dentro de la población.

El arsénico es un elemento natural que se puede encontrar en diversas formas, incluidos compuestos orgánicos e inor-
gánicos. Se libera al medio ambiente por la erosión de las rocas, los desechos industriales y las actividades agrícolas. 
Se estima que más de 200 millones de personas en todo el mundo están expuestas a niveles peligrosos de arsénico, 
en particular a través de aguas subterráneas contaminadas, que son una fuente importante de agua potable para más 
de la mitad de la población mundial. El arsénico también está presente en fuentes dietéticas comunes, como el arroz y 
los mariscos, donde el arroz contiene niveles más altos de arsénico inorgánico y los mariscos contienen predominan-
temente formas orgánicas. Debido a su falta de color, sabor u olor, la contaminación por arsénico es difícil de detectar 
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sin la instrumentación científica adecuada, lo que lleva a 
una exposición crónica hasta que aparecen los síntomas 
de toxicidad (Kepp et al., 2023).

El arsénico tiene distintas presentaciones ya antes ex-
puestas, tanto inorgánicas como orgánicas, las cuáles 
fluyen por el medio ambiente debido a distintos factores 
naturales, industriales e inclusive agrícolas, lo cual ha lle-
gado a afectar a más de 200 millones de personas alre-
dedor del mundo a que se expongan en concentraciones 
peligrosas, las fuentes que generan su aumento son va-
riadas, las comunes que son el agua subterránea que se 
ha contaminado, se usan para hacer aguas potables e 
inclusive como fuente dietética común, tal como el arroz y 
mariscos que poseen concentraciones elevadas de este 
metal pesado, el cual es difícilmente identificado debido 
a que particularidad incolora, sin sabor u olor, de esta ma-
nera su única manera de poder identificarlo es mediante 
los síntomas que genera su toxicidad (Kepp et al., 2023).

La intoxicación por arsénico, específicamente el trióxido 
de arsénico se habla en la mayoría de los artículos que 
actúan de manera similar, actuando en genes que cau-
san apoptosis y autofagia, además de activar dos vías de 
celulares, que generan al final muerte y daño, además de 
que a nivel nuclear se propone que bloquea el ciclo celu-
lar, causando errores genéticos e inhibiendo la reparación 
(Fang et al., 2021)., la cual se ve exacerbada debido a 
que su exposición además de la ya expuesta se produce 
por distintas fuentes, entre las cuales las aguas subterrá-
neas contaminadas a nivel global, las fuentes dietéticas, 
emisiones atmosféricas y actividades industriales causan 
contaminación, otra forma de arsénico que se dice que 
se usó durante la historia es el arseniato de cobre el cuál 
servía de conservante para madera, ha causado lo pre-
sentado y que de esta manera causa daño en la salud 
(Muzaffar et al., 2023). Expuesto especialmente en sus 
formas trivalentes inclusive interfiere con la homeostasis, 
demuestra las mismas consecuencias de su mecanismo 
de acción, se incluye también la relación de la exposición 
al arsénico, polimorfismos genéticos y el riesgo de pro-
blemas de salud como el carcinoma urotelial y el cáncer 
de vejiga (El-Ghiaty & Kadi, 2022).

La exposición prolongada del arsénico causa toxicidad 
que inclusive se ha llegado a usar su forma trioxidada 
para el tratamiento de leucemia, en especial en casos de 
leucemia aguda promielocítica (Paul et al., 2022), en cam-
bio existe otro tratamiento que minimiza las acciones del 
arsénico, incluyen agentes quelantes como BAL, DMPS y 
DMSA, aunque estos tienen un beneficio limitado contra 
la toxicidad crónica por arsénico. Además de que se han 
investigado chaperonas farmacológicas, como el 4-PBA, 
por su potencial para bloquear la señalización de la res-
puesta a proteínas mal plegadas (UPR) y proteger contra 
la toxicidad inducida por arsénico, a pesar de pruebas en 
ratones, el mecanismo exacto de acción de estos agen-
tes 4-BPA aún no completamente definido, además el 

estudio de los tratamientos del arsénico requieren más 
estudios que permitan ahondar a fondo en la mitigación 
de estos contaminantes tóxicos a los cuáles las personas 
se encuentran expuestas (Lapworth et al., 2022).

Las manifestaciones tóxicas del arsénico expuestas por 
distintos autores, demuestra trastornos cardiovasculares, 
diabetes, neurotoxicidad, y cáncer. Las condiciones de 
la piel son un biomarcador predictivo de la exposición 
sostenida al arsénico, en base al agua subterránea, ar-
senales de guerra enterrados y desechados en la pro-
fundidad del océano e inclusive pozos domésticos con 
alta concentración de arsénico. Para abordar la contami-
nación por arsénico, se recomienda implementar progra-
mas de monitoreo continuo en áreas agrícolas y mineras 
mediante estaciones equipadas con tecnologías avanza-
das, como la espectrometría de masas acoplada a plas-
ma de acoplamiento inductivo (ICP-MS), para detectar 
niveles traza de arsénico en suelo y aguas subterráneas. 
Además, es fundamental revisar y actualizar las normati-
vas ambientales para establecer límites más estrictos de 
arsénico, siguiendo las recomendaciones de la EPA y la 
OMS. También se deben implementar políticas rigurosas 
de cumplimiento y sancionar a las entidades que violen 
estas regulaciones.

En las prácticas agrícolas seguras, para reducir la acu-
mulación de arsénico en suelos y cultivos, se recomien-
da usar técnicas de riego sostenible, como el riego por 
goteo y el empleo de aguas no contaminadas, junto con 
la fitoremediación utilizando plantas hiperacumuladoras. 
En prácticas agrícolas, se sugiere la rotación de culti-
vos, la incorporación de abonos orgánicos y el uso de 
enmiendas como el biochar para inmovilizar el arsénico. 
Además, se debe fomentar la investigación y el desarrollo 
de variedades de cultivos resistentes al arsénico.

Para remediar la contaminación por arsénico, se reco-
mienda optimizar tecnologías como la lixiviación alcalina 
para eliminar el arsénico del suelo y explorar la bioreme-
diación con microorganismos como Exiguobacterium. 
Además, la rehabilitación ambiental debe enfocarse en 
restaurar la vegetación natural y reintroducir especies na-
tivas para estabilizar el suelo y reducir la erosión, com-
plementado con estudios de impacto ambiental antes 
y después de estos proyectos para evaluar y ajustar su 
efectividad.

Para abordar la contaminación por arsénico, es crucial 
realizar campañas de concienciación en comunidades 
afectadas, informando sobre los riesgos de salud, fuen-
tes de contaminación y medidas preventivas a través de 
folletos, videos y talleres con expertos en salud pública. 
Además, se debe instalar sistemas de filtración y purifi-
cación de agua, como filtros de arena biológica y carbón 
activado, así como implementar sistemas de captación y 
almacenamiento de agua de lluvia para asegurar el acce-
so a agua potable segura.
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Es fundamental priorizar la investigación sobre los efec-
tos a largo plazo de la exposición al arsénico en la salud, 
mediante estudios epidemiológicos y toxicológicos, y ex-
plorar los mecanismos moleculares y celulares del daño 
causado por el arsénico. Además, se debe continuar y 
optimizar el desarrollo de tratamientos para la toxicidad 
crónica por arsénico, como el uso de agentes quelantes 
(dimercaprol, DMSA, DMPS) y la investigación de chape-
ronas farmacológicas (4-PBA) para bloquear la señaliza-
ción de la respuesta a proteínas mal plegadas y proteger 
contra la toxicidad inducida por arsénico.

El desarrollo de nuevas tecnologías para la remoción de 
arsénico del agua y del suelo es una prioridad. Métodos 
como la electrocoagulación, el uso de materiales adsor-
bentes avanzados como óxidos de hierro y los procesos 
de oxidación avanzada han demostrado ser altamente 
efectivos y deben ser probados y adaptados a diferentes 
contextos geográficos y ambientales. Las soluciones ba-
sadas en la naturaleza, como el uso de humedales cons-
truidos y la revegetación con plantas capaces de acumu-
lar y detoxificar arsénico, deben integrarse en la gestión 
ambiental, proporcionando beneficios adicionales como 
la mejora de la biodiversidad y la regulación del ciclo del 
agua.

CONCLUSIONES

El arsénico un compuesto complejo con distintas formas 
presentadas por los distintos autores en sus trabajos in-
vestigativos, demuestran la exposición a gran escala que 
se halla en todo el mundo en sus distintos estratos geo-
gráficos, siendo no el único metal pesado, que existe en 
el medio ambiente y que su liberación es causa mayori-
tariamente humana, a pesar de eso se siguen tomando 
las medidas que mantengan dentro de los márgenes de 
exposición al ser humano, aunque como se ha demostra-
do también las afectaciones e inclusive las enfermedades 
por la toxicidad que esta genera, requieren de más es-
tudios que permitan brindar más medidas que mitiguen 
y demuestren un tratamiento eficiente ante las intoxica-
ciones que causan estos metales, en todos los estratos 
de la vida. Que aseguren una calidad de vida optima a 
pesar de estar expuestos a gran concentración no solo 
de arsénico sino de muchos metales pesados que están 
en el ambiente.

En pocas palabras, el estudio del arsénico por sí solo per-
mite indicar que un solo compuestos de los tantos exis-
tentes son patogénicos a nivel celular, por la misma razón 
requieren ser tratados, e investigados más a profundidad 
para promocionar un estado pleno de salud, sin embar-
go, se requieren más estudios y medidas para poder lo-
grar ese objetivo.
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RESUMEN

La auditoría interna es esencial en la mejora de los proce-
sos contables en las empresas comerciales de Ecuador, 
destacando la evaluación de riesgos como un aspecto ele-
mental. Bajo este ámbito, este estudio tiene por objetivo 
diseñar técnicas y prácticas de auditoría interna para el 
mejoramiento dichos procesos. La metodología empleada 
combinó técnicas cuantitativas y cualitativas, lo que permi-
tió obtener información tanto estadística como descriptiva 
sobre las prácticas de auditoría interna y procesos con-
tables. Mediante encuestas a 27 empresas comerciales, 
los resultados revelan una sólida estructura profesional, 
aunque existen áreas de mejora en la evaluación de ries-
gos y el seguimiento de recomendaciones de auditoría. Se 
propusieron técnicas como la revisión documental, el aná-
lisis de variaciones y las pruebas de cumplimiento para 
fortalecer los procesos contables. Se concluye que, la im-
plementación de estas prácticas, alineadas con normas 
internacionales, contribuirá a mejorar la transparencia, 
la eficiencia, el cumplimiento normativo y el crecimiento 
organizacional.

Palabras clave: 

Auditoría, evaluación de riesgos, contabilidad, análisis fi-
nanciero, gestión financiera.

ABSTRACT

Internal auditing is essential in the improvement of accoun-
ting processes in commercial companies in Ecuador, hi-
ghlighting risk assessment as an elemental aspect. Under 
this scope, the objective of this study is to design internal 
audit techniques and practices for the improvement of the-
se processes. The methodology used combines quantita-
tive and qualitative techniques, which allowed obtaining 
both statistical and descriptive information on internal audit 
practices and accounting processes. Through surveys of 
27 commercial companies, the results reveal a solid pro-
fessional structure, although there are areas for improve-
ment in risk assessment and follow-up of audit recommen-
dations. Techniques such as document review; variance 
analysis and compliance testing were proposed to stren-
gthen accounting processes. It is concluded that the im-
plementation of these practices, aligned with international 
standards, will contribute to improve transparency, efficien-
cy, compliance and organizational growth.

Keywords: 

Audit, risk assessment, accounting, financial analysis, fi-
nancial management.
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INTRODUCCIÓN

En América Latina, en especial en México, las micro, 
pequeñas y medianas empresas enfrentan serias defi-
ciencias en sus procesos contables, por la incertidum-
bre económica y transformación digital acelerada, lo que 
contribuye a su alta tasa de fracaso provocando la falta 
de planificación financiera que dificulta la correcta ges-
tión contable, limita su acceso a financiamiento, recursos, 
y las excluye de los programas de apoyo gubernamental, 
sumado a la escasa capacitación en contabilidad afecta 
la toma de decisiones estratégicas; asimismo, la ausen-
cia de tecnología moderna limita la gestión contable y el 
análisis financiero. Por tanto, es necesario implementar 
mejores prácticas, fortalecer la capacitación y adoptar 
herramientas innovadoras para optimizar los procesos 
administrativos y mejorar la competitividad (Ramos & 
Hernández, 2024).

De manera similar, en Colombia los procesos contables 
en las empresas enfrentan limitaciones que afectan su efi-
ciencia como su capacidad de adaptarse a un entorno di-
námico; uno de los principales desafíos radica en la ma-
nipulación de los estados financieros, lo que compromete 
la integridad de los informes y conduce a una toma de de-
cisiones inapropiada, reduciendo la confianza de inver-
sionistas y otros usuarios de la información financiera; a la 
par, se evidencia una creciente necesidad de formación 
continua y actualización en las normativas contables, a 
fin de que los profesionales puedan mantenerse al día 
con los constantes cambios regulatorios y operativos. En 
paralelo, la escasa digitalización de los datos contables 
impide una gestión eficiente y precisa de la información, 
obstaculizando así la capacidad de las empresas para 
optimizar sus procesos financieros y adaptarse a las exi-
gencias del mercado actual (Roque et al., 2024).

De la misma forma, en Perú los retos contables están 
relacionados con la digitalización y con el cumplimiento 
de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), puesto que algunas empresas no se adhieren de 
manera plena a estas normativas, generando incoheren-
cias en la información; incluso, la falta de automatización 
es un problema, debido a que las organizaciones con-
tinúan utilizando métodos tradicionales que incremen-
tan los costos operativos y propician errores; a esto se 
suma los riesgos operativos, como el fraude interno que 
compromete la integridad de la información; por lo que 
la carencia de capacitación en tecnologías avanzadas y 
la divulgación inadecuada de la información financiera 
puede llegar a afectar la transparencia y la confianza de 
las partes interesadas; en consecuencia, la complejidad 
normativa y la resistencia cultural al cambio representan 
obstáculos para que las empresas puedan adaptarse a 
los nuevos requisitos regulatorios y tecnológicos (Tanaka 
& Castillo, 2023).

Por otro lado, en Ecuador los procesos contables atravie-
san desafíos similares que afectan su competitividad y 

efectividad, entre los principales se encuentran: la falta de 
asesoría profesional en contabilidad y gestión fiscal que 
generan decisiones financieras inadecuadas y problemas 
con el cumplimiento normativo, la ausencia de una cultu-
ra organizativa sólida limitando la eficiencia de los proce-
sos contables y la adaptación a cambios del mercado, las 
ineficiencias en la cadena de suministro que repercuten 
de manera negativa en la puntualidad y precisión de los 
informes financieros, afectando la gestión de recursos; y, 
la falta de estudios de mercado adecuados para la toma 
de decisiones informadas (Crespo et al., 2020). 

Considerando las dificultades antes mencionadas, surge 
la necesidad de abordar la siguiente pregunta ¿Cómo 
mejorar los procesos contables en las empresas comer-
ciales en Ecuador? Por esta razón, el objetivo de este es-
tudio es diseñar técnicas y prácticas de auditoría interna 
para el mejoramiento de los procesos contables en las 
empresas comerciales en Ecuador. 

Durante el primer semestre de 2024, las empresas co-
merciales en Ecuador enfrentaron diversos desafíos que 
afectaron su desempeño, con una disminución general 
del 2,84% en las ventas. Este retroceso estuvo influencia-
do por factores como la crisis de seguridad, que impactó 
las actividades comerciales en provincias como Pichincha 
y Guayas, y una crisis eléctrica que, desde abril generó 
interrupciones de hasta 8 horas diarias, afectando a las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) y microempre-
sas; sumado a eso, la incertidumbre económica llevó a 
los hogares a priorizar el ahorro sobre el consumo, redu-
ciendo así la demanda interna.

A pesar de estas dificultades, el sector comercial man-
tiene su relevancia en la economía ecuatoriana, repre-
sentando el 44,75% de las ventas totales del país. Sin 
embargo, las empresas comerciales enfrentan la necesi-
dad de adaptarse a un entorno económico complejo, la 
recuperación y el crecimiento futuro dependerán de me-
jorar la estabilidad en seguridad, enfrentar los problemas 
de infraestructura y garantizar una mayor liquidez que 
permita incentivar la productividad y el consumo interno 
(Villarreal, 2024).

La auditoría interna es una función de aseguramiento y 
asesoría independiente y objetiva dentro de una organi-
zación; desempeña un rol determinante en el fortaleci-
miento de la gobernanza en las empresas; tiene como 
objetivo principal supervisar y evaluar el sistema de con-
trol interno para asegurar la protección de los activos, la 
exactitud de la información contable y el cumplimiento de 
las políticas establecidas por la organización; su labor 
comprende un análisis riguroso, objetivo y sistemático de 
las operaciones y los controles internos, verificando tanto 
la eficacia del sistema de control como su alineación con 
los objetivos estratégicos y operativos definidos; apar-
te de detectar posibles deficiencias, la auditoría interna 
adopta un enfoque proactivo, actuando como un meca-
nismo de mejora continua; por medio de la formulación de 
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recomendaciones, busca optimizar procesos, fortalecer 
la gestión institucional y promover una cultura organiza-
cional basada en principios de transparencia y responsa-
bilidad (Panchi, 2021).

Para que se cumpla con estas expectativas, los principios 
de auditoría interna garantizan la calidad y confiabilidad 
del proceso mediante la aplicación de normas éticas y 
técnicas. La integridad exige actuar con honestidad, 
transparencia y asumir responsabilidad por los errores, 
asegurando el compromiso con la organización. La com-
petencia demanda que los auditores posean conocimien-
tos actualizados y se comprometan con la capacitación 
continua para ofrecer un servicio eficaz en entornos di-
námicos. El debido cuidado profesional implica aplicar 
juicio crítico, escepticismo y un análisis detallado para 
identificar riesgos y evaluar controles con base en evi-
dencia verificable. La confidencialidad protege la infor-
mación sensible, evitando su uso indebido y asegurando 
la confianza mediante políticas claras de manejo de datos 
(The Institute of Internal Auditors, 2024).

La auditoría interna se desarrolla en fases que permiten 
estructurar el proceso; en la planificación, se define el al-
cance, se identifican los riesgos y se establece un plan 
detallado con objetivos y recursos; la preparación implica 
recopilar información sobre la organización y realizar reu-
niones con los interesados para comprender mejor el en-
torno auditado; durante la ejecución, se aplican pruebas 
y evaluaciones, registrando los hallazgos en documentos 
de trabajo; en la evaluación, se analizan los resultados 
para determinar la efectividad de los controles internos y 
formular conclusiones basadas en evidencia; en la fase 
de informe, se elabora un documento con hallazgos, con-
clusiones y recomendaciones, que se presenta a la direc-
ción; en el seguimiento, se monitorea la implementación 
de las recomendaciones y se evalúa si las mejoras apli-
cadas han fortalecido los procesos y controles (Espinoza 
& López, 2024).

Los auditores internos emplean diversas técnicas para 
realizar auditorías efectivas; entre ellas se incluyen las re-
visiones documentales, que analizan registros y políticas 
para verificar el cumplimiento de normas; las entrevistas, 
que obtienen información cualitativa sobre procesos y 
riesgos; la observación, que permite evaluar en tiempo 
real la efectividad de los controles; y el cotejo de datos, 
que compara la información interna con fuentes externas 
para identificar irregularidades; a su vez, se usan técnicas 
de muestreo para seleccionar transacciones representa-
tivas, el análisis de procesos para detectar ineficiencias, 
las pruebas de cumplimiento para verificar la adherencia 
a políticas; el análisis de riesgos identifica posibles ame-
nazas, las pruebas sustantivas validan la precisión de 
las transacciones, y la auditoría basada en riesgos prio-
riza áreas críticas, las revisiones de las tecnologías de 
información evalúan la seguridad de los sistemas, y las 

métricas y cuantificación ayudan a medir la efectividad 
de los procesos auditados.

Estas técnicas deben ir acompañadas de una recopila-
ción de evidencia para respaldar los hallazgos del audi-
tor; entre ellos se encuentran: la evidencia documental, 
como informes y registros; evidencia física, que se obtiene 
mediante la inspección de activos; evidencia testimonial, 
que proviene de declaraciones de empleados; evidencia 
de observación, que se obtiene al vigilar los procesos; 
evidencia analítica, que involucra el análisis de datos; evi-
dencia de pruebas, a partir de pruebas de cumplimiento 
y sustantivas; y evidencia electrónica, como registros di-
gitales; la evidencia comparativa se emplea para contras-
tar resultados con estándares, mientras que la evidencia 
de verificación de terceros y de control interno validan 
la efectividad de los controles y procesos operacionales.

En este sentido, el modelo Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway (COSO) ofrece una es-
tructura sólida para implementar un sistema integral de 
control interno, ampliando los principios para reforzar la 
eficacia operativa, la confiabilidad de la información fi-
nanciera y el cumplimiento normativo; tiene varios com-
ponentes interrelacionados; partiendo del ambiente de 
control, establece una base sólida, destacando la integri-
dad, los valores éticos y la competencia del personal; la 
evaluación de riesgos, identifica y analiza los riesgos que 
pueden afectar el logro de los objetivos organizacionales; 
las actividades de control aseguran que las políticas de 
la dirección se ejecuten de manera adecuada para miti-
gar esos riesgos; la información y comunicación garan-
tiza que la información llegue de manera oportuna a las 
personas adecuadas; y, el monitoreo evalúa la efectividad 
del sistema, asegurando su sostenibilidad a largo plazo 
(Espinoza & López, 2024).

El ciclo contable es un conjunto de actividades sistemáti-
cas y secuenciales que permiten la recolección, clasifica-
ción, registro y análisis de las transacciones financieras 
de una entidad, su objetivo principal es proporcionar in-
formación precisa e importante para la toma de decisio-
nes, reflejando de manera clara y transparente la situa-
ción económica y financiera de la organización (Jaime & 
Armijos, 2024). Este proceso se compone de varias fases 
que facilitan la obtención de información precisa y útil 
para la toma de decisiones estratégicas.

La primera fase del ciclo contable es identificar las tran-
sacciones. En esta etapa, se reconocen todos los eventos 
económicos que afectan a la empresa, como intercam-
bios de bienes y servicios, adquisiciones de activos, pa-
gos a proveedores o la obtención de préstamos; posterior 
a esto, se procede al registro de manera cronológica en 
el libro diario basado en el principio de la partida doble, 
en el que por cada débito hay un crédito, que mantiene el 
equilibrio en la ecuación contable; se lleva a cabo la fase 
de clasificación, las entradas del libro diario se trasladan 
al libro mayor, se agrupan según su naturaleza, como 
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activos, pasivos, ingresos o gastos proporcionando una 
visión clara y estructurada de la situación económica de 
la entidad; con ello, se realiza la sumaria de cuentas de 
los débitos y créditos de cada cuenta para asegurarse de 
que ambos totales sean iguales, si existen discrepancias, 
se deben efectuar los ajustes necesarios antes de proce-
der con la elaboración de los estados financieros (Jaime 
& Armijos, 2024). 

Con los registros verificados, se elaboran los estados fi-
nancieros: el balance general, que ofrece una visión de 
la situación financiera de la empresa en un momento es-
pecífico, mostrando su solvencia y estabilidad; el estado 
de resultados, que refleja la rentabilidad durante un pe-
ríodo, detallando ingresos, costos y gastos para evaluar 
si la empresa generó beneficios o pérdidas; el estado de 
flujos de efectivo, que muestra cómo las actividades ope-
rativas, de inversión y financiamiento afectan el efectivo, 
proporcionando información sobre la liquidez y capaci-
dad de generar efectivo; el estado de cambios en el pa-
trimonio, que detalla los cambios en el patrimonio neto 
por variaciones como ganancias, pérdidas, emisiones de 
acciones y dividendos; y las notas explicativas, que acla-
ran las políticas contables, la composición de las cuentas 
y eventos posteriores. 

Al finalizar el período contable, se realiza el cierre de li-
bros, que consiste en hacer los ajustes necesarios para 
reflejar los ingresos y gastos acumulados. Las cuentas 
temporales se cierran y sus saldos se transfieren a cuen-
tas permanentes, como el patrimonio (Carrasco et al., 
2021).

La calidad y precisión de estos registros son fundamen-
tales para la evaluación financiera de una organización. 
El análisis financiero, que se basa en indicadores y mé-
tricas específicas, permite interpretar los datos contables 
para medir el desempeño empresarial, anticipar posibles 
riesgos y tomar decisiones estratégicas informadas. Sin 
embargo, para que este análisis sea efectivo y confiable, 
es preciso contar con un marco normativo que asegure la 
coherencia y comparabilidad de los estados financieros. 
Las normativas contables juegan un papel decisivo en 
garantizar la fiabilidad de la información, lo que permite 
que los resultados del análisis financiero sean válidos y 
útiles para la toma de decisiones (Culebro et al., 2024).

La regulación contable ha evolucionado, en un ámbito 
global, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
y las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) han sido desarrolladas para estandarizar la pre-
sentación de la información financiera a nivel global. Las 
NIC, emitidas por el Comité de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASC), establecieron principios para la 
valoración de activos y pasivos, el reconocimiento de in-
gresos y gastos, y la estructura de los estados financie-
ros. Con el tiempo, estas normas fueron actualizadas y, 
en gran parte, reemplazadas por las NIIF, emitidas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB), con el objetivo de garantizar mayor transparencia, 
calidad y comparabilidad en los reportes financieros; a 
su vez, permiten a las organizaciones presentar estados 
financieros comprensibles y confiables para inversionis-
tas, reguladores y otras partes interesadas. Su adopción 
facilita la comparabilidad entre empresas y países, forta-
lece la confianza en los mercados y mejora el acceso a 
financiamiento (Ruiz & Villacís, 2024).

En paralelo, los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA) son normas que guían la práctica 
contable y la elaboración de estados financieros, garanti-
zando calidad, transparencia y comparabilidad, incluyen 
la presentación razonable, que asegura que los estados 
reflejen de manera exacta la situación financiera; el su-
puesto de negocio en marcha, basada en la continuidad 
operativa; la base de acumulación, que reconoce ingre-
sos y gastos al momento de ocurrir; de igual forma abar-
can la materialidad, la uniformidad, la frecuencia de la 
información, la compensación y la información compara-
tiva, asegurando consistencia y utilidad para la toma de 
decisiones informadas (Tabra & Sandoval, 2023).

Por otro lado, los sistemas contables actuales enfrentan 
retos derivados de las normativas en constante evolución, 
que exigen precisión en los datos y actualizaciones regu-
lares en los sistemas. Estas demandas implican costos 
elevados y formación continua del personal, aspectos 
que pueden ser desafiantes para las pequeñas empre-
sas. A pesar de estas dificultades, el cumplimiento nor-
mativo es decisivo para evitar sanciones y garantizar la 
sostenibilidad operativa (Caminos et al., 2023). 

Por tal motivo, los controles internos en los procesos con-
tables son esenciales para enfrentar estos desafíos, que 
garantiza la fiabilidad y transparencia de la información 
financiera, protegiendo a la organización de riesgos y 
asegurando el cumplimiento de las normativas legales. 
La implementación de controles internos, como la segre-
gación de funciones, las autorizaciones y aprobaciones, 
y el control de acceso, es importante para reducir riesgos 
de fraudes y para que las transacciones sean revisadas 
y aprobadas de manera oportuna. Asimismo, la trazabi-
lidad de las transacciones, la documentación adecuada 
y las conciliaciones regulares ayudan a mantener la pre-
cisión de los registros contables (Caminos et al., 2023). 

La gestión de riesgos, la capacitación continua de los 
empleados y el uso de tecnología adecuada fortalecen 
aún más estos procesos, asegurando que las organiza-
ciones puedan cumplir con las regulaciones y mantener 
la integridad de su información financiera, incluso frente a 
los retos derivados de las normativas cambiantes.

De igual forma, la planeación contable es el primer paso 
para establecer una base sólida en la gestión financie-
ra de una empresa, permitiendo un enfoque estratégico 
para alcanzar los objetivos contables definidos. Este pro-
ceso incluye desde la creación de políticas contables y 
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presupuestos hasta la asignación de responsabilidades 
dentro del departamento contable. Al analizar la situa-
ción actual de la empresa y establecer metas financieras 
claras, la planeación contable establece las pautas para 
tomar decisiones estratégicas informadas, mientras en-
frenta desafíos como cambios en normativas fiscales y la 
incertidumbre económica. Debido a esto, la planeación 
contable debe ser dinámica y ajustarse para mantenerse 
alineada con las condiciones del mercado (Caminos et 
al., 2023).

Una vez definida la estrategia, la implementación de pro-
cesos contables en las operaciones diarias busca garan-
tizar que la planeación se ejecute de manera eficiente y 
transparente. Para ello, se destacan herramientas como 
la automatización del registro de transacciones diarias, el 
control actualizado de inventarios y la gestión adecuada 
de cuentas por cobrar y por pagar, que aseguran la liqui-
dez de la empresa y la precisión de los registros financie-
ros. Así mismo, las conciliaciones bancarias periódicas, 
la generación automática de reportes financieros y presu-
puestos proporcionan una visión clara de la salud finan-
ciera de la empresa, permitiendo realizar ajustes a tiempo. 
La integración de sistemas contables, la implementación 
de políticas de control interno y la capacitación constante 
del personal son relevantes en la eficiencia de estos pro-
cesos, para salvaguardar que se mantengan efectivos y 
libres de errores, lo que optimiza la gestión contable y la 
toma de decisiones estratégicas en todos los niveles de 
la organización (Vega et al., 2021).

Para garantizar la precisión y efectividad de los controles 
en los procesos contables, es fundamental implementar 
una serie de métodos de revisión y supervisión. Las audi-
torías internas periódicas permiten identificar debilidades 
y evaluar riesgos, mientras que una revisión exhaustiva 
de la documentación asegura la exactitud de los regis-
tros. El uso de indicadores clave de desempeño facilita 
el análisis de la efectividad de los controles establecidos, 
y la segregación de funciones reduce las oportunidades 
de fraude. La capacitación continua del personal refuer-
za la cultura de cumplimiento, mientras que la evaluación 
constante de riesgos ayuda a mitigar amenazas especí-
ficas. Además, las revisiones cruzadas entre equipos de 
trabajo, el monitoreo en tiempo real y la retroalimentación 
de las partes interesadas aportan valor a los procesos de 
supervisión. La implementación integral de estos méto-
dos asegura la efectividad de los controles y fortalece la 
confianza en la información financiera de la organización, 
promoviendo un entorno más seguro y transparente para 
la toma de decisiones (Vega et al., 2021).

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se llevó a cabo siguien-
do los lineamientos metodológicos establecidos por 
Hernández & Mendoza (2018), quienes plantean una 

estructura clara y sistemática para el desarrollo de estu-
dios cuali-cuantitativos.

En este escenario, la investigación no experimental se 
basa en la observación y medición de variables en su en-
torno natural, sin manipularlas, lo que permite mantener 
la objetividad y la integridad del fenómeno tal como se 
presentan sin alterar su desarrollo. En este estudio, se uti-
lizó este diseño para evaluar la relación entre la auditoría 
interna y los procesos contables.

A fin de profundizar aún más en el análisis, se adoptó el 
enfoque mixto de investigación, que integra los enfoques 
cuantitativos y cualitativos de manera complementaria, 
permitió combinar ambos métodos, proporcionando una 
visión completa del fenómeno investigado. En la evalua-
ción realizada, el método cuantitativo se utilizó para medir 
indicadores de la eficacia de los controles internos, en 
tanto el enfoque cualitativo posibilitó explorar las percep-
ciones y experiencias de los responsables de los proce-
sos contables.

En este marco, se adoptó un alcance descriptivo, para 
especificar las características y propiedades de los fe-
nómenos observados, recolectando datos sobre las va-
riables sin profundizar en las relaciones causales. Así, se 
analizaron los procesos contables de las empresas co-
merciales, evaluando la eficacia de los controles internos, 
la optimización de los recursos y la precisión de la infor-
mación financiera. En complemento, se adoptó el alcance 
explicativo que buscó entender cómo la auditoría interna 
influye en estos procesos; orientando a descubrir las cau-
sas de las relaciones entre las variables analizadas y a 
identificar las condiciones específicas en las que estas 
interacciones se manifiestan.

Para cumplir con estos objetivos, la finalidad implemen-
tada fue transversal, que posibilitó recolectar datos en un 
único momento, facilitando la descripción de los proce-
sos contables y evaluar cómo la auditoría interna influye 
en ellos.

Sobre esta base descriptiva, se aplicó una metodología 
combinada que comenzó con el uso del método analíti-
co-sintético, que dio lugar a descomponer los procesos 
contables para examinar en profundidad la relación de 
cada componente con los factores evaluados, utilizando 
tanto datos cuantitativos como cualitativos. Más adelante, 
se integró los hallazgos obtenidos, proporcionando una 
comprensión integral sobre el impacto que ejerce la audi-
toría interna en la mejora de los procesos contables.

De manera complementaria, se utilizó el método inducti-
vo-deductivo para observar los procesos contables y de-
tectar patrones que llevaron a generalizar conclusiones 
sobre la influencia de la auditoría interna, este análisis de 
los datos identificó tendencias y comportamientos recu-
rrentes; al mismo tiempo, permitió la comprobación de 
teorías existentes.



101
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

Se incorporó el método sistémico para abordar los proce-
sos contables como un sistema integral, analizando las 
interrelaciones entre los controles internos, la optimiza-
ción de recursos y la precisión financiera. Este enfoque 
permitió evaluar cómo los cambios en un componente 
pueden afectar al conjunto del sistema.

Para la recolección de datos, se emplearon dos técnicas 
principales: la encuesta y la revisión documental; se apli-
có un cuestionario estructurado con preguntas cerradas 
a empresas comerciales, lo que facilitó la obtención de 
datos cuantitativos sobre el impacto de la auditoría inter-
na. Al mismo tiempo, la revisión documental permitió ge-
nerar un marco teórico que contextualizó los resultados 
de la encuesta, brindando una comprensión más profun-
da y completa del tema. 

La unidad de análisis del estudio fueron las empresas 
comerciales en Ecuador, que representan el objetivo 
específico de la investigación; por su parte, el universo 
de estudio estuvo compuesto por las 41,378 empresas 
comerciales activas en Ecuador a enero de 2025, según 
la base de datos de la Superintendencia de Compañías 
(2025). 

Para la selección de los sujetos de estudio, se utilizó un 
muestreo no probabilístico, por conveniencia, eligien-
do a un grupo de 27 entidades comerciales activas en 
Ecuador, basándose en su accesibilidad y relevancia 
para la evaluación, dentro de las limitaciones de tiempo y 
recursos disponibles. No obstante, los resultados no pue-
den generalizarse a toda la población. La elección de las 
empresas fue adecuada para los objetivos exploratorios 
del estudio, ya que fueron representativas del mercado y 
accesibles para los investigadores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cargo: según los resultados se observa una predominan-
cia de contadores, quienes representan el 67% de los en-
cuestados, los asesores financieros constituyen el 11%, 
los auditores y directores financieros representan cada 
uno el 4%, el 15% restante corresponde a otros cargos 
no especificados; esta distribución refleja una fuerte con-
centración de profesionales en contabilidad y asesoría 
financiera en las organizaciones comerciales en el país.

Años de experiencia: al analizar los datos recopilados, 
se observa que la mayoría de los profesionales en el área 
contable de las empresas analizadas cuentan con más 
de 10 años de experiencia (41%), seguidos por aque-
llos con entre 6 y 10 años de experiencia (26%). Un 22% 
posee entre 3 y 5 años de experiencia; y, un 11% tiene 
menos de 3 años en el campo. Estos datos indican una 
sólida experiencia en el sector, con una mayoría de profe-
sionales con más de 6 años de trayectoria.

Actividad económica – ubicación geográfica: la figura 
1 muestra que el comercio al por mayor es predominante, 
con 8 empresas, en la sierra y la costa. Las actividades 

de manufactura y producción, servicios financieros y 
comercio al por menor están representadas, aunque en 
menor medida, con una distribución geográfica variada. 
Este panorama refleja una concentración empresarial en 
la sierra y una diversificación de actividades económicas 
en las diferentes regiones del Ecuador.

Figura 1. Análisis de contingencia. 

Auditoría interna – Evaluación de riesgos: el análisis 
revela que, de las 27 empresas comerciales encuestadas 
(ver la figura 2), 14 realizan auditorías internas de manera 
regular, y 13 no lo hacen; en cuanto a la frecuencia con 
la que la auditoría interna evalúa los riesgos que afectan 
los procesos contables, se observa que 5 empresas lo 
hacen siempre, 11 algunas veces, 8 rara vez y 3 nunca. 
Los resultados muestran que la auditoría interna tiene una 
cobertura limitada y, aun en las empresas que la imple-
mentan, la evaluación de riesgos contables no se realiza 
de manera uniforme. Esta situación puede afectar la ca-
pacidad de las empresas para identificar y mitigar proble-
mas financieros a tiempo.

Figura 2. Análisis de contingencia.

Riesgos: según los resultados de la encuesta, 12 em-
presas comerciales consideran que la auditoría interna es 
muy eficaz en identificar riesgos relacionados con los pro-
cesos contables, representando el 44% de los encuesta-
dos, nueve empresas (33%) la califican como moderada-
mente eficaz, y seis empresas (22%) la consideran poco 
eficaz; esto señala que existe una proporción importante 
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que la considera menos efectiva, lo que indica áreas de 
mejora en los procesos de auditoría interna.

Control interno: de las empresas encuestadas, 12 con-
sideran que el control interno es muy efectivo para garan-
tizar el cumplimiento de políticas contables, representan-
do el 44% de los encuestados; trece empresas (48%) lo 
califican como moderadamente efectivo, y dos empresas 
(7%) lo consideran poco efectivo. Los resultados indican 
la necesidad de fortalecer estos procesos para optimizar 
su efectividad en la gestión contable.

Normativa contable: a partir de los resultados obtenidos 
de la encuesta, 11 de las 27 empresas consideran que la 
auditoría interna es muy efectiva para garantizar el cum-
plimiento de las normativas contables, representando el 
41% de los encuestados, trece empresas (48%) la ca-
lifican como moderadamente efectiva, y tres empresas 
(11%) la consideran poco efectiva; lo que indica que los 
procedimientos actuales no son suficientes para garanti-
zar un cumplimiento total, presentando una visión variada 
sobre la efectividad de la auditoría interna en relación con 
el cumplimiento de las normativas contables.

Recomendaciones de auditoría: el 77% de las empre-
sas comerciales indagadas en Ecuador, considera que 
las recomendaciones de la auditoría interna son útiles 
para mejorar los procesos contables, con un 44% vién-
dolas como moderadamente adecuadas y un 33% como 
muy adecuadas; sin embargo, un 22% de los encuesta-
dos las percibe como poco adecuadas, lo que recomien-
da que aún hay áreas por mejorar en su implementación 
relacionada con la falta de seguimiento adecuado o con 
una posible desconexión entre las recomendaciones y las 
necesidades prácticas de las empresas, lo que limita su 
efectividad.

Implementación de recomendaciones: los resultados 
de las encuestas aplicadas a algunas empresas comer-
ciales en Ecuador reflejan que el seguimiento de los au-
ditores internos a la implementación de sus recomenda-
ciones es irregular; el 52% de los encuestados indica que 
este seguimiento se realiza algunas veces, el 19% afirma 
que siempre se lleva a cabo, el 22% menciona que ocurre 
rara vez y el 7% señala que nunca se realiza; estos datos 
evidencian que, en las empresas encuestadas, hay mar-
gen para fortalecer la frecuencia y consistencia de estas 
actividades.

Detección de errores: la tabla 1 indica que la detección 
de errores en los registros contables es limitada en las 
empresas encuestadas; un 41% de los encuestados se-
ñala que los errores se detectan rara vez, el otro 41% indi-
ca que esto ocurre algunas veces; solo el 19% afirma que 
los errores son detectados frecuentemente; por lo tanto, 
los mecanismos de detección de errores en los registros 
contables podrían requerir fortalecimiento para mejorar 
su efectividad.

Tabla 1. Frecuencias para detección de errores en los re-
gistros contables.

Detección de errores Frecuencia Porcentaje

Rara vez 11 41

Algunas veces 11 41

Frecuentemente 5 19

Total 27 100

Sistema contable: las respuestas de la encuesta revelan 
que la mayoría de las empresas comerciales en Ecuador 
consideran que el sistema contable de su organización 
es efectivo para clasificar y agrupar transacciones de ma-
nera precisa; un 44% de los participantes lo calificaron 
como moderadamente efectivo, un 41% lo consideran 
muy efectivo, el 15% opina que el sistema es poco efec-
tivo. Este resultado refleja una opinión favorable sobre la 
efectividad del sistema contable en cuanto a su capaci-
dad para organizar las transacciones de forma precisa.

Conciliaciones contables: los datos obtenidos en la en-
cuesta muestran que la mayoría de las empresas comer-
ciales en Ecuador realizan conciliaciones contables de 
manera frecuente, un 74% de los participantes aseguró 
que las hacen siempre, un 15% mencionó que las reali-
zan algunas veces, un 7% indicó que nunca las realizan y 
un 4% las hace rara vez. Esto manifiesta que, en general, 
las conciliaciones contables son una práctica común y 
constante en la mayoría de las organizaciones.

Análisis financiero: los resultados indican que las empre-
sas comerciales consideran que los análisis financieros 
basados en la información contable son de gran utilidad 
para la toma de decisiones; un 67% de los participan-
tes los calificaron como muy útiles, un 30% los consideró 
moderadamente útiles, el 4% opinó que son poco útiles; 
esta valoración reconoce la importancia de contar con 
información financiera precisa y oportuna para optimizar 
sus estrategias y operaciones, sumado a esto, la imple-
mentación adecuada de estos análisis puede facilitar la 
identificación de oportunidades de mejora y el manejo de 
riesgos, lo que resulta esencial en un entorno empresarial 
competitivo y en constante cambio.

Información contable: los datos obtenidos en la encues-
ta evidencian que las empresas comerciales en Ecuador 
consideran que la información contable es clara y de fácil 
acceso para realizar análisis financieros, un 59% de los 
participantes la calificaron como muy accesible, un 30% 
la evaluaron como moderadamente accesible; y, un 11% 
opinó que es poco accesible. Señalando una evaluación 
positiva a la disponibilidad y claridad de la información 
contable para apoyar el análisis financiero.

Informes contables: los resultados de la encuesta (ver 
tabla 2) reflejan que un 63% de los participantes aseguró 
que los informes siempre se entregan a tiempo, el 22% 
mencionó que algunas veces se cumplen con los pla-
zos; y, un 15% indicó que rara vez se entregan dentro del 
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plazo. El análisis refleja una alta tasa de cumplimiento en 
la entrega puntual de los informes contables.

Tabla 2. Frecuencias para informes contables.

Informes contables Frecuencia Porcentaje

Rara vez 4 15
Algunas veces 6 22
Siempre 17 63
Total 27 100

Informes financieros: según los datos obtenidos en la 
encuesta (ver figura 3) la mayoría de las empresas co-
merciales en Ecuador considera que los informes finan-
cieros están bastante alineados con los estándares inter-
nacionales de contabilidad; el 52% de los participantes 
calificaron los informes como muy alineados, el 33% los 
consideraron moderadamente alineados y un 15% los 
consideró poco alineados; aparte, en cuanto a la claridad 
y el detalle de los informes, un 59% los calificaron como 
muy claros, el 30% como moderadamente claros, y un 
11% los consideró poco claros, señalando una valoración 
asertiva sobre la alineación y la claridad de los informes 
financieros dentro de las organizaciones.

Figura 3. Análisis de contingencia.

Información contable: los resultados de la encuesta 
señalan que las empresas comerciales en Ecuador con-
sideran que la información contenida en los informes 
contables es útil para evaluar el desempeño financiero 
de la organización. Un 70% de los participantes la cali-
ficaron como muy útil, en tanto un 22% la consideraron 
moderadamente útil. Solo un 7% opinó que es poco útil. 
Manifestando la importancia de la información contable 
en la evaluación del desempeño financiero.

Técnicas de auditoría interna para el mejoramiento de los procesos contables en las empresas comerciales

Los procesos contables en las empresas comerciales deben alinearse con las NIIF y las leyes ecuatorianas perti-
nentes, como la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Compañías para asegurar la precisión, transparencia 
y fiabilidad de la información financiera, lo que permite una adecuada toma de decisiones y el cumplimiento con los 
requisitos fiscales y legales. El cumplimiento de estas normas optimiza la gestión de los recursos y promueve la soste-
nibilidad a largo plazo de la organización (ver tabla 3). 

Tabla 3. Técnicas de auditoría interna.

Proceso contable Técnica de Auditoría Interna Acciones a Ejecutar

Registro de Transacciones 
Financieras

Uso de software contable actualiza-
do con respaldo y auditoría

1. Implementar un sistema contable automatizado.

2. Realizar validación de datos en cada transacción.

3. Revisar de manera diaria el registro de transacciones.

Clasificación de Cuentas 
Contables

Control de acceso y segregación de 
funciones

1. Establecer políticas claras de clasificación contable.

2. Limitar acceso a personal autorizado.

3. Realizar auditorías internas para asegurar correcta clasi-
ficación.

Conciliación bancaria pe-
riódica

Reconciliaciones mensuales de 
cuentas bancarias

1. Establecer procedimientos de conciliación mensual.

2. Automatizar el proceso de conciliación.

3. Validar transacciones antes de realizar ajustes.

Cumplimiento tributario y 
declaración de impuestos Sistema de auditoría tributaria interna

1. Analizar obligaciones tributarias por trimestre.

2. Asegurar la clasificación fiscal correcta de las transac-
ciones.

3. Verificar la declaración antes de presentar.

Elaboración de Estados Fi-
nancieros

Revisión exhaustiva y verificación de 
la coherencia de los estados finan-
cieros

1. Implementar revisión cruzada entre departamentos.

2. Asegurar el cumplimiento con las NIIF y la Ley de Com-
pañías.

3. Realizar auditoría externa anual.
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Control de ingresos y cuen-
tas por cobrar

Segregación de funciones y control 
de acceso

1. Implementar un sistema automático para ventas y cuen-
tas por cobrar.

2. Segregar funciones entre registro y recepción de pagos.

3. Realizar seguimiento mensual.

Control de inventarios Uso de tecnología de gestión de in-
ventarios

1. Implementar un software de gestión de inventarios.

2. Realizar auditorías físicas trimestrales.

3. Establecer procedimientos de control de acceso a inven-
tarios.

Cierre contable y ajustes de 
fin de periodo

Procedimientos establecidos para el 
cierre y ajustes contables

1. Establecer calendario de cierre contable.

2. Realizar ajustes contables y fiscales necesarios.

3. Validar cuentas temporales y hacer traspasos a cuentas 
permanentes.

Gestión de activos fijos Registro detallado y segregación de 
funciones

1. Implementar sistema de control de activos fijos.

2. Realizar auditorías físicas de activos.

3. Asignar responsabilidades separadas en la adquisición 
y verificación.

Cumplimiento con normati-
vas locales y extranjeras

Monitoreo y actualización de normati-
vas contables y fiscales

1. Monitorear cambios en la legislación.

2. Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento 
normativo.

3. Implementar capacitaciones sobre nuevas normativas.

Segregación de funciones 
en el proceso de pagos Control y autorización de pagos

1. Segregar funciones entre el personal encargado de gene-
rar pagos y el que autoriza.

2. Implementar autorización electrónica de pagos.

3. Revisar pagos de forma regular.

Auditorías internas conti-
nuas

Implementación de auditorías inter-
nas periódicas

1. Establecer calendario de auditorías internas anuales.

2. Realizar auditorías de control interno.

3. Documentar hallazgos y realizar seguimientos a las ac-
ciones correctivas.

Gestión de proveedores y 
cuentas por pagar

Revisión y validación de las cuentas 
por pagar

1. Implementar sistema de gestión de cuentas por pagar.

2. Validar transacciones con proveedores.

3. Realizar auditorías periódicas de cuentas por pagar.

Revisión de reportes finan-
cieros

Validación de la coherencia y consis-
tencia de los reportes financieros

1. Establecer procedimientos de revisión de reportes.

2. Utilizar indicadores clave de desempeño

3. Realizar reuniones mensuales con el equipo directivo 
para revisar la información.

Capacitación y actualiza-
ción del personal contable

Capacitación continua y evaluación 
de desempeño

1. Implementar plan de capacitación sobre las normativas.

2. Evaluar desempeño del personal contable.

3. Organizar talleres sobre actualizaciones normativas.

CONCLUSIONES

Las micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina enfrentan varios desafíos contables, como la falta de 
planificación financiera adecuada, insuficiente capital de trabajo, escasa capacitación del personal, el incumplimiento 
de normativas y una baja adopción de tecnologías. Estos factores dificultan su capacidad de adaptación y sostenibi-
lidad, limitando su competitividad en el mercado.

La auditoría interna juega un papel crucial en el fortalecimiento de la gobernanza empresarial, ya que garantiza la 
protección de los activos, asegura la exactitud de la información contable y vela por el cumplimiento de las políticas 
organizacionales. Además, permite identificar y mitigar riesgos, optimizando procesos y promoviendo una cultura de 
transparencia y responsabilidad dentro de la empresa.

Los procesos contables y los controles internos son fundamentales para garantizar la transparencia y la fiabilidad de la 
información financiera. La correcta ejecución del ciclo contable, que abarca desde la identificación de las transacciones 
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hasta la elaboración de los estados financieros, facilita 
la toma de decisiones informadas y estratégicas, lo cual 
es esencial para el crecimiento y la sostenibilidad de las 
empresas.

En Ecuador, las empresas comerciales muestran una só-
lida estructura contable y cuentan con profesionales ex-
perimentados en la materia. Sin embargo, enfrentan de-
safíos en la evaluación de riesgos, la puntualidad de los 
informes financieros y el seguimiento de las recomenda-
ciones de auditoría. Aunque los sistemas contables son 
percibidos de manera positiva, existen áreas de mejora, 
especialmente en la detección de errores y la optimiza-
ción de procesos.

La implementación de técnicas de auditoría interna, jun-
to con el uso de tecnologías avanzadas y controles in-
ternos robustos, es esencial para optimizar los procesos 
contables en las empresas comerciales. Estas acciones 
contribuyen a garantizar la precisión y transparencia de 
la información financiera, promoviendo la sostenibilidad 
organizacional, mejorando la eficiencia operativa y ase-
gurando el cumplimiento de las normativas fiscales y le-
gales. Esto, a su vez, fortalece la posición competitiva de 
las empresas a largo plazo.
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RESUMEN

El estudio realizado permitió evaluar la factibilidad y el impacto 
de un Sistema de Gestión de Riesgos para prevenir el deterioro 
cognitivo en consumidores crónicos de cocaína en Ambato. El 
objetivo fue diseñar e implementar un SGR adaptado al contexto 
local y evaluar su eficacia en la reducción de factores de riesgo 
y la mejora de funciones cognitivas. Se reclutó una muestra de 
80 participantes con una edad media de 32.5 años. Se imple-
mentó un sistema que incluyó terapia cognitivo-conductual, su-
plementación con N-acetilcisteína y asesoramiento sobre estilos 
de vida. Se realizaron evaluaciones neuropsicológicas y medicio-
nes de biomarcadores durante 24 meses. Además, se realizaron 
entrevistas cualitativas para explorar la experiencia de los par-
ticipantes. Se observaron mejoras significativas en las pruebas 
neuropsicológicas. Los niveles de los niveles de biomarcadores 
de estrés oxidativo e inflamación disminuyeron lo que respaldó 
la efectividad de las intervenciones. Sin embargo, el 22% de los 
participantes reportaron dificultades para mantener la adherencia 
a la suplementación con N-acetilcisteína debido a efectos secun-
darios leves. Las entrevistas destacaron mejoras en la claridad 
mental y la regulación emocional, pero también desafíos en la 
adherencia. El sistema evaluado demostró ser una herramienta 
viable para prevenir el deterioro cognitivo en consumidores cróni-
cos de cocaína, con mejoras en funciones cognitivas y biomarca-
dores. No obstante, se identificaron barreras en la adherencia a la 
suplementación con NAC, lo que sugiere la necesidad de ajustar 
las estrategias de intervención. Los hallazgos aportan evidencia 
para el diseño de políticas públicas y estrategias de salud adap-
tadas al contexto local.

Palabras clave: 

Deterioro cognitivo, cocaína, terapia cognitivo-conductual, estrés 
oxidativo, adherencia al tratamiento.

ABSTRACT

The study evaluated the feasibility and impact of a Risk 
Management System (RMS) to prevent cognitive decline in chro-
nic cocaine users in Ambato. The objective was to design and 
implement a RMS adapted to the local context and evaluate its 
effectiveness in reducing risk factors and improving cognitive 
function. A sample of 80 participants with a mean age of 32.5 
years was recruited. A system was implemented that included 
cognitive-behavioral therapy, N-acetylcysteine supplementation, 
and lifestyle counseling. Neuropsychological assessments and 
biomarker measurements were conducted over a 24-month pe-
riod. Qualitative interviews were also conducted to explore par-
ticipants’ experiences. Significant improvements were observed 
in neuropsychological tests. Levels of biomarkers of oxidative 
stress and inflammation decreased, supporting the effectiveness 
of the interventions. However, 22% of participants reported diffi-
culty maintaining adherence to N-acetylcysteine supplementation 
due to mild side effects. Interviews highlighted improvements in 
mental clarity and emotional regulation, but also challenges with 
adherence. The evaluated system proved to be a viable tool for 
preventing cognitive decline in chronic cocaine users, with impro-
vements in cognitive functions and biomarkers. However, barriers 
to adherence to NAC supplementation were identified, sugges-
ting the need to adjust intervention strategies. The findings provi-
de evidence for the design of public policies and health strategies 
tailored to the local context.

Keywords: 

Cognitive impairment, cocaine, cognitive-behavioral therapy, oxi-
dative stress, treatment adherence.
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INTRODUCCIÓN

El consumo de cocaína representa un desafío signifi-
cativo para la salud pública a nivel mundial. (Restrepo 
Betancur, 2024) Esta sustancia, clasificada como un po-
tente estimulante del sistema nervioso central, es amplia-
mente reconocida por su capacidad para inducir estados 
de euforia y aumentar temporalmente la energía y la alerta 
(Gines Gómez et al., 2023; Gracia Ramiro et al., 2023). Sin 
embargo, su uso continuado está asociado con una serie 
de consecuencias adversas, tanto físicas como mentales. 
Entre estas, el deterioro cognitivo se destaca como una 
de las más preocupantes, afectando funciones esencia-
les como la memoria, la atención y la toma de decisio-
nes (Valdevila Figueira et al., 2020; De León & Cañizales, 
2022).

A nivel internacional, la prevalencia del consumo de 
cocaína ha experimentado fluctuaciones en las últimas 
décadas. Según informes de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), millones de 
personas en todo el mundo han consumido cocaína al 
menos una vez en su vida, lo que subraya la magnitud del 
problema. (Dammert, 2009) Este patrón de consumo no 
solo implica riesgos individuales, sino que también impo-
ne cargas significativas a los sistemas de salud y a la so-
ciedad en general. El deterioro cognitivo asociado al con-
sumo crónico de cocaína puede llevar a una disminución 
en la productividad laboral, dificultades en las relaciones 
interpersonales y una mayor propensión a comportamien-
tos de riesgo (Fernández-Castillo et al., 2022). 

Los desafíos principales en la prevención y tratamiento 
del deterioro cognitivo inducido por la cocaína radican en 
la complejidad de los mecanismos neurobiológicos invo-
lucrados. La cocaína altera la neurotransmisión dopami-
nérgica, afectando áreas cerebrales clave relacionadas 
con la cognición y el control de impulsos (Alonso et al., 
2022). Además, la estigmatización de los consumidores 
y la falta de acceso a servicios de salud especializados 
dificultan la implementación de estrategias efectivas de 
intervención. A pesar de los esfuerzos internacionales por 
abordar este problema, persiste la necesidad de desarro-
llar enfoques más integrales y adaptados a las realidades 
locales.

En el contexto ecuatoriano, el consumo de drogas, ha 
mostrado tendencias alarmantes. Estudios recientes in-
dican que Ecuador presenta una de las tasas de consu-
mo de drogas más altas de América Latina, superando 
a países como Chile, Uruguay y Perú (Cango Cobos & 
Suárez Monzón, 2021). Este fenómeno es particularmente 
preocupante entre la población joven, donde se obser-
va una iniciación temprana en el consumo de sustancias 
psicoactivas.

La combinación de factores socioeconómicos, cultura-
les y geográficos existentes en esta región contribuye a 
la complejidad del problema. De acuerdo con Espinosa 

Fernández (2009), la proximidad a países productores 
de cocaína y las rutas de tráfico que atraviesan el terri-
torio nacional facilitan el acceso a la droga.  Además, la 
falta de programas de prevención efectivos y la limitada 
infraestructura para el tratamiento de adicciones agravan 
la situación. Estas particularidades resaltan la necesidad 
de enfoques contextualizados que aborden las especifi-
cidades del consumo de cocaína en el país.

La relación entre el consumo de cocaína y el deterio-
ro cognitivo ha sido objeto de numerosos estudios. 
Investigaciones han documentado que aproximadamen-
te entre el 30% y el 80% de los consumidores crónicos 
de cocaína presentan algún grado de deterioro cognitivo, 
dependiendo de las características de las muestras y los 
métodos de evaluación utilizados.(11) Estas alteraciones 
cognitivas abarcan desde dificultades leves en funciones 
ejecutivas hasta déficits severos en memoria y atención. 
Asimismo, se ha observado que la duración y la intensi-
dad del consumo influyen directamente en la severidad 
del deterioro cognitivo (Valdevila Figueira et al., 2020). 

Diversas teorías intentan explicar los mecanismos sub-
yacentes al deterioro cognitivo inducido por la cocaína. 
Una hipótesis prominente sugiere que la cocaína provo-
ca cambios neuroadaptativos en el cerebro, afectando 
la plasticidad sináptica y alterando circuitos neurona-
les esenciales para la cognición (Stefański et al., 2007). 
Además, estudios neuroimagenológicos han revelado re-
ducciones en el volumen de materia gris en regiones pre-
frontales de consumidores crónicos (Verdejo García et al., 
2007; Meade et al., 2020) lo que podría explicar las defi-
ciencias en funciones ejecutivas y de control de impulsos. 
Estos hallazgos resaltan la necesidad de intervenciones 
que no solo aborden la dependencia a la sustancia, sino 
también las secuelas cognitivas asociadas.

Las terapias cognitivas conductuales han mostrado efi-
cacia en la rehabilitación de funciones cognitivas afec-
tadas, al centrarse en la modificación de patrones de 
pensamiento y comportamiento asociados al consumo 
(Sánchez et al., 2011). Asimismo, la implementación de 
programas de prevención que reduzcan factores de ries-
go y potencien factores de protección ha sido destacada 
como una medida efectiva para evitar o retrasar el inicio 
del consumo de drogas (Fischer et al., 2015). Sin embar-
go, la aplicación de estas estrategias en contextos espe-
cíficos, como el ecuatoriano, requiere adaptaciones que 
consideren las particularidades culturales y socioeconó-
micas de la población objetivo.

La realización de este estudio se justifica por la necesi-
dad de abordar una problemática de salud pública que 
afecta a una proporción significativa de la población. La 
implementación de un sistema de gestión de riesgos 
(SGR) para la prevención del deterioro cognitivo en con-
sumidores crónicos de cocaína podría ofrecer una herra-
mienta efectiva para mitigar las consecuencias negativas 
asociadas al consumo. En tal marco, este estudio busca 
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proporcionar datos empíricos que pueden informar polí-
ticas públicas y estrategias de intervención adaptadas al 
contexto local, contribuyendo al bienestar de la comuni-
dad y al fortalecimiento del sistema de salud.

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la factibi-
lidad y el impacto preliminar de la implementación de un 
SGR en la prevención del deterioro cognitivo en consumi-
dores crónicos de cocaína en Ambato, Ecuador. Este ob-
jetivo se desglosa en los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar los factores de riesgo asociados al deterio-
ro cognitivo en consumidores crónicos de cocaína en 
la población de Ambato.

2. Diseñar e implementar un SGR simplificado adaptado 
al contexto local, centrado en la prevención del dete-
rioro cognitivo en esta población.

3. Evaluar la eficacia del SGR implementado en la re-
ducción de factores de riesgo y en la mejora de las 
funciones cognitivas de los participantes.

4. Proporcionar recomendaciones basadas en los resul-
tados obtenidos para la formulación de políticas pú-
blicas y estrategias de intervención en salud pública.

Esta investigación busca contribuir al entendimiento y ma-
nejo del deterioro cognitivo asociado al consumo crónico 
de cocaína, ofreciendo soluciones adaptadas a las nece-
sidades específicas de la población de Ambato, Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se desarrolló bajo un diseño observacional 
prospectivo en la ciudad de Ambato, y se centró en una 
muestra de participantes con un historial de consumo re-
gular de cocaína. La selección de los sujetos se realizó 
mediante un muestreo no probabilístico basado en crite-
rios predefinidos. Se incluyeron personas de entre 18 y 
55 años que consumían cocaína al menos dos veces por 
semana durante un periodo no inferior a dos años y que 
residían en la ciudad de Ambato. Se excluyeron aquellos 
con diagnóstico previo de trastorno neurocognitivo mayor, 
enfermedades médicas graves que afectaran la función 
cognitiva, tratamiento con fármacos que influyeran en el 
rendimiento cognitivo y quienes no pudieran comprender 
o firmar el consentimiento informado.

El reclutamiento de los participantes se llevó a cabo me-
diante centros de tratamiento de adicciones, organizacio-
nes comunitarias y publicidad local. Cada participante 
completó un proceso de evaluación inicial que incluyó 
la firma del consentimiento informado, la recopilación de 
datos demográficos y clínicos, y una evaluación neurop-
sicológica. Para la caracterización de la función cognitiva 
se empleó una batería breve que incluyó el Mini-Mental 
State Examination (MMSE) (Arevalo-Rodriguez et al., 
2021) para evaluar el estado cognitivo global, el Test del 
Trazo (TMT) para la medición de la función ejecutiva y la 
memoria de trabajo (León Bravo et al., 2023) y la tarea de 

Dígitos para evaluar la memoria y la atención (Lin et al., 
2018).

Con el fin de establecer indicadores clave de riesgo (KRI) 
asociados al deterioro cognitivo, se realizaron medicio-
nes bioquímicas de estrés oxidativo e inflamación sisté-
mica. Se analizaron los niveles séricos de malondialde-
hído (MDA) como biomarcador del estrés oxidativo y los 
niveles de proteína C reactiva (PCR) como indicador de 
inflamación. Estas mediciones permitieron definir umbra-
les de riesgo que sirvieron como base para la implemen-
tación del SGR.

La intervención se estructuró en un monitoreo periódico 
de los KRI y la aplicación de estrategias preventivas en 
aquellos participantes que superaran los umbrales de 
riesgo establecidos. Durante un periodo de 24 meses, se 
realizaron evaluaciones cada seis meses para registrar la 
evolución de los KRI y la función cognitiva. Se aplicaron 
tres intervenciones preventivas con base en la evidencia 
sobre su impacto en la función cognitiva y en la reduc-
ción del riesgo de deterioro en consumidores de cocaína. 
La primera intervención consistió en un programa estruc-
turado de terapia cognitivo-conductual (TCC), con doce 
sesiones diseñadas para fortalecer estrategias de afron-
tamiento, prevenir recaídas y mejorar la función ejecutiva. 

La segunda intervención incluyó la suplementación con 
N-Acetilcisteína (NAC), con una dosis de 600 mg dos ve-
ces al día, debido a su capacidad para reducir el estrés 
oxidativo y modular la neurotransmisión glutamatérgica. 
La tercera intervención estuvo orientada al asesoramiento 
sobre estilo de vida, donde se brindó información sobre 
nutrición, actividad física y hábitos de sueño, entregando 
materiales educativos a los participantes.

El seguimiento de los participantes se realizó en interva-
los de seis meses, con evaluaciones neuropsicológicas 
repetidas y mediciones bioquímicas de los KRI. La ad-
herencia a las intervenciones se evaluó mediante regis-
tros de asistencia a sesiones de TCC, cuestionarios de 
cumplimiento en la suplementación con NAC y encuestas 
sobre cambios en hábitos de vida.

Para el análisis de datos, se emplearon modelos de efec-
tos mixtos con el fin de evaluar los cambios longitudinales 
en la función cognitiva y en los KRI. Se utilizó regresión 
lineal para examinar la relación entre los cambios en los 
niveles de MDA y PCR y la evolución de las puntuaciones 
cognitivas. Se aplicaron análisis de supervivencia para 
estimar el tiempo hasta el deterioro cognitivo en aquellos 
participantes que no respondieron a las intervenciones 
preventivas. Además, se realizó un análisis cualitativo ba-
sado en entrevistas estructuradas para explorar la expe-
riencia de los participantes con el SGR y las intervencio-
nes implementadas.

Se garantizaron principios éticos de confidencialidad, vo-
luntariedad y respeto a los derechos de los participantes. 
La información recolectada fue almacenada y procesada 
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bajo estrictas medidas de seguridad, asegurando su ano-
nimato y protección. Todos los participantes fueron infor-
mados sobre los beneficios y posibles riesgos del estudio 
y tuvieron la posibilidad de retirarse en cualquier momen-
to sin repercusiones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La muestra del estudio estuvo conformada por 80 partici-
pantes con una edad promedio de 32.5 años y una des-
viación estándar de 8.7 años. En cuanto a la distribución 
por sexo, el 65% de los participantes fueron hombres y el 
35% mujeres. El tiempo medio de consumo de cocaína 
fue de 5.8 años, con una variabilidad considerable refle-
jada en una desviación estándar de 3.2 años.

En relación con el nivel educativo, casi la mitad de los 
participantes tenía educación secundaria (47.5%), mien-
tras que el 37.5% había alcanzado estudios superiores y 
el 15% solo había cursado educación primaria. En cuanto 
a la situación laboral, poco más de la mitad se encontra-
ba empleado (56.25%), un 35% estaba desempleado y el 
8.75% eran estudiantes. La tabla 1 resume los principales 
elementos de la muestra empleada.

Tabla 1. Características sociodemográficas de los parti-
cipantes.

Característica n (%)

Nivel educativo

- Primaria 12 (15%)

- Secundaria 38 (47.5%)

- Superior 30 (37.5%)

Situación laboral

- Empleado 45 (56.25%)

- Desempleado 28 (35%)

- Estudiante 7 (8.75%)

En la evaluación neuropsicológica inicial, se emplearon 
pruebas estandarizadas para medir el estado cognitivo 
y las funciones ejecutivas de los participantes. El MMSE 
arrojó una media de 27.3 (DE: 2.1), con un rango entre 
22 y 30, lo que indicó que la mayoría de los participan-
tes presentaba un estado cognitivo dentro de los límites 
normales, aunque con cierta variabilidad. En el TMT, que 
evalúa la velocidad de procesamiento y la flexibilidad 
cognitiva, se observó una media de 45.6 segundos (DE: 
15.3) en la parte A (TMT-A) y de 98.4 segundos (DE: 30.7) 
en la parte B (TMT-B). 

Estos resultados indican que, aunque el rendimiento en 
tareas de atención y velocidad de procesamiento se en-
contraba dentro de rangos esperados, la ejecución en 
tareas que requieren mayor flexibilidad cognitiva (TMT-B) 
presentó un mayor grado de dificultad para algunos par-
ticipantes. Además, en las pruebas de dígitos directos e 

inversos, que evalúan la memoria de trabajo, se obtuvie-
ron medias de 6.2 (DE: 1.4) y 4.3 (DE: 1.2), respectiva-
mente, lo que refleja una capacidad de memoria de tra-
bajo moderada, con un rendimiento ligeramente inferior 
en tareas que requieren manipulación de la información 
(dígitos inversos) (Tabla 2).

Tabla 2. Resultados de la evaluación neuropsicológica 
inicial.

Prueba Media (DE) Rango

MMSE 27.3 (2.1) 22-30

TMT-A (segundos) 45.6 (15.3) 28-90

TMT-B (segundos) 98.4 (30.7) 60-180

Dígitos directos 6.2 (1.4) 4-9

Dígitos inversos 4.3 (1.2) 2-7

En cuanto a los biomarcadores iniciales, se midieron 
los niveles de malondialdehído, un marcador de estrés 
oxidativo, y proteína C reactiva, un indicador de inflama-
ción sistémica. Los niveles medios de MDA fueron de 3.8 
μmol/L (DE: 1.2), con un rango entre 1.5 y 7.2 μmol/L, 
mientras que los niveles de PCR presentaron una media 
de 4.5 mg/L (DE: 2.8), con un rango entre 0.8 y 12.5 mg/L. 
Estos resultados indican la presencia de estrés oxidativo 
e inflamación en la muestra, aunque con una variabilidad 
considerable entre los participantes. Los niveles elevados 
de MDA y PCR podrían estar asociados con el daño ce-
lular y la inflamación crónica relacionada con el consumo 
prolongado de cocaína, lo que coincide con hallazgos 
previos en la literatura.

La implementación del Sistema de Gestión de Riesgos 
permitió identificar que el 60% de los participantes (n=48) 
superaron los umbrales de riesgo establecidos. Esto justi-
ficó la aplicación de intervenciones específicas. Todos los 
individuos que superaron estos umbrales recibieron te-
rapia cognitivo-conductual (TCC), mientras que el 87.5% 
(n=42) fue suplementado con N-acetilcisteína (NAC), un 
antioxidante que ha demostrado potencial para reducir 
el estrés oxidativo y modular los efectos del consumo de 
cocaína. El 100% de estos participantes recibió asesora-
miento sobre estilos de vida, lo que incluyó recomenda-
ciones para mejorar la alimentación, la actividad física y 
el manejo del estrés. La distribución de las intervenciones 
reflejó un enfoque integral para abordar tanto los aspec-
tos psicológicos como los biológicos asociados al consu-
mo de cocaína.

Por su parte, el seguimiento longitudinal de los partici-
pantes durante el periodo del estudio permitió analizar la 
evolución de sus funciones neuropsicológicas en relación 
con las intervenciones implementadas. Los datos recopi-
lados revelaron patrones de cambio significativos en las 
diversas pruebas efectuadas (Tabla 3). 
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En el caso del MMSE, se observó una mejora progresi-
va en las puntuaciones medias a lo largo del estudio. La 
puntuación inicial aumentó 1.1 puntos a los 24 meses, 
con incrementos modestos pero consistentes en cada 
evaluación. Este ascenso sugiere una estabilización o li-
gera recuperación de las funciones cognitivas globales, 
posiblemente asociada a la reducción en el consumo de 
cocaína y a los efectos positivos de las intervenciones 
aplicadas. Aunque las variaciones fueron sutiles, la di-
rección ascendente del MMSE contrasta con hallazgos 
previos en poblaciones similares sin intervención, donde 
suele documentarse un deterioro gradual.

Los resultados del Trail Making Test (TMT), que evalúa 
velocidad de procesamiento (parte A) y flexibilidad cog-
nitiva (parte B), mostraron mejoras más marcadas. En la 
TMT-A, el tiempo medio disminuyó de 45.6 ± 15.3 segun-
dos en la evaluación basal a 38.7 ± 13.5 segundos a los 
24 meses, lo que indica una ganancia en la eficiencia 
para tareas de atención sostenida y coordinación visomo-
tora. La TMT-B, considerada una medida más compleja 
al requerir alternancia entre secuencias numéricas y alfa-
béticas, presentó una reducción de 98.4 ± 30.7 a 85.2 ± 
26.9 segundos. Esta disminución progresiva en el tiempo 
de ejecución sugiere una mejora en la capacidad para 
gestionar demandas cognitivas simultáneas, un aspecto 
crítico en la rehabilitación de funciones ejecutivas afecta-
das por el consumo crónico de cocaína.

Por su parte, en las pruebas de dígitos directos e inversos, 
se detectaron incrementos modestos pero sostenidos. 
Los dígitos directos pasaron de 6.2 a 6.7, mientras que 
los inversos aumentaron de 4.3 a 4.8. Estos resultados 
reflejan una mejora en la capacidad para retener y mani-
pular información a corto plazo, habilidades esenciales 
para el autocontrol y la toma de decisiones. La mayor va-
riabilidad observada en dígitos inversos (DE: ±1.2 inicial 
vs. ±1.0 final) podría indicar diferencias individuales en la 
respuesta a las intervenciones, con algunos participantes 
beneficiándose más que otros de las estrategias de en-
trenamiento cognitivo incorporadas en la terapia. 

Un aspecto relevante fue la correlación temporal entre 
la implementación del SGR y las mejoras neuropsico-
lógicas. La mayoría de los avances se concentraron en 
los primeros 12 meses, seguidos de una meseta en las 
ganancias entre los meses 18 y 24. Este patrón podría 
sugerir que las intervenciones tempranas tuvieron un im-
pacto más pronunciado en la fase inicial, mientras que el 

mantenimiento de los logros requirió de estrategias adi-
cionales a largo plazo. La estabilización de los resultados 
en el último año del seguimiento plantea interrogantes 
sobre la necesidad de ajustar la intensidad o el tipo de 
intervenciones en fases avanzadas de la rehabilitación.

Desde una perspectiva clínica, la mejora en el TMT-B re-
sultó particularmente alentadora, ya que déficits en esta 
prueba se han vinculado con mayores tasas de recaída 
(Madoz-Gúrpide & Ochoa-Mangado, 2012). La reduc-
ción de 13.2 segundos en el tiempo de ejecución a los 24 
meses podría traducirse en una mayor capacidad para 
resolver conflictos cotidianos y manejar situaciones de 
estrés, factores protectores frente al consumo recurrente. 
Por otro lado, la modesta mejoría en el MMSE, aunque 
estadísticamente significativa, subraya la necesidad de 
complementar las evaluaciones cognitivas breves con 
pruebas específicas para detectar cambios sutiles en po-
blaciones con deterioro leve.

La heterogeneidad en la respuesta a las intervenciones 
también merece atención. Mientras algunos participan-
tes mostraron mejoras clínicamente relevantes en todas 
las pruebas, otros mantuvieron puntuaciones estables o 
con fluctuaciones mínimas. Esta variabilidad podría re-
lacionarse con factores no medidos en el estudio, como 
la adherencia a la suplementación con NAC, la frecuen-
cia de participación en sesiones de terapia o diferencias 
en la carga genética asociada a la plasticidad neuronal. 
Futuros análisis pueden explorar estos elementos para 
identificar subgrupos de pacientes con mayor probabili-
dad de beneficiarse de intervenciones específicas.

Por su parte, el análisis de regresión lineal permitió explo-
rar las relaciones entre los cambios en los biomarcadores 
y las puntuaciones neuropsicológicas. Se encontró una 
asociación negativa entre los cambios en los niveles de 
malondialdehído y las puntuaciones del MMSE (β = -0.31, 
p < 0.01), lo que sugirió que una reducción en el estrés 
oxidativo podría estar vinculada a mejoras en el estado 
cognitivo general. Por otro lado, se observó una relación 
positiva entre los cambios en los niveles de proteína C 
reactiva y el tiempo de ejecución en la TMT-B (β = 0.42, 
p < 0.001), indicando que una disminución en la inflama-
ción sistémica podría contribuir a una mayor eficiencia en 
tareas de flexibilidad cognitiva.

Por otro lado, las entrevistas realizadas para explo-
rar la experiencia de los participantes con el SGR y las 

Tabla 3. Cambios en las puntuaciones neuropsicológicas (media ± DE).

Prueba Inicial 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses

MMSE 27.3 ± 2.1 27.5 ± 2.0 27.8 ± 1.9 28.0 ± 1.8 28.2 ± 1.7

TMT-A 45.6 ± 15.3 43.2 ± 14.8 41.5 ± 14.2 40.1 ± 13.9 38.7 ± 13.5

TMT-B 98.4 ± 30.7 94.1 ± 29.5 90.6 ± 28.3 87.9 ± 27.6 85.2 ± 26.9

Dígitos directos 6.2 ± 1.4 6.3 ± 1.4 6.5 ± 1.3 6.6 ± 1.3 6.7 ± 1.2

Dígitos inversos 4.3 ± 1.2 4.4 ± 1.2 4.6 ± 1.1 4.7 ± 1.1 4.8 ± 1.0
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intervenciones implementadas proporcionaron datos va-
liosos que complementaron los hallazgos cuantitativos. 
Uno de los temas emergentes más recurrentes fue la per-
cepción de una mejora en la claridad mental y la con-
centración. Los participantes describieron sentirse más 
enfocados y capaces de manejar tareas cotidianas, lo 
que fue coincidente con los resultados observados en las 
pruebas neuropsicológicas. Esta correspondencia entre 
las percepciones subjetivas y los datos objetivos refuerza 
la validez de los resultados e indica que las intervencio-
nes tuvieron un impacto tangible en la calidad de vida de 
los participantes.

Sin embargo, no todas las experiencias fueron uniforme-
mente positivas. Algunos participantes reportaron dificul-
tades para mantener la adherencia a la suplementación 
con N-acetilcisteína. Aproximadamente el 22% de los 
individuos mencionaron efectos secundarios leves. Entre 
ellas, las más comunes refirieron molestias gastrointesti-
nales, mientras que otros señalaron la falta de una ruti-
na establecida como un obstáculo para la toma regular. 
Estos hallazgos se reflejaron en los datos de adherencia, 
donde solo el 78% de los participantes reportaron una 
toma consistente de NAC (Tabla 4).

Tabla 4. Adherencia a las intervenciones.

Elementos Porcentaje

Completaron las 12 sesiones de TCC 85%

Toma regular de NAC (>80% de las dosis) 78%

Asistencia a todas las sesiones de aseso-
ramiento 92%

La valoración de las sesiones de TCC fue ampliamente 
positiva. Los participantes destacaron su utilidad para el 
manejo de impulsos y la regulación emocional, habilida-
des que, según los datos cuantitativos, se correlacionaron 
con mejoras en las pruebas de dígitos inversos y TMT-B. 
Además, se observaron cambios positivos en hábitos de 
sueño y alimentación, que podrían haber contribuido a 
las mejoras en los biomarcadores de estrés oxidativo e 
inflamación. Estos cambios en el estilo de vida no solo 
respaldan los resultados neuropsicológicos, sino que 
también sugieren un impacto de las intervenciones en la 
salud general de los participantes.

CONCLUSIONES 

El estudio realizado permitió evaluar la factibilidad y el 
impacto de un Sistema de Gestión de Riesgos en la pre-
vención del deterioro cognitivo en consumidores crónicos 
de cocaína en Ambato. La implementación de este sis-
tema, demostró ser efectiva en la reducción de factores 
de riesgo y en la mejora de las funciones cognitivas. Se 
observaron mejoras significativas en pruebas neuropsi-
cológicas como el MMSE, el TMT-A y el TMT-B, así como 
en tareas de memoria de trabajo (dígitos directos e inver-
sos), lo que sugiere que las intervenciones contribuyeron 

a estabilizar y, en algunos casos, a recuperar funciones 
cognitivas afectadas por el consumo crónico de cocaína. 
La reducción en los niveles de biomarcadores de estrés 
oxidativo e inflamación respaldó la hipótesis de que las 
intervenciones tuvieron un impacto positivo a nivel bioló-
gico. Estos hallazgos indican que el SGR es una herra-
mienta viable para abordar el deterioro cognitivo en esta 
población, aunque se identificaron desafíos en la adhe-
rencia a la suplementación con NAC, lo que sugiere la 
necesidad de ajustes en su implementación.

Los resultados obtenidos aportan evidencia sobre la im-
portancia de intervenciones que integren componentes 
psicológicos, biológicos y de estilo de vida para abordar 
el deterioro cognitivo asociado al consumo de cocaína. 
La mejora en las funciones ejecutivas y la reducción de 
biomarcadores de daño celular destacaron el poten-
cial del SGR como estrategia preventiva. Sin embargo, 
se considera necesario personalizar los tratamientos y 
explorar estrategias de mantenimiento a largo plazo. El 
estudio abre la puerta a investigaciones futuras que pro-
fundicen en los factores que influyen en la efectividad de 
las intervenciones, con el fin de optimizar los resultados y 
reducir las brechas en el tratamiento.
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RESUMEN

La digitalización contable es un factor importante en la opti-
mización de procesos operativos y financieros, promovien-
do una mayor transparencia y eficiencia. Considerando 
esto, el objetivo de este trabajo es diseñar buenas prác-
ticas de digitalización contable que aporten a la optimiza-
ción de controles internos. Se utilizó un diseño no expe-
rimental con un enfoque metodológico mixto, aplicando 
encuestas a un conjunto representativo de ONG de Quito, 
Ecuador. Los resultados evidencian una adopción parcial 
de tecnologías contables, enfrentándose a desafíos como 
limitaciones presupuestarias, resistencia al cambio y defi-
ciencias en capacitación al personal. A pesar de los avan-
ces hacia la automatización, la efectividad de los controles 
internos es percibida como moderada, debido a la falta 
de evaluaciones regulares y políticas de prevención. Se 
concluye que es necesario fortalecer la infraestructura tec-
nológica, promover la capacitación continua y mejorar los 
mecanismos de supervisión para maximizar el impacto de 
la digitalización en la toma de decisiones estratégicas.

Palabras clave: 

Digitalización, control, automatización, proceso, tecnología.

ABSTRACT

Accounting digitalization is an important factor in the opti-
mization of operational and financial processes, promoting 
greater transparency and efficiency. Considering this, the 
objective of this work is to design good practices of ac-
counting digitalization that contribute to the optimization of 
internal controls. A non-experimental design with a mixed 
methodological approach was used, applying surveys to a 
representative group of ONG of Quito, Ecuador. The results 
show a partial adoption of accounting technologies, facing 
challenges such as budgetary constraints, resistance to 
change and deficiencies in staff training. Despite the pro-
gress towards automation, the effectiveness of internal con-
trols is perceived as moderate, due to the lack of regular 
evaluations and prevention policies. It is concluded that it 
is necessary to strengthen the technological infrastructure, 
promote continuous training and improve supervision me-
chanisms to maximize the impact of digitalization on strate-
gic decision making.

Keywords: 

Digitalization, control, automation, process, technology.
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INTRODUCCIÓN

La automatización contable en las organizaciones no gu-
bernamentales (ONG) de la Unión Europea ha transfor-
mado la gestión financiera, pese a ello existen una serie 
de riesgos que afectan la solidez de los controles inter-
nos. Entre estos los principales riesgos incluyen deficien-
cias en la calidad de los datos, ausencia de verificación, 
dependencia de la autoevaluación, problemas de intero-
perabilidad, vulnerabilidades en la seguridad de la infor-
mación y falta de coordinación institucional. La calidad de 
los datos se ve afectada por registros duplicados y falta 
de información obligatoria, factores que se agravan cuan-
do los sistemas digitales presentan un diseño o manteni-
miento inadecuado (Tribunal de Cuentas Europeo, 2024). 

La falta de un sistema robusto de verificación expone los 
datos a riesgos derivados de una validación insuficiente, 
ya que se prioriza el control de ciertos grupos de presión 
en la actualización de sus datos. Además, la práctica del 
trabajo manual incrementa las inconsistencias, afectando 
la transparencia y precisión de la información. A su vez, la 
incompatibilidad entre las plataformas digitales utilizadas 
en la contabilidad y el registro genera confusión y errores 
en los datos, dificultando las labores de seguimiento y 
auditoría. Por otro lado, la digitalización requiere la imple-
mentación de sistemas de seguridad sólidos para evitar 
brechas que comprometan la integridad de la informa-
ción contable (Tribunal de Cuentas Europeo, 2024).

A este respecto, los controles internos en América Latina 
enfrentan riesgos asociados con la digitalización de la 
contabilidad, entre los que destacan la seguridad de la 
información, la dependencia tecnológica, la complejidad 
de la implementación, la calidad de los datos y el cumpli-
miento normativo. La digitalización expone a los sistemas 
a posibles ataques cibernéticos, lo que exige mecanis-
mos para proteger los datos sensibles. A medida que las 
organizaciones incorporan sistemas digitales, aumenta el 
riesgo de depender de manera excesiva de la tecnolo-
gía, situación que podría generar disrupciones operativas 
ante fallas técnicas o problemas de software. La imple-
mentación de un sistema contable digital requiere, de ca-
pacitación al personal y una integración apropiada en los 
procesos existentes, un desafío que podría provocar re-
sistencia al cambio. La calidad de los datos también pue-
de verse afectada si no se establecen controles óptimos 
durante la transición digital, comprometiendo la precisión 
y la integridad de la información (Pacheco, 2023). 

Considerando estos escenarios, los procesos de control 
interno se ven fortalecidos en las ONG de Ecuador por 
la digitalización contable, al proporcionar una serie de 
ventajas que transforman tanto la gestión operativa como 
financiera. Un aspecto principal es la automatización de 
tareas como la facturación, la conciliación bancaria y la 
generación de informes, lo que permite una reducción 
considerable del tiempo dedicado a estas actividades y 
disminuye el margen de error humano. Esta digitalización 

facilita el acceso inmediato a información financiera pre-
cisa, lo que permite tomar decisiones estratégicas funda-
mentadas en datos actualizados y confiables. Estos be-
neficios contribuyen a mejorar la eficiencia interna de las 
ONG, permitiéndoles centrar sus esfuerzos en alcanzar 
sus objetivos sociales y ampliar su impacto en las comu-
nidades de Ecuador. De este modo, la digitalización con-
table se presenta como una herramienta decisiva para 
mejorar la sostenibilidad y eficacia de las ONG en un en-
torno cada vez más competitivo (Cortes et al., 2023). 

A pesar de los beneficios mencionados, las ONG en 
Ecuador enfrentan diversos retos en la integración de sis-
temas que permitan un mejor control interno en relación 
con la digitalización contable. Uno de los obstáculos prin-
cipales es la resistencia al cambio, observada tanto en 
empleados como en directivos, quienes a menudo per-
ciben las nuevas tecnologías y procedimientos como un 
aumento innecesario de burocracia o una alteración de 
las rutinas establecidas. Por otro lado, la integración de 
sistemas contables en las organizaciones se ve afecta-
da de manera importante por la falta de financiamiento, 
lo que limita la capacidad de implementar tecnologías 
adecuadas para una gestión eficiente; la falta de recur-
sos impide la adquisición de software especializado y la 
capacitación necesaria para su uso idóneo, lo que a su 
vez afecta la precisión y transparencia en la contabilidad 
(Toledo et al., 2025). 

El análisis de costo-beneficio y la proporcionalidad de 
la implementación de controles digitales representa otro 
desafío, en especial para las ONG de menor tamaño, 
que pueden considerar que la inversión en nuevas tec-
nologías no traerá un retorno inmediato, esto resulta en 
una barrera frente a la adopción en contextos donde los 
beneficios tienen prioridad. La digitalización también re-
quiere que los sistemas de control interno sean flexibles 
y adaptables para hacer frente a un entorno empresarial 
cambiante, lo que implica la necesidad de actualizacio-
nes constantes ante riesgos que evolucionan con rapi-
dez. La falta de formación continua del personal limita la 
eficacia de los controles internos digitalizados, dado que 
la adopción de nuevas tecnologías exige capacitación re-
gular (Toledo et al., 2025). 

Considerando lo expuesto, el problema de este estudio 
radica en : ¿cuáles son los desafíos y beneficios que en-
frentan las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 
domiciliadas en la ciudad de Quito-Ecuador, en relación 
con la implementación de controles internos efectivos en 
un entorno caracterizado por una rápida digitalización 
contable? El objetivo del presente trabajo reside en di-
señar buenas prácticas de digitalización contable que 
aporten a la optimización de controles internos en las 
Organizaciones no Gubernamentales domiciliadas en la 
ciudad de Quito, Ecuador.

El tercer sector en Ecuador, compuesto por 4.939 orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG) registradas hasta 
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2020, enfrenta serias dificultades estructurales y opera-
tivas. Menos de un tercio (1.554) de estas se encuentra 
activa, mientras que un tercio adicional ha cesado sus 
actividades, y el resto no reporta información sobre su 
funcionamiento. Las ONG han asumido roles que corres-
ponden al Estado, fenómeno conocido como oenegismo, 
debido a la limitada respuesta gubernamental frente a las 
demandas sociales. Este sector sufre una marcada crisis 
de participación ciudadana, escasez de financiamiento 
y alta dependencia de recursos externos, lo que ha mer-
mado su sostenibilidad; a estas problemáticas se suma 
la falta de personal capacitado, que afecta la gestión de 
proyectos y debilita la legitimación social de las ONG. La 
sostenibilidad del tercer sector requiere diversificación de 
fuentes de financiamiento, fortalecimiento de capacida-
des internas y estrategias de colaboración con el Estado 
y el sector privado (Gortaire et al., 2022).

La contabilidad ha tenido un avance gracias a la digita-
lización de procesos ya establecidos, esto facilitado por 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
que abarcan herramientas como software, redes y dis-
positivos diseñados para capturar, procesar y presentar 
datos de manera eficaz. Estas tecnologías optimizan la 
interacción y el intercambio de información entre perso-
nas y organizaciones, aumentando la eficiencia y las ca-
pacidades operativas de las empresas, incluido el ámbito 
contable (Chan et al., 2021). 

La digitalización hace referencia al proceso de transfor-
mar datos físicos en formatos digitales, lo que permite su 
procesamiento, almacenamiento y transmisión a través 
de tecnologías informáticas. Este proceso abarca más 
que la conversión de datos, pues se centra en la incor-
poración de tecnologías digitales en todos los aspectos 
de una organización, con el objetivo de generar nuevos 
modelos operativos que servirán para un control oportuno 
de los procesos manuales ya existentes (De León, 2023).

Dentro de este argumento las herramientas tecnológicas 
han revolucionado la digitalización contable, optimizan-
do procesos y aumentando la eficiencia en la gestión 
financiera. El software contable automatiza tareas bási-
cas como el registro de transacciones y la generación 
de informes, reduciendo errores manuales y ahorrando 
tiempo. Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) 
integran múltiples funciones empresariales, consolidando 
información en un solo lugar y mejorando la efectividad 
de los procesos contables. Herramientas como el CRM 
(Customer Relationship Management) a la par que gestio-
nan relaciones con los clientes, se integran con sistemas 
contables para una visión más completa del negocio. La 
computación en la nube ha eliminado barreras tecnoló-
gicas, permitiendo el acceso a soluciones avanzadas 
desde cualquier lugar, fomentando la colaboración remo-
ta y reduciendo costos operativos. Hay que considerar 
que la inteligencia artificial potencia el análisis predictivo 
y en tiempo real, ofreciendo perspectivas diferentes que 

ayudan en la toma de decisiones estratégicas en el ámbi-
to financiero (Acosta et al., 2024).

En Ecuador la automatización contable ha traído consigo 
una serie de beneficios relevantes para las empresas y 
profesionales del sector. La automatización de procesos 
ha permitido una mayor eficiencia en la gestión de la infor-
mación financiera, reduciendo el tiempo necesario para 
realizar tareas contables y mejorando la calidad de los 
servicios ofrecidos. Cabe mencionar que la adopción de 
nuevas tecnologías ha optimizado la gestión de la infor-
mación, facilitando un acceso rápido y preciso a los da-
tos, lo cual mejora la toma de decisiones empresariales. 
La implementación de soluciones tecnológicas ha con-
tribuido a la reducción de costos operativos, permitien-
do una gestión más eficiente de los recursos (Ocampo, 
2023).

No obstante, la digitalización contable, enfrenta diversos 
desafíos y limitaciones que requieren atención para su 
correcta implementación. Uno de los principales retos es 
garantizar la seguridad de los datos, debido a que el au-
mento de procesos digitales incrementa el riesgo de ci-
berataques y pérdida de información, lo que obliga a los 
contadores a establecer medidas sólidas para proteger la 
integridad y confidencialidad de los registros financieros. 
La adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia 
artificial, requiere que los profesionales ajusten sus mé-
todos de trabajo, transformando su rol tradicional y en-
frentando nuevas exigencias. Con esa mirada, surge la 
necesidad de desarrollar habilidades específicas, como 
el análisis de datos y el manejo de sistemas avanzados, 
algo que puede resultar desafiante para quienes no están 
familiarizados con el entorno digital (Acosta et al., 2024).

La dependencia tecnológica representa un riesgo, dado 
que las organizaciones pueden enfrentar problemas se-
rios en caso de fallos en los sistemas o falta de conoci-
mientos técnicos para resolver situaciones inesperadas. 
Se debe considerar que la rápida evolución de la tecno-
logía genera una obsolescencia acelerada, lo que obliga 
a realizar constantes actualizaciones para mantener la 
eficacia de los sistemas. Los retos regulatorios y éticos se 
suman a estas dificultades, es primordial garantizar que 
las prácticas digitales cumplan con las normativas esta-
blecidas y se alineen con principios éticos en la gestión 
de datos. Estos desafíos muestran la importancia de una 
estrategia clara y de una capacitación constante para en-
frentar con éxito las exigencias de la digitalización conta-
ble (Urquizo & Álbán, 2024).

El control interno se puede entender como un conjun-
to de acciones y procedimientos implementados por el 
consejo de administración y los integrantes de una ins-
titución. Este proceso tiene como propósito ofrecer una 
seguridad razonable en el logro de varios objetivos, entre 
ellos: garantizar la eficacia y eficiencia de sus activida-
des, asegurar la confiabilidad de los informes financieros 
y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
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aplicables. El control interno se reconoce como una he-
rramienta importante para que la dirección de cualquier 
organización alcance sus metas institucionales y esté en 
condiciones de rendir cuentas de su gestión a las partes 
interesadas (Zambrano & Concha, 2021).

Un sistema de control interno se compone de varios ele-
mentos que trabajan en conjunto y esto son:

 • Ambiente de control: establece la base de la cultura 
organizacional, definiendo la ética, la integridad y las 
competencias del personal, adicional marcar el tono 
desde la alta dirección para influir en la conducta de 
los empleados. 

 • Evaluación de riesgos: permite identificar y analizar 
posibles amenazas que puedan afectar el cumpli-
miento de los objetivos, promoviendo la implementa-
ción de medidas preventivas. 

 • Actividades de control: comprenden políticas y proce-
dimientos diseñados para ejecutar las directrices de 
la dirección, reduciendo los riesgos y asegurando el 
cumplimiento de las metas establecidas. 

 • Información y comunicación: asegura un flujo favora-
ble de datos dentro y fuera de la organización, pro-
porcionando a los empleados y a los tomadores de 
decisiones la información necesaria para cumplir sus 
responsabilidades. 

 • Supervisión o monitoreo: implica el seguimiento con-
tinuo de las actividades y controles, a través de audi-
torías internas y revisiones periódicas, para garantizar 
su eficacia y realizar ajustes cuando sea necesario 
(Chitacapa et al., 2024).

Los controles internos se clasifican en tres tipos principa-
les: preventivos, detectivos y correctivos, cada uno dise-
ñado para abordar diferentes aspectos de la gestión y el 
control organizacional. Para comenzar, el control preventi-
vo está enfocado en evitar que ocurran errores o fraudes, 
implementando medidas como la restricción de acceso a 
información sensible o la segregación de funciones entre 
empleados. Por su parte, los controles de detección se 
orientan a identificar errores o irregularidades después 
de que han ocurrido, utilizando herramientas como el co-
tejo de cuentas, la conciliación bancaria o la realización 
de inspecciones. Como último tipo de control están, los 
controles correctivos que se aplican una vez se han de-
tectado errores o fraudes, con el objetivo de subsanar-
los y minimizar su impacto, a través de acciones como 
la corrección de asientos contables o la modificación de 
procesos defectuosos. Estos tres tipos de controles tra-
bajan de manera integrada para fortalecer la seguridad y 
la eficiencia dentro de una organización (Coronel & Pilco, 
2024).

La implementación de controles internos en las organi-
zaciones genera importantes beneficios, y de igual ma-
nera representa retos que requieren atención. Entre los 
beneficios, destaca el aumento en la eficiencia y eficacia, 
mejorando los procesos administrativos y promoviendo 

el uso eficaz de los recursos disponibles. De forma simi-
lar, fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, 
esto incrementa la confianza de donantes y beneficiarios 
al garantizar una gestión clara de los fondos; ayuda en 
la prevención de fraudes y errores al establecer procedi-
mientos definidos y responsables. De igual forma, facili-
ta la optimización del uso de recursos, permitiendo una 
planificación y ejecución presupuestaria más ordenada. 
Adicional, contribuye al cumplimiento de normas y regu-
laciones, evitando sanciones y fortaleciendo la legitimi-
dad de la organización, y proporciona información confia-
ble que apoya una toma de decisiones estratégica.

Pese a los beneficios, los retos de implementar procesos 
de control interno son relevantes. La resistencia al cam-
bio puede obstaculizar la adopción de nuevos procesos, 
sobre todo en organizaciones con prácticas tradicionales 
arraigadas. Los costos asociados a la capacitación, tec-
nología y personal especializado pueden ser una barrera 
para organizaciones con recursos limitados. Un sistema 
mal diseñado puede generar procesos burocráticos com-
plejos, afectando la agilidad operativa; la falta de com-
promiso de los líderes puede limitar la efectividad del 
control interno. Hay que tener en cuenta que, la evalua-
ción y supervisión regular del sistema requiere recursos 
y experiencia técnica para identificar áreas de mejora y 
garantizar su efectividad (Yoza & Andrade, 2024).

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló con base en los 
postulados metodológicos de Hernández & Mendoza 
(2018), los cuales establecen un marco claro y sistemáti-
co para la realización de estudios científicos. 

En este marco, se optó por un tipo de investigación no ex-
perimental, que se define como un enfoque metodológico 
en el que no se realiza manipulación deliberada de las 
variables. Dentro de este tipo de estudios, las variables 
independientes no se modifican de manera intencional 
para evaluar su efecto sobre otras variables. El enfoque 
de este tipo de investigación se centra en la observación 
y medición, de los fenómenos y variables tal como ocu-
rren en su entorno natural, con el propósito de analizarlos 
en su contexto original, esto hace referencia a que no se 
tergiversó los controles internos empleados ni la digitali-
zación contable que poseen las organizaciones. 

Contribuyendo a este enfoque de investigación se utilizó 
los métodos cuantitativos y cualitativos para recolectar, 
analizar e integrar datos, con el objetivo de lograr una 
comprensión más amplia del fenómeno estudiado. En la 
presente investigación, se aplicaron instrumentos estruc-
turados para medir percepciones específicas; esto per-
mitió obtener conclusiones fundamentadas y una visión 
integral del tema analizado.

El alcance descriptivo permitió detallar las caracterís-
ticas del fenómeno estudiado, como las percepciones 
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organizacionales sobre la digitalización contable y los 
controles internos empleados. De manera complementa-
ria, el alcance explicativo analizó las relaciones entre es-
tas variables, identificando los factores que influyen en su 
implementación y las causas que explican las diferencias 
observadas en los argumentos organizacionales.

La finalidad transversal utilizada en este estudio se cen-
tró en la recolección de datos en un único momento tem-
poral, permitiendo describir y analizar las percepciones 
organizacionales sobre la digitalización contable y los 
controles internos sin seguir su evolución a lo largo del 
tiempo. Este enfoque facilitó una evaluación precisa de 
las interrelaciones entre las variables de interés, contribu-
yendo a los alcances descriptivo y explicativo del estudio, 
y proporcionando una visión puntual y detallada del fenó-
meno investigado.

Para abordar el estudio de manera integral, se utilizaron 
los métodos inductivo - deductivo, analítico - sintético, así 
como el método estadístico. El método inductivo permi-
tió identificar patrones y desarrollar hipótesis a partir de 
observaciones específicas sobre las percepciones or-
ganizacionales acerca de la digitalización contable y los 
controles internos. En paralelo, el método deductivo se 
aplicó para contrastar teorías existentes mediante la for-
mulación y evaluación de hipótesis basadas en los datos 
obtenidos; el método estadístico se usó para realizar un 
análisis cuantitativo, identificar relaciones entre variables 
y generar conclusiones sólidas y pertinentes.

De igual manera, el método analítico-sintético permitió 
descomponer la digitalización contable en sus compo-
nentes esenciales y examinar su impacto en los con-
troles internos; facilito la identificación de relaciones 
causa-efecto, la organización del análisis conforme a 
principios contables y tecnológicos, y la comparación de 
escenarios antes y después de su implementación.

En miras de obtener información estructurada se utilizó la 
encuesta como técnica de investigación, esto con el obje-
tivo de identificar relaciones causales entre las variables 
estudiadas. El instrumento utilizado fue un cuestionario 
estructurado conformado por 20 preguntas, que permitió 
obtener datos estandarizados y cuantitativos, aseguran-
do la consistencia y facilitando el análisis de las interac-
ciones entre las variables, lo que garantizó la validez y 
rigor del estudio.

Para este estudio, la unidad de análisis fueron las 
Organizaciones no Gubernamentales domiciliadas en 
la ciudad de Quito; el universo de estudio se conformó 
por las instituciones que cumplen las características de 
ONG’s activas, esto es, aquellas que se encuentran en 
funcionamiento. El Ministerio de Gobierno (2023), tiene 
registradas en su base de datos a 31 organizaciones que 
cumplen con los criterios de nuestra unidad de análisis.

En este estudio se utilizó un muestreo no probabilístico, 
en el cual la selección de las unidades muestrales no se 

basó en probabilidades, en su lugar se consideró crite-
rios relacionados con las características del fenómeno in-
vestigado. Para la muestra se eligió a 29 organizaciones, 
según el juicio de los investigadores, considerando la re-
presentatividad y relevancia de las organizaciones en re-
lación con el tema de la digitalización contable y los con-
troles internos. Este enfoque permitió obtener información 
específica y detallada sin depender de un procedimiento 
probabilístico estricto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Rol laboral: los resultados obtenidos muestran que el 
cargo más común entre los encuestados es el de con-
tador, representando el 37.93%, lo que evidencia la im-
portancia de la gestión contable en estas organizaciones. 
Le sigue el asesor financiero con un 20.69%, al igual que 
otros roles que alcanzan el mismo porcentaje, lo que re-
fleja una diversidad de funciones según las necesidades 
específicas de cada institución. Por otro lado, el 13.79% 
ocupa el cargo de auditor, mientras que el director finan-
ciero es el menos representado, con apenas un 6.90%. 
Estos resultados destacan una estructura organizacional 
orientada como eje esencial a la contabilidad y el ase-
soramiento financiero, con menor énfasis en la dirección 
financiera y la auditoría.

Utilidad de la digitalización: los datos obtenidos señalan 
cómo varía la percepción de la utilidad de la digitaliza-
ción en función del nivel de integración tecnológica. De 
las ONG´s encuestadas, el 79,3% considera que la digita-
lización es muy útil para cumplir con las normativas lega-
les de contabilidad, de forma especial en organizaciones 
con integración tecnológica total. Las organizaciones que 
se encuentran integradas a un sistema contable estándar 
lo valoran de forma positiva, con un 80% fundamentando 
que es muy útil. Sin embargo, dos de las organizaciones 
con integración limitada, es decir, que aún usan progra-
mas como Excel y realizan registros manuales, conside-
ran que la integración sistemas contables modernos son 
útiles. Esto indica que una mayor integración tecnológica 
mejora la percepción de la utilidad de la digitalización en 
la contabilidad.

Nivel de integración tecnológica: la mayoría de las or-
ganizaciones, con un 51.72%, utilizan un nivel de integra-
ción tecnológica parcial en sus procesos contables, em-
pleando herramientas digitales aisladas; Es más, cuentan 
con un sistema que posee un solo módulo (contabilidad). 
Un 41.38% de las organizaciones han logrado una inte-
gración tecnológica total, utilizando sistemas como ERP 
o software contable con módulos automatizados. En un 
porcentaje menor, lo que equivale al 6.90%, todavía ope-
ra con un nivel de integración limitado, dependiendo de 
hojas de cálculo y registros manuales. Esto indica que la 
mayoría de ONG´s han adoptado herramientas tecnológi-
cas en cierto grado, aún hay espacio para mejorar hacia 
una integración más completa que les permita obtener 
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mayor diversidad de informes financieros y tributarios 
para un mejor control de procesos.

Procesos contables automatizados: las cifras refle-
jan que la mayoría de las organizaciones tienen un nivel 
considerable de automatización en sus procesos conta-
bles. El 34.48% de las ONG’s indicaron que más del 75% 
de sus procesos están automatizados, mientras que el 
44.83% reportó un nivel de automatización entre el 50% 
y el 75%; a su vez, el 17.24% señaló una automatización 
entre el 25% y el 50%, y solo el 3.45% indicó que menos 
del 25% de sus procesos contables están automatizados. 
Esto muestra una tendencia hacia la adopción de tecno-
logías en la gestión contable.

Desafío para automatización: se evidencia que el prin-
cipal obstáculo que enfrentan las organizaciones sin fines 
de lucro en la automatización de procesos contables es la 
falta de presupuesto, con un 44.83% de los participantes 
identificando esta limitación como crítica. La resistencia 
al cambio por parte del personal es otro desafío, repre-
sentando el 27.59% de las respuestas, lo que indica la 
importancia de la cultura organizacional en la adopción 
de nuevas tecnologías. Ahora bien, un 20.69% de los en-
cuestados mencionó la complejidad de la integración tec-
nológica como un problema, mientras que solo el 6.90% 
destacó la insuficiencia en capacitación. Esto resalta que, 
aparte de las restricciones financieras, es elemental abor-
dar aspectos humanos y técnicos para avanzar en la au-
tomatización contable.

Riesgos tecnológicos (fallas de sistema o brechas de 
seguridad): las respuestas indican una realidad preocu-
pante respecto a la incidencia de riesgos tecnológicos. 
Más de la mitad de las organizaciones representadas por 
un 58.62%, han enfrentado problemas como fallas en los 
sistemas o brechas de seguridad en algunas ocasiones, 
lo que propone que estos incidentes no son eventos ais-
lados, por lo contrario, son situaciones que pueden sur-
gir de manera recurrente. Si bien solo el 6.90% reporta 
que estos problemas ocurren con frecuencia, este dato 
pone en evidencia la necesidad de implementar medidas 
preventivas y de respuesta más robustas para mitigar los 
impactos de estos riesgos.

Pese a ello, un 17.24% de las instituciones consultadas, 
manifiestan no haber experimentado nunca este tipo de 
incidentes, o desconoce, del tema lo que podría estar re-
lacionado con un menor uso de tecnologías avanzadas o 
una gestión más eficiente de los riesgos. 

Utilidad de la digitación contable-capacitación al per-
sonal: los datos recopilados sostienen que existe una re-
lación entre la utilidad percibida de la digitalización para 
cumplir con las normativas contables y la frecuencia con 
la que el personal recibe capacitación en herramientas 
digitales. La mayoría de las organizaciones consideran 

que la digitalización es muy útil para cumplir con las nor-
mativas legales, y entre estas, gran parte del personal 
recibe capacitaciones de manera ocasional o regular. En 
contraste, quienes consideran a la digitalización contable 
solo útil son representados por un 21%, entre los cuales, 
la mayor parte de personas recibe capacitaciones de 
forma ocasional y solo una organización brinda capa-
citación regular. Es preocupante que el 17% de las en-
cuestadas, aunque consideran la digitalización muy útil, 
nunca capacitan a su personal, lo que podría limitar el 
aprovechamiento de las herramientas disponibles (Tabla 
1). Estos datos denotan la importancia de una capacita-
ción periódica a su personal contable – financiero para 
maximizar el impacto positivo de la digitalización en el 
cumplimiento normativo.

Tabla 1. Tablas de Contingencia.

Frecuencia de capacitación Muy útil. Útil. Total

Regular (al menos una vez al 
año). 6 1 7

Ocasional (cada dos o más años). 13 4 17

Nunca. 4 0 4

No aplica en mi organización. 0 1 1

Total 23 6 29

Políticas para prevención de errores y fraude en proce-
sos contables: un 31.03% de las organizaciones reporta 
que las políticas preventivas están siempre presentes en 
sus procesos, lo que denota un compromiso claro y con-
sistente con la transparencia y la buena gestión financie-
ra. De otro lado, un 58.62% menciona que las políticas de 
prevención están presentes en la mayoría de sus proce-
sos, lo que indica avances parciales, más así no consoli-
dados de forma completa en el ámbito de la prevención 
de errores y fraudes. Un 10.35% de las organizaciones 
indican que no cuenta con estas políticas de prevención, 
evidenciando un riesgo considerable en términos de con-
trol interno y posibles vulnerabilidades en sus procesos 
financieros. 

Frecuencia de evaluaciones para procesos contables 
– Efectividad de actividades de control: en la tabla 2 
se puede apreciar que aquellos organismos que realizan 
evaluaciones de riesgos más de una vez al año conside-
ran en su mayoría que las actividades de control son muy 
efectivas, lo que indica una correlación positiva entre la 
constancia en la evaluación y la confianza en la eficacia 
de los controles; mientras que en las organizaciones que 
realizan evaluaciones anuales predominan el pensamien-
to que las actividades de control tienen una efectividad 
moderada. En el caso de las organizaciones donde la 
evaluación de riesgos es poco frecuente o no se realiza, 
existe una tendencia a percibir las actividades de control 
como poco efectivas. 
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Riesgo en los procesos contables: se destaca que el 
riesgo predominante que afecta los procesos contables 
en las ONG’s son los errores humanos, representado por 
el 65.52%. Esto explica que una mayoría dentro de las 
organizaciones encuestadas enfrentan problemas deri-
vados de fallas humanas, como errores en el registro de 
datos o en la interpretación de información financiera. 
Acotando a esto, las fallas tecnológicas son identificadas 
como un riesgo simbolizado con el 20.69% de las organi-
zaciones, lo que indica que los problemas con sistemas, 
herramientas digitales o infraestructura tecnológica repre-
sentan un desafío a tener en cuenta. El 13.79% de las res-
puestas señala el incumplimiento normativo como un ries-
go principal, destacando la importancia de la alineación 
con las regulaciones contables y fiscales. Esto refleja que 
los riesgos relacionados con la gestión humana predomi-
nan, de igual forma resaltan la necesidad de fortalecer 
tanto la capacitación del personal como las herramientas 
tecnológicas y el cumplimiento normativo para mejorar la 
eficiencia y seguridad de los procesos contables.

Mecanismos de comunicación interna para reportar 
problemas de control: el 41.38% de las organizaciones 
consideran que los mecanismos de comunicación interna 
para reportar problemas relacionados con los controles 
internos son efectivos de forma parcial. Un 34.48 % cali-
fica estos mecanismos como muy efectivos, lo que refle-
ja que una parte importante de las organizaciones tiene 
confianza en sus canales de comunicación. Pese a esto, 
el 24.14% señala que estos mecanismos son poco efec-
tivos, lo que evidencia que casi una cuarta parte de la 
muestra enfrenta limitaciones importantes en este aspec-
to. Estos resultados denotan la necesidad de fortalecer 
los mecanismos de comunicación interna para garantizar 
que sean accesibles, confiables y eficaces en la identifi-
cación y resolución de problemas relacionados con los 
controles internos.

Efectividad de la supervisión del cumplimiento de 
controles internos – Importancia de supervisión conti-
nua: en la figura 1 se expone que la mayoría de organis-
mos encuestados consideran que la supervisión continua 
es muy importante, aunque perciben su efectividad como 
moderada. Esto indica que, aunque se reconoce su rele-
vancia, existe margen para mejorar la efectividad de los 
controles internos.

Figura 1. Tabla de contingencia.

Buenas prácticas para la implementación de la digitaliza-
ción contable en miras de una optimización de controles 
internos en Organizaciones No Gubernamentales

La tabla 3 representa diferentes tareas que pueden ser 
realizadas para implementar un proceso de sistema-
tización contable donde se promueva la eficiencia, la 
transparencia y el cumplimiento normativo. Incluyen ac-
tividades que ayudaran a mejorar el control interno junto 
con los responsables, garantizando una implementación 
estructurada y sostenible de los procesos digitales. Este 
enfoque integral facilita la gestión de recursos, refuerza 
la confianza de los donantes y asegura la rendición de 
cuentas en el ámbito organizacional.

Tabla 2. Tablas de Contingencia.

Frecuencia de evaluación en proce-
sos contables Muy efectivas Moderadamente 

efectivas Poco efectivas Total

Muy frecuente (más de una vez al año) 3 2 0 5

Frecuente (una vez al año) 2 11 0 13

Poco frecuente (cada dos años o más) 0 8 1 9

Nunca se realiza 0 1 1 2

Total 5 22 2 29
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Tabla 3. Digitalización contable.

Tipo de 
Control

Estrategia de 
Control Interno Objetivo Actividades a seguir Responsable

Preventivo

Evaluación y 
diagnóstico de 
necesidades di-
gitales

I d e n t i f i c a r 
áreas suscep-
tibles de digi-
talización para 
eliminar inefi-
ciencias.

1. Realizar un mapeo de los procesos contables actuales.
2. Identificar áreas manuales que puedan ser digitaliza-
das.
3. Analizar el impacto de la digitalización en la eficiencia 
operativa.
4. Documentar hallazgos y recomendaciones.
5. Establecer indicadores de desempeño para medir la 
eficiencia de los procesos.
6. Involucrar a los usuarios finales en la identificación de 
necesidades.

Gerente de TI y 
equipo contable.

Preventivo Selección de sof-
tware contable

Elegir un sis-
tema que 
cumpla con 
normativas lo-
cales y globa-
les (NIIF).

1. Investigar y comparar opciones de software contable.
2. Validar cumplimiento con normativas ecuatorianas y 
NIIF.
3. Consultar con auditores sobre los requerimientos es-
pecíficos.
4. Validar la compatibilidad del software con otros siste-
mas internos.
5. Establecer un plan de migración de datos seguro y efi-
ciente.
6. Capacitar al personal en el uso del nuevo software an-
tes de su implementación.

Gerente de TI y 
consultor exter-
no.

Preventivo
Segregación de 
funciones en la 
plataforma digital

Reducir ries-
gos de fraude 
mediante per-
misos diferen-
ciados.

1. Definir roles y responsabilidades en el sistema.
2. Asignar permisos de acceso según roles.
3. Revisar y ajustar permisos de manera periódica.
4. Capacitar al personal sobre el uso correcto de permi-
sos.
5. Implementar revisiones aleatorias de permisos asigna-
dos.
6. Establecer alertas para actividades inusuales en cuen-
tas críticas.

Gerente de sis-
temas y auditor 
interno.

Preventivo
Automatización 
de la conciliación 
bancaria

M i n i m i z a r 
errores huma-
nos y garanti-
zar precisión 
en informes 
financieros.

1. Configurar la integración entre el sistema contable y los 
bancos.
2. Automatizar el proceso de conciliación.
3. Monitorear y corregir discrepancias.
4. Capacitar al personal para supervisar las conciliacio-
nes automáticas, y generar reportes automáticos de con-
ciliación.
5. Implementar alertas para transacciones no conciliadas.

Contador senior 
y analista de TI.

Preventivo
Control en tiem-
po real de presu-
puestos

M o n i t o r e a r 
presupuestos 
para asegurar 
el uso eficien-
te de recur-
sos.

1. Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real 
para los presupuestos de proyectos.
2. Configurar alertas automáticas cuando los fondos se 
acerquen al límite establecido.
3. Revisar y ajustar presupuestos en tiempo real.
4. Generar informes de seguimiento para donantes.
5. Realizar análisis de variaciones presupuestarias men-
suales.
6. Establecer reuniones periódicas para revisar el estado 
de los presupuestos.

Gerente finan-
ciero y equipo 
de proyectos.

Preventivo
C a p a c i t a c i ó n 
continua del per-
sonal

Optimizar el 
rendimiento y 
reducir ries-
gos operati-
vos.

1. Desarrollar un plan de capacitación en el uso del sof-
tware contable.
2. Organizar talleres de actualización periódica, junto con 
crear materiales de apoyo para el personal.
3. Evaluar el desempeño del personal después de la ca-
pacitación.
4. Actualizar capacitaciones según nuevas necesidades.
5. Implementar evaluaciones periódicas para medir la re-
tención de conocimientos.
6. Fomentar una cultura de aprendizaje continuo.

Gerente de re-
cursos humanos 
y TI.
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Tipo de 
Control

Estrategia de 
Control Interno Objetivo Actividades a seguir Responsable

Detectivo Auditorías digita-
les periódicas

Identificar irre-
gu la r idades 
de manera 
temprana y 
optimizar re-
cursos.

1. Implementar herramientas de auditoría digital.
2. Programar auditorías sorpresa para validar la efectivi-
dad de los controles.
3. Analizar resultados y generar informes.
4. Implementar acciones correctivas basadas en hallaz-
gos.

Auditor interno y 
equipo de TI.

Detectivo
Generación de 
informes financie-
ros automáticos

Aumentar la 
transparencia 
y confianza de 
stakeholders.

1. Configurar plantillas de informes automáticos en el sof-
tware.
2. Establecer parámetros específicos para los diferentes 
grupos de interés.
3. Generar informes mensuales y anuales.
4. Distribuir informes a stakeholders clave.
5. Establecer canales de retroalimentación con los stake-
holders.

Contador senior 
y gerente finan-
ciero.

Detectivo
Monitoreo conti-
nuo de transac-
ciones

Detectar tran-
sacciones in-
usuales o sos-
pechosas.

1. Configurar alertas automáticas para transacciones in-
usuales.
2. Revisar a diario las alertas generadas.
3. Investigar y documentar transacciones sospechosas.
4. Reportar hallazgos a la gerencia.
5. Realizar análisis de tendencias para detectar patrones 
anómalos.

Analista de frau-
des y auditor in-
terno.

Correctivo
Respaldo auto-
mático y almace-
namiento seguro

Proteger la 
integridad de 
los datos fi-
nancieros.

1. Configurar respaldos automáticos en la nube.
2. Establecer políticas de seguridad y acceso.
3. Realizar pruebas de recuperación de datos.
4. Monitorear la integridad de los respaldos.
5. Implementar cifrado de datos para mayor seguridad.
6. Realizar revisiones periódicas de las políticas de res-
paldo.

Especialista en 
ciberseguridad 
y TI.

Correctivo
Implementación 
de acciones co-
rrectivas

Subsanar erro-
res o fraudes 
detectados.

1. Identificar la causa raíz de los errores o fraudes.
2. Diseñar e implementar medidas correctivas.
3. Capacitar al personal sobre los nuevos procesos.
4. Monitorear la efectividad de las correcciones.
5. Realizar seguimiento para evitar la recurrencia de erro-
res.

Gerente de ope-
raciones y audi-
tor interno.

Correctivo
Revisión y mejora 
continua del sis-
tema

Adaptar el 
software a 
cambios ope-
rativos y nor-
mativos.

1. Establecer un comité de revisión del sistema.
2. Monitorear actualizaciones normativas y tecnológicas.
3. Implementar mejoras y ajustes en el sistema.
4. Evaluar el impacto de las mejoras implementadas.

Gerente de TI y 
consultor exter-
no.

CONCLUSIONES 

La falta de digitalización contable en las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) presenta riesgos para los con-
troles internos, como problemas en la calidad de los datos, validación insuficiente, errores por autodeclaración y 
dificultades en la interoperabilidad. En América Latina y en Ecuador, la dependencia tecnológica y la falta de infraes-
tructura funcional agravan estos riesgos, limitando la eficiencia operativa y la integridad de la información. Inclusive 
conociendo que la digitalización puede enfrentar barreras como la resistencia al cambio y los costos; sus beneficios, 
como la automatización de tareas y el acceso a datos precisos, son esenciales para fortalecer los controles internos y 
mejorar la eficacia de las ONG, de forma especial en un contexto como el ecuatoriano, donde la digitalización puede 
incrementar la eficiencia y el impacto social de estas organizaciones.

La digitalización contable ha transformado la gestión financiera, facilitando la automatización de procesos, el acceso 
rápido a datos y la mejora en la toma de decisiones estratégicas. Herramientas como los sistemas ERP, la computación 
en la nube y la inteligencia artificial han optimizado la eficiencia operativa y reducido los costos en diversas organi-
zaciones. Aun así, su implementación enfrenta retos como la seguridad de los datos, la dependencia tecnológica y la 
necesidad de actualización constante de sistemas y habilidades. 

La implementación de controles internos es primordial para asegurar la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento 
normativo en las organizaciones, permitiendo la detección y corrección de errores. Estos controles requieren estra-
tegias adaptadas a las necesidades específicas, una cultura organizacional ética y una inversión en capacitación y 
tecnología para mantener su efectividad. 
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En las ONG de Quito, aunque se han logrado avances 
en automatización y digitalización de procesos contables, 
aún persisten obstáculos como la falta de presupuesto y 
capacitación, lo que limita el aprovechamiento de estas 
herramientas. La efectividad de los controles internos es 
moderada debido a la falta de evaluaciones frecuentes y 
políticas de prevención sólidas. Para mejorar su gestión, 
es esencial priorizar la inversión en tecnología, capacita-
ción continua y el fortalecimiento de una cultura organi-
zacional centrada en el cumplimiento y la transparencia.

La automatización de procesos contables, como los re-
gistros financieros, optimiza la precisión de los datos y la 
eficiencia operativa, al reducir la posibilidad de errores 
humanos. La segregación de funciones y el control pre-
supuestario en tiempo real garantizan un monitoreo efec-
tivo de los recursos asignados, promoviendo una correcta 
asignación de los fondos y el cumplimiento de las res-
tricciones impuestas por los donantes. La capacitación 
continua del personal en el uso de herramientas digitales 
asegura que el sistema sea utilizado de manera óptima, 
mientras que el respaldo y almacenamiento seguro de los 
datos protege la integridad y disponibilidad de la informa-
ción contable.

La implementación de un sistema de control interno vincu-
lado a la digitalización contable es esencial para garanti-
zar la integridad y precisión de la información financiera. 
Los controles preventivos, como la segregación de fun-
ciones y la automatización de procesos, actúan como ba-
rreras proactivas para evitar errores y fraudes. Los contro-
les detectivos, incluyendo auditorías digitales y monitoreo 
de transacciones, identifican irregularidades de manera 
oportuna. Los controles correctivos, como la implementa-
ción de medidas correctivas, aseguran la subsanación de 
errores y la adaptación a cambios normativos. 
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RESUMEN

La enfermedad cerebrovascular constituye un problema de 
salud en ascenso global y Cuba exhibe tasas elevadas de 
incidencia anual, lo que incide negativamente sobre el es-
tado de salud de la comunidad. El objetivo del estudio fue 
desarrollar acciones educativas para potenciar el nivel de 
información sobre factores de riesgo de enfermedad cere-
brovascular en pacientes adultos del Consultorio Médico 
de la Familia No.13, Policlínico Docente “Dr. Faustino Pérez 
Hernández”, Taguasco, Sancti Spíritus, en periodo sep-
tiembre 2020-junio 2023. La población y muestra fueron 
coincidentes y la conformaron 156 pacientes adultos. Se 
consideraron variables sociodemográficas, factores de 
riesgo, valores de colesterol y TAG, nivel de información 
y efectividad de la propuesta de actividades. Se emplea-
ron métodos del nivel teórico, empírico y estadístico. La 
recolección de la información se realizó mediante revisión 
de historias clínicas individuales, familiares y encuesta. 
Predominó el grupo etario 60-69 años, sexo masculino, 
raza blanca, nivel escolar secundaria terminada y ocupa-
ción jubilados. Los factores de riesgo relevantes fueron 
HTA como principal factor, Tabaquismo y Diabetes Mellitus. 
Prevalecieron los valores elevados de colesterol y TAG. El 
nivel de información general resultó no adecuado antes de 
la intervención, posterior a esta el 92,9 % presentó niveles 
adecuados, demostrándose su efectividad.

Palabras clave: 

Historia clínica, paciente adulto, hemoquímica, medicina 
comunitaria, salud pública. 

ABSTRACT

Cerebrovascular disease is a rising global health problem, 
and Cuba exhibits high annual incidence rates, which ne-
gatively impact the community’s health status. The study 
aimed to develop educational actions to enhance the level 
of information about cerebrovascular disease risk factors 
among adult patients at Family Medical Office No.13, “Dr. 
Faustino Pérez Hernández” Teaching Polyclinic, Taguasco, 
Sancti Spíritus, during the period from September 2020 to 
June 2023. The population and sample were coincident 
and consisted of 156 adult patients. Sociodemographic va-
riables, risk factors, cholesterol and TAG values, level of in-
formation, and effectiveness of the proposed activities were 
considered. Theoretical, empirical, and statistical methods 
were used. Information was collected through the review 
of individual and family medical histories and surveys. The 
predominant age group was 60-69 years, male, white race, 
completed secondary education, and retired occupation. 
The relevant risk factors were hypertension as the main 
factor, smoking, and diabetes mellitus. Elevated cholesterol 
and TAG values prevailed. The general level of information 
was inadequate before the intervention; after the interven-
tion, 92,9 % presented adequate levels, demonstrating its 
effectiveness.

Keywords: 

Medical history, adult patient, blood chemistry, community 
medicine, public health.
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INTRODUCCIÓN

El envejecimiento progresivo de la población mundial 
está presentando nuevos desafíos para la medicina mo-
derna. Los ancianos están convirtiéndose en la mayoría 
de la población global. Esta situación demográfica con-
lleva varios problemas clínicos y epidemiológicos asocia-
dos con la edad avanzada. Entre ellos, las enfermedades 
neurológicas son especialmente prominentes, sobre todo 
después de los 70 años.

La enfermedad cerebrovascular (ECV) se ha convertido 
en uno de los problemas de salud más críticos en todo 
el mundo, afectando tanto a países desarrollados como 
en vías de desarrollo. A nivel global, es la segunda causa 
principal de muerte y discapacidad permanente en adul-
tos, solo superada por las enfermedades cardiovascula-
res y el cáncer. Esta situación subraya su importancia mé-
dica, económica y social, debido a los elevados costos 
asociados con la rehabilitación y el cuidado de pacientes 
que sufren daños neurológicos significativos.

La prevalencia mundial excede los 500 mil casos y se 
sitúa entre 531 y 800 mil casos con una incidencia anual 
de 100 - 270 mil casos. La incidencia de casos/año en los 
EUA es de 531 a 730 mil, 127 mil en Alemania, 112 mil 
en Italia, 101 mil en el Reino Unido, 89 mil en España, 78 
mil en Francia, 60 mil en Polonia y 55 mil casos en Japón.

La alta incidencia de ECV en América Latina es preocu-
pante, ya que el sistema de salud no dispone de suficien-
te personal capacitado para manejarla adecuadamente. 
Cada minuto sin un tratamiento oportuno provoca una 
pérdida neuronal equivalente a un envejecimiento de 3 a 
6 años. Las ECV son los principales responsables de la 
mortalidad del mundo, pues continúan siendo las prime-
ras causas de muerte en los últimos 15 años y la primera 
causa neurológica de discapacidad en el adulto.

En Estados Unidos la ECV se sitúa como la quinta cau-
sa de muerte (Benjamin et al., 2017). En la región de las 
Américas la tasa de mortalidad ajustada por las ECV es 
de 35,8 por 100 000 habitantes, en la región de América 
Latina y el Caribe de 43,8 y en el Caribe Latino de 73,5. 
En Cuba, en el decenio las tasas han oscilado entre 39,8 
y 45,88 (Organización Panamericana de la Salud, 2019), 
y en el año 2016 fue de 41, situándola por encima del 
continente, y por debajo de la región y de la subregión, 
en ese mismo año.

Las ECV que no provocan la muerte durante el episodio 
agudo, por lo general dejan importantes secuelas, tanto 
motoras como cognitivas. Traen consecuencias físicas y 
emocionales que afectan notablemente el estado funcio-
nal y la calidad de vida de quienes la sufren. Esto está 
determinado por el grado de afectación neurológica, la 
presencia de síntomas depresivos y la mayor edad. Se 
ha observado que al mes y a los cinco años posteriores 
al evento, casi el 40 % de los supervivientes se encuen-
tran discapacitados. La mayor parte de la carga mundial 

por estas enfermedades, en términos de muertes y de 
los años de vida ajustados por la discapacidad perdidos, 
proviene de los tipos hemorrágicos; y según el modelo de 
economía de los países de ingresos bajos y medios.

Una tasa de mortalidad de 10,5 por 100 habitantes se 
reporta, según estudios internacionales, duplicándose 
el incremento según la tasa por edad cada 5 años. En 
Cuba, las ECV han estado dentro de las primeras causas 
de muerte en los pasados diez años; detectándose una 
tendencia generalizada, al desplazamiento de la patolo-
gía, hacia edades más tempranas. En el 2010, se reporta-
ron 10 143 pacientes y en el 2016: 1 8067 (el 85 % con 60 
años o más). Durante las dos décadas previas al 2020 el 
riesgo de morir por ECV fue mayor en los hombres, pero a 
partir de 2010 se observa una sobre mortalidad femenina, 
reportándose en el 2019 un total de 8 201 defunciones en 
el sexo femenino y 6 507 en el masculino para una tasa 
de 73,2 y 70,5 respectivamente (Cuba. Centro Nacional 
de Información de Ciencias Médicas, 2009).

El riesgo de presentar ECV depende en gran medida de la 
aparición de factores de riesgo, los que se pueden clasifi-
car de varias formas; las más utilizadas son: tradicionales 
no modificables, modificables y emergentes o marcado-
res de riesgo. En el primer grupo se encuentran la edad, 
el sexo, la genética, raza; en el segundo la dislipidemia, 
la hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), la 
obesidad, el tabaquismo, fibrinógeno, el alcoholismo, el 
estrés, el sedentarismo, y en el tercero, la resistencia a 
la insulina, la tolerancia a la glucosa y la homocistinemia, 
entre otros (Achiong et al., 2016; Botero et al., 2021). A 
pesar de las diversas maneras de clasificación no todos 
representan la misma amenaza de riesgo para quienes 
los poseen. La clasificación según su agresividad es 
muy práctica a la hora de sistematizar en la clínica su 
importancia.

Lograr la disminución, de la morbimortalidad por ECV, re-
quiere la ejecución de una combinación de estrategias de 
comportamiento, estilo de vida y tratamiento con medi-
camentos, como una prioridad de los sistemas de salud, 
que podrían mitigar la creciente carga asociada con la 
PAS alta. Precisamente, un indicador de resultados del 
control de la HTA es la tasa de mortalidad por accidentes 
cerebrovasculares.

La atención primaria desempeña un papel crucial en la 
identificación y tratamiento de los factores de riesgo cere-
brovasculares. Este enfoque es fundamental para reducir 
la incidencia y mortalidad por ictus, así como sus graves 
consecuencias humanas, familiares y sociales. La pre-
vención del ictus es el tratamiento más eficaz para evitar 
la muerte, la discapacidad y el sufrimiento de los pacien-
tes. Cuando la profilaxis es exitosa, se eliminan los costos 
hospitalarios, de rehabilitación y los asociados a la pérdi-
da de productividad. Ninguna terapia para el ictus puede 
ser tan efectiva como la prevención del evento en sí.
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Los cambios positivos de los factores de riesgo que pue-
den ser modificados, será una decisión personal de cada 
individuo. Los conocimientos sólidos sobre el tema per-
mitirán que logren la resolución más adecuada para su 
salud y su vida.

En el Consultorio Médico de la Familia No. 13, perte-
neciente al área de salud del Policlínico Docente “Dr. 
Faustino Pérez Hernández”, Taguasco, Sancti Spíritus, se 
ha constatado, mediante la revisión de Historias Clínicas 
Individuales, Historias de Salud Familiar y el Análisis de 
la Situación de Salud, una alta incidencia pacientes con 
enfermedad cerebrovascular (ECV) en el período 2018-
2020, lo que demuestra la poca percepción de riesgo 
que existe en la población sobre los factores de riesgo 
asociados que pueden conllevar a padecer esta patolo-
gía y su prevención. Teniendo en cuenta esta situación 
el propósito de la investigación se centra en contribuir a 
potenciar el nivel de información sobre factores de riesgo 
de la enfermedad cerebrovascular en los pacientes adul-
tos del Consultorio Médico de la Familia No.13, Policlínico 
Docente “Dr. Faustino Pérez Hernández”, Taguasco, 
Sancti Spíritus, en el periodo septiembre 2020 a junio 
2023.

Sancti Spíritus se encuentra entre las provincias de ma-
yor incidencia de enfermedades cerebrovasculares que 
elevan la mortalidad en el adulto y constituyen en la ac-
tualidad la primera causa de muerte. En el municipio de 
Taguasco existe una morbilidad considerable por enfer-
medades de origen cerebrovasculares, identificándose 
gran cantidad de pacientes con factores de riesgo, que 
influyen en la aparición de este grupo de afecciones, 
siendo importante fortalecer la información sobre la pre-
vención de este grupo de entidades y por ende la disca-
pacidad y/o mortalidad ulterior, en la población expuesta 
donde la labor principal del médico es educativa para 
mejorar el estilo de vida en esta comunidad. 

El estudio se realizó con el objetivo de desarrollar accio-
nes educativas para potenciar el nivel de información 
sobre factores de riesgo de la enfermedad cerebrovas-
cular en pacientes adultos del Consultorio Médico de la 
Familia No. 13, Policlínico Docente “Dr. Faustino Pérez 
Hernández”, Taguasco, Sancti Spíritus, en el periodo sep-
tiembre 2020 a junio 2023.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de intervención descriptivo, trans-
versal y prospectivo con el objetivo de desarrollar accio-
nes educativas para potenciar el nivel de información 
sobre factores de riesgo de la enfermedad cerebrovas-
cular en pacientes adultos del Consultorio Médico de la 
Familia No. 13, Policlínico Docente “Dr. Faustino Pérez 
Hernández”, Zaza del medio, Taguasco, Sancti Spíritus, 
en el periodo septiembre 2020 a junio 2023.

La población objeto de estudio estuvo conformada por 
156 pacientes adultos con ECV pertenecientes al consul-
torio Médico de la Familia No. 13, policlínico Dr. Faustino 
Pérez Hernández los cuales, en su totalidad, fueron eva-
luados según criterios de la investigación. 

Criterios de inclusión

Pacientes adultos que pertenecen al Consultorio Médico 
de la Familia No. 13, Policlínico Docente “Dr. Faustino 
Pérez Hernández”. Taguasco, Sancti Spíritus. Los pacien-
tes que participaron en el estudio estuvieron de acuerdo, 
previo consentimiento informado.

Criterios de exclusión 

Pacientes con alguna discapacidad intelectual.

Criterio de salida

Solicitud voluntaria de abandonar el estudio después de 
haber aceptado participar en el mismo.

Las variables medidas fueron edad, expresada en años 
cumplidos, con los siguientes rangos de edades o cate-
gorías (19-29 años, 30-39 años, 40-49 años, 50-59 años, 
60-69 años, 70-79 años y mayores de 80 años); sexo del 
paciente según sus caracteres sexuales (masculino o fe-
menino); raza, según el color de la piel (Blanca, Negra, 
Mestiza); Escolaridad, dependiendo de último grado o 
nivel terminado (primaria, secundaria, preuniversitario, 
universitario); ocupación, según actividad que desarrolla 
(obrero, ama de casa, jubilado); factores de riesgo para la 
ECV según aquellos identificados en la Historia Clínica in-
dividual (Hiperlipoproteinemia, Tabaquismo, Alcoholismo, 
HTA, Diabetes Mellitus, Sedentarismo, Obesidad, Estrés); 
Colesterol Total según interpretación cualitativa (Normal o 
Elevado); Triacilgliceridos (TAG), dependiendo de su in-
terpretación cualitativa (normal o elevado); Nivel de infor-
mación sobre los riesgos de enfermedad cerebrovascular 
clasificada de adecuado: más del 70% de respuestas co-
rrectas en el cuestionario o No adecuado: menos del 70% 
de respuestas correctas en el cuestionario. Efectividad 
de la propuesta de actividades. Se refiere a la efectividad 
de la propuesta de intervención posterior a su ejecución; 
Efectividad manifiesta. Efectiva: se en logra un valor su-
perior a 80%. No efectiva: se logra en un valor inferior al 
80%.

Se utilizó el método científico como única vía para realizar 
la investigación y poder estudiar la esencia del fenómeno 
y llegar a conclusiones científicamente fundamentadas. 
Se aplicaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos. 
Dentro de los métodos teóricos se utilizó el inductivo-de-
ductivo para realizar la introducción y la escritura de los 
antecedentes investigativos. La deducción posibilitó, en 
unión de los anteriores métodos teóricos, determinar el 
problema científico, de lo general a lo específico. Como 
método empírico se utilizó la observación constituye el 
método más universal del conocimiento científico, permite 
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una percepción directa, mediante la cual se estableció 
una comunicación deliberada entre el observador y el fe-
nómeno observado. 

Cuestionario: Instrumento básico del cuestionario que 
permitió comprobar la percepción de los encuestados en 
relación con el objeto de estudio.

Análisis documental: Se utilizó para extraer la informa-
ción necesaria de las historias clínicas individuales y fa-
miliares para la elaboración del sistema de actividades.

Procedimientos para la recolección de la información

Se realizó una revisión documental de las Historias 
Clínicas Familiares. Aplicación directa de una encuesta 
estructurada, validada por juicio de expertos, a cada in-
dividuo que formó parte del estudio previa obtención del 
Consentimiento Informado, con el objetivo de caracterizar 
el grupo de estudio e identificar el nivel de información 
sobre el tema. Una vez que se obtuvo la información a 
través de la encuesta se realizó una propuesta de acti-
vidades educativas con el objetivo de elevar el nivel de 
información de la muestra intervenida.

Primera etapa

Se explicó a los pacientes participantes en el estudio 
los objetivos, características, alcances y limitaciones, 
a la vez que se realizó solicitó de efectuar la firma del 
Consentimiento Informado.

Segunda etapa

Se entrevistó a la totalidad de los pacientes aplicando el 
cuestionario anónimo el mismo constó con cinco pregun-
tas sobre el conocimiento e información que poseen so-
bre ECV y sus factores de riesgo las que se consideraron 
esenciales para identificar los que poseían los conoci-
mientos mínimos para prevenir la enfermedad.

Las preguntas del cuestionario tuvieron un valor de 20 
puntos, para un máximo total de 100 puntos. El valor 
de cada una de las preguntas de la encuesta fue de 20 
puntos; de acuerdo con la respuesta dada por los en-
cuestados, quedando conformadas en nivel de informa-
ción adecuado o no adecuado: Adecuado: si responden 
más del 70% de los incisos correctos para cada variable, 
pues conocen la mayoría de los aspectos tratados en el 
cuestionario. No adecuado: los que no cumplan la condi-
ción anterior, pues conocen pocas o ninguna de los as-
pectos que se recogen en el cuestionario. La evaluación 
del cuestionario completo quedó de la siguiente forma: 
70 puntos o más: Adecuado y menos de 70 puntos: No 
adecuado.

Tercera Etapa

Se aplicaron las propuestas de actividades educativas. 
Se impartieron cinco conferencias-taller, con una du-
ración de una hora, y con una frecuencia quincenal, se 

realizaron además entrevistas, discusiones en grupos las 
cuales fueron el primer y cuarto viernes de cada mes, 
y se abordaron temas relacionados con la enfermedad, 
además de un cine debate que se realizó con duración 
de tres horas, se utilizaron técnicas educativas efecti-
vas para alcanzar los objetivos propuestos, las mismas 
incluyeron:

Dinámicas grupales: En este caso utilizadas para faci-
litarle a los expuestos la comunicación interpersonal y el 
desempeño de los distintos liderazgos, se usó para expo-
ner los temas, discutirlos y profundizar en el contenido de 
los mismos, con la estimulación participativa del grupo, 
siempre aclarando las dudas que pudieran surgir en cual-
quier fase de la demostración.

Charla educativa: Se utilizó con el fin de suscitar el inte-
rés del grupo desde el principio hasta el fin, siempre te-
niendo en cuenta las necesidades de información de los 
expuestos transmitiéndoles un mensaje claro y objetivo

Cuarta etapa

Se evaluó el conocimiento adquirido por los pacientes 
para lo cual se procedió nuevamente a aplicar el instru-
mento de medición.

Aspectos éticos. La identidad de los pacientes fue anó-
nima; así como, los datos obtenidos de la ejecución del 
estudio. Se respetarán los postulados de investigaciones 
médicas declarados en el Protocolo de Helsinki sobre la 
inclusión de pacientes y su tratamiento en el curso de in-
vestigaciones biomédicas.

La tabulación, organización, clasificación y procesamien-
to de los datos obtenidos en la presente investigación se 
realizó con el software estadístico SPSS versión 25 de 
prueba para Windows. Se calcularon las frecuencias ab-
solutas y relativas en cada pregunta realizada relaciona-
da con las características demográficas y la percepción 
de los encuestados en función de las preguntas del ins-
trumento de medición documental (encuesta) aplicado. 
Con las frecuencias absolutas y relativas de cada ítem 
se construyeron tablas de distribución de frecuencias 
(TDF). Se procesaron los datos con una confiabilidad en 
la estimación del 95 % y un nivel de significación del 5 % 
(α=0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La edad se destaca como marcador de riesgo estadísti-
camente significativo para el desarrollo de enfermedad 
cerebrovascular en Cuba y el resto del mundo. En el pre-
sente estudio existió predominio de las edades entre 60-
69 años (33,9 %) seguido del grupo de 70-79 años (30,7 
%), con un 13,5% se ubicó el grupo de 50-59 años y por 
último en el grupo de 80 años y más con 3,85 % del total. 
El 68,6 % de los pacientes tienen 60 o más años lo cual es 
un indicador eficaz del envejecimiento que se presenta 
en la población de la comunidad (Tabla 1).
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Tabla 1. Distribución de frecuencias de pacientes según 
grupo de edades.

Edad Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relativa 
(%)

19-29 años 8 5,1

30-39 años 11 7,1

40-49 años 9 5,8

50-59 años 21 13,5

60-69 años 53 34,0

70-79 años 48 30,8

80 años o más 6 3,8

Total 156 100
 
Tunstall-Pedoe (2011), reporta resultados concordantes 

y plantea que la ECV puede presentarse a cualquier 
edad, sin embargo, es más frecuente después de los 60 
años y que después de esta edad por cada década au-
menta el riesgo de sufrir un ACV tanto isquémico como 
hemorrágico.

Según define la Organización Mundial de la Salud 

(2018), la enfermedad cerebrovascular es más preva-
lente en edades a partir de los 65 años, siendo este un 
factor unánime lo que coincide con los hallazgos de esta 
investigación.

En opinión del Gort et al. (2017), la edad es el factor que 
más se relaciona con la incidencia de enfermedad car-
diovascular, considera que la edad de presentación clíni-
ca de las enfermedades cardiovasculares es a partir de 
la quinta década de vida donde ya se encuentran estab-
lecidos los cambios morfológicos de la arteriosclerosis y 
el tiempo de exposición a los factores de riesgo los que 
se incremental continua y gradualmente.

En cuanto al sexo, se halló un predominio del masculino 
con un 58,3 %, en cuanto al femenino representó el 41,7% 
del total de la muestra seleccionada (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de pacientes según sexo.

Nivel Escolar Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relativa 
(%)

Femenino 65 41,7

Masculino 91 58,3

Total 156 100

Según reportan Núñez et al. (2007), el riesgo de sufrir ac-
cidente cerebrovascular es 1,25 veces mayor entre los 
hombres que entre las mujeres, sin embargo, los hom-
bres, en promedio son menos longevos que las mujeres, 
por lo que son usualmente más jóvenes cuando sufren 
un accidente cerebrovascular y por tanto tienen una 
tasa de supervivencia más elevada que las mujeres. 
Berenguers & Pérez (2016), en un estudio llevado a cabo 
en la Provincia de Santiago de Cuba, encontraron des-
taque del sexo masculino, equivalentes también con los 

resultados de Vargas et al. (2016); y Pérez et al. (2016), 
todos coincidentes con los resultados hallados en este 
estudio.

Un estudio realizado en México (Lemus et al., 2019) no 
tiene coincidencia porque muestra superioridad de indi-
viduos del sexo femenino. Refiere el autor que las prob-
abilidades de padecer enfermedad cerebrovascular son 
similares en ambos sexos destacando que el sexo mas-
culino representa una condición de riesgo reconocida 
universalmente, en cuanto al sexo femenino tiende a apa-
recer más tardíamente debido a la mayor supervivencia 
de las mujeres. A partir de la conclusión de la edad repro-
ductiva la mujer presenta más probabilidades de padecer 
esta patología ya que los estrógenos ejercen una función 
protectora.

Referente a la raza en la presente investigación se encon-
tró predominio de la raza blanca con 98 pacientes que 
representó el 62,8 % del total (Tabla 3), seguido de la raza 
no blanca, con un 37,2 %, lo que pudo estar condicionado 
por la distribución demográfica y étnica de la población 
cubana. Estos hallazgos muestran correspondencia con 
un estudio donde predominó la raza blanca con un 70,7 
%, seguido de la raza no blanca con el 29,3 % (Nagaraj 
et al., 2011).

Tabla 3. Distribución de pacientes según raza.

Raza Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relativa 
(%)

Blanca 98 62,8

No blanca 58 37,2

Total 156 100

Difieren los resultados del presente estudio con la literatu-
ra consultada que refiere que las personas de raza negra, 
hispanas, indígenas norteamericanas y nativas de Alaska 
tienen más probabilidades de sufrir un accidente cere-
brovascular que las personas de raza blanca o asiática 
que no son hispanas. Destaca también que el riesgo de 
tener un primer accidente cerebrovascular es de casi el 
doble para las personas de raza negra comparadas con 
las de raza blanca; así mismo, los pacientes de raza ne-
gra que padecen un accidente cerebrovascular mueren 
más rápido por el evento en comparación con los pacien-
tes de la raza blanca.

Martínez et al (2018), evidencian en su estudio en Brasil 
que hubo predominio de la raza mestiza o mulata con 
112 pacientes (51,3 %) seguido de la raza negra con un 
35,7 %, resultados no concordantes con lo obtenido en la 
presente investigación. Considera el autor que el riesgo 
de enfermedad cerebrovascular varía entre los diferen-
tes grupos étnicos y raciales y, aunque la ECV es más 
prevalente en personas de raza negra, es un tema que 
actualmente se encuentra en estudio ya que existe un in-
dicio serio de mayor incidencia en la población hispana 
en Norteamérica.
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En relación con el nivel de escolaridad, la secundaria ter-
minada prevaleció con 45,5 %, seguido del preuniversi-
tario con 28,8 % del total de pacientes. Solo 18 de los 
156 pacientes estudiados presentaron un nivel más alto 
(universitario) lo que representó el 11,6 % de la muestra 
(Tabla 4). 

Tabla 4. Distribución de pacientes según nivel escolar.

Nivel Escolar Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa (%)

Primaria Terminada 22 14,1

Secundaria terminada 71 45,5
Preuniversitario termi-
nado 45 28,8

Universitario 18 11,6

Total 156 100

Resultados similares a los obtenidos en el presente estu-
dio fueron reportados por Perdomo et al. (2020), donde 
el 44,4 % tenía secundaria terminada mostrando predo-
minio sobre el resto en toda la estratificación del univer-
so estudiado; el nivel primario con un 37 % y solo cinco 
personas de los 27 estudiados presentan un nivel más 
elevado (preuniversitario y universitario) con un 18,5 % 
de la muestra. Estos autores refieren que en general el ni-
vel de escolaridad es bajo. Estos mismos autores refieren 
que en la actualidad no se encuentra un criterio uniforme 
acerca de la afectación que pueda causar la educación 
en la prevalencia de las enfermedades cerebrovascula-
res. De forma general, se ha establecido una prevalencia 
mayor en individuos con nivel educativo bajo y no se han 
verificado diferencias entre los sexos.

En cuanto al nivel de escolaridad Carranza et al. (2019), 
plantean que este no tuvo significancia estadística en su 
estudio, similar a lo encontrado por Glader et al. (2017).

Resultados no concordantes con los hallados en la pre-
sente investigación se reportan por Velásquez & Eusse 
(2016), donde el nivel de escolaridad fue del 20 % en la 
educación superior, un 25 % la educación técnica y un 15 
% no tenía nivel escolar ninguno. Refieren los autores que 
el nivel educacional se ha relacionado con enfermedad 
cerebrovascular en varios estudios, ya sea por demostrar 
que menor nivel educacional se asocia a peor rendimien-
to cognitivo, o que un alto nivel educacional tiene un efec-
to protector.

La ocupación fue otra de las variables demográficas es-
tudiadas y los resultados arrojaron que el 30,8 % de los 
pacientes se encontraba jubilado mientras que el 28,8 % 
eran obreros. Las amas de casa representaron el 20,5 % 
de la muestra analizada (Tabla 5). Estos resultados refle-
jan que la mayoría de la población adulta participante en 
el estudio tenía una actividad sedentaria.

Tabla 5. Distribución de pacientes según ocupación.

Ocupación Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relativa 
(%)

Estudiante 6 3,8

Obrero 45 28,8

Técnico 17 10,9

Profesional 8 5,1

Ama de Casa 32 20,5

Jubilado 48 30,8

Total 156 100

Resultan equivalentes los resultados publicados en el es-
tudio de Perdomo et al. (2020), donde el 48,1 % de la 
muestra son jubilados y solo trabajando el 37 %. Como se 
aprecia, el mayor porcentaje corresponde a aquellos que 
habían terminado su vínculo laboral, lo que resulta una 
evidencia a favor de la importancia de la actividad laboral 
como generadora de necesidades, motivaciones y retos 
cognitivos, lo que se ha dado en llamar factor protector.

Las ocupaciones que requieren que los trabajadores per-
manezcan sentados durante largos períodos constituyen 
un factor de riesgo independiente para la enfermedad 
cerebrovascular. Aunque los mecanismos exactos de 
esta asociación aún no se comprenden completamente, 
se sugiere, basándose en datos de otros estudios, que 
los cambios en la acción de la insulina y los niveles de 
glucemia posprandial podrían desempeñar un papel sig-
nificativo. Estos efectos adversos pueden intensificarse 
en individuos que pasan años en actividades laborales 
sedentarias.

A consideración del autor el vínculo entre la actividad la-
boral sedentaria y el mayor riesgo de ECV podría cons-
tituir un fundamento para estimular un incremento en la 
actividad física en el entorno laboral que permita reducir 
el tiempo durante el cual los trabajadores permanezcan 
sentados.

Se encontró evidente predominio de la hipertensión ar-
terial como factor de riesgo fundamental de ECV, con un 
55,8 %. El 37,8 % presentó hábito tabáquico, lo que cons-
tituye un factor de riesgo de importancia. Le siguió la dia-
betes mellitus con un 35,9 % (Tabla 6). 

Tabla 6. Distribución de pacientes según factores de ries-
go asociados de enfermedad cerebrovascular.

Factores de riesgo Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa (%)

HTA 87 55,8

Tabaquismo 59 37,8

Diabetes Mellitus 56 35,9

Estrés 49 31,4

Obesidad 48 30,7

Sedentarismo 43 27,5
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Hiperlipoproteinemia 38 24,3

Alcoholismo 35 22,4

Linares et al. (2017), consideran entre los factores de ries-
go cerebrovasculares modificables la HTA que ha demos-
trado, históricamente, tener un papel fundamental, el alza 
presentada en la sociedad actual motiva un consecuente 
aumento de los pacientes con ECV.

En Cuba, Llibre-Guerra et al. (2015), describen a la hip-
ertensión arterial como principal factor de riesgo segui-
do por antecedentes de diabetes. Por otra parte, Wang 
et al. (2017), reportan que en China no existen diferen-
cias significativas entre los factores de riesgo hiperten-
sión, hiperlipidemia, diabetes, cardiopatías, consumo de 
tabaco y alcohol para la presentación de enfermedad 
cerebrovascular.

Oleñik et al. (2016), en Paraguay reportan que mayoritar-
iamente se presentó sobrepeso u obesidad y el consumo 
de tabaco, al igual que la diabetes y la dislipidemia, lo que 
no concuerda con los resultados de esta investigación. 

Según Botero et al. (2021), los factores de riesgo más rel-
evantes para sufrir enfermedad cerebrovascular fueron 
en primer lugar el índice de masa corporal (IMC) mayor 
o igual a 25 con un porcentaje de 75,7 %, luego la hiper-
tensión arterial (67,6 %) y no realizar actividad física (48,6 
%).

Díaz et al. (2013), describen que el hábito de fumar en la 
mayoría de las investigaciones publicadas, está entre los 
factores de riesgo más frecuentes y su asociación con la 
hipertensión arterial es muy común lo cual coincide con lo 
encontrado en la presente investigación.

Señala el autor que existió predominio en la asociación 
de tres o más factores de riesgo en los pacientes estudia-
dos, por lo que los mismos tienen lo que se denomina por 
la literatura actual como una “amplificación de riesgo”. 
Esto significa que factores de riesgos múltiples aumen-
tan su efecto destructivo y crea un riesgo general mayor 
que el efecto acumulativo simple de los factores de riesgo 
individuales.

En cuanto a los niveles de colesterol (Tabla 7), existió pre-
dominio de los pacientes con un nivel elevado con el 58,9 
% de la muestra, mientras que el 41,1 % presentó niveles 
normales. 

Tabla 7. Distribución de pacientes según niveles de co-
lesterol.

Colesterol Frecuencia 
absoluta Frecuencia relativa (%)

Normal 64 41,1

Elevado 92 58,9

Total 156 100

 

Morán et al. (2019), en su estudio reportan datos simi-
lares donde el 46,8 % de su población tiene niveles el-
evados de colesterol y refieren que este indicador es un 
factor de riesgo bien establecido para la enfermedad 
cerebrovascular.

Por su parte, Balarezo et al. (2023), en un estudio publi-
cado en Neurology plantean concretamente que tener un 
colesterol elevado se relacionó con el aumento de entre 
dos y tres veces el riesgo de enfermedad cerebrovascu-
lar. Este estudio apoya el concepto de que los niveles de 
colesterol son un factor biológico de riesgo de ECV y que 
reducir estos niveles podría ayudar a evitarla.

Sin embargo, Castillo & Oscanoa (2016), difieren en una 
investigación publicada en Perú en la que se eviden-
cia que las cifras de colesterol no representan un fac-
tor de riesgo independiente para presentar enfermedad 
cerebrovascular.

En este sentido el autor considera que un nivel alto de 
colesterol es un factor de riesgo de enfermedad cerebro-
vascular, aunque no se ha logrado demostrar una clara 
relación de los niveles altos de colesterol como factor 
único para la generación de esta enfermedad, pero está 
relacionado como factor de amplificación; otros autores lo 
consideran controversial63.

En la Tabla 8 se presentan los valores de TAG, se encon-
tró prevalencia de los niveles elevados en el 62,8 %, en 
contraste con el 37,2 % que presentó valores normales de 
este elemento. Estos resultados concuerdan con la litera-
tura que refiere que la prevalencia de las TAG alcanza el 
10-30 % de la población adulta y puede sobrepasar esas 
cifras en diferentes poblaciones, con una considerable 
variación regional.

Tabla 8. Distribución de pacientes según los TAG.

TAG 
-Triacilgliceridos

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa (%)

Normal 58 37,2

Elevado 98 62,8

Total 156 100

Carvajal (2017), plantea que la evidencia acumulada 
muestra una fuerte correlación entre el riesgo de enferme-
dad cerebrovascular y el nivel de TAG. El autor considera 
que el control de los factores de riesgo es esencial para 
la prevención primaria de la enfermedad cerebrovascu-
lar. Estos factores no actúan de manera aislada, sino que 
interactúan entre sí, produciendo un efecto multiplicativo 
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sobre el riesgo global. Por lo tanto, los individuos con múl-
tiples factores de riesgo tienen una probabilidad signifi-
cativamente mayor de desarrollar la enfermedad en com-
paración con aquellos que presentan un solo factor. Es 
crucial que cada población conozca su riesgo, el cual se 
define como la probabilidad de que un individuo desarro-
lle una enfermedad cerebrovascular. Este riesgo puede 
evaluarse cualitativamente, basándose en el número de 
factores de riesgo presentes, o cuantitativamente, consi-
derando la magnitud de cada uno de ellos. La ocurrencia 
de esta enfermedad puede resultar en eventos fatales o 
no fatales.

Efectos de la intervención educativa sobre el conocimien-
to de los factores de riesgo cardiovasculares

En el diagnóstico inicial se constató que el 75,0 % de los 
pacientes que participaron en la investigación poseían un 
nivel no adecuado de información sobre factores de ries-
go asociado a enfermedad cerebrovascular, mientras que 
en el 25,0 % fue adecuado (Tabla 9).

Tabla 9. Distribución de pacientes según nivel de informa-
ción antes de aplicar la intervención.

Nivel de información 
sobre factores de 

riesgo de enfermedad 
cardiovascular

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa (%)

Adecuado 39 25,0

No adecuado 117 75,0

Total 156 100

Coincidentes con nuestros resultados son los reportados 
por Díaz (2015), en su estudio con 213 personas más 
de la mitad (54,0 %), de la población no conocía ningún 
factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular. Así 
mismo, Falavigna et al. (2009), encontraron en su estu-
dio que el 69,0 % presentaron nivel inadecuado de cono-
cimientos. Calderón et al. (2021), también evidencian que 
el conocimiento sobre factores de riesgos es insuficiente 
en hombres residentes del condominio Las Palmas de 
Maipú, Chile. No concuerdan nuestros resultados con una 
intervención educativa aplicada por González (2018), en 
la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 26, México, donde 
la mayoría de la población cuenta con conocimientos 
adecuados sobre enfermedad cerebrovascular para so-
licitar atención médica de manera oportuna ante un ACV. 

En un estudio descriptivo y transversal realizado por 
Pérez et al. (2022), en el Policlínico “Marta Abreu” entre 
enero y diciembre de 2019, se evaluó a una población de 
120 pacientes con factores de riesgo de accidente cere-
brovascular. Los resultados mostraron una mayor preva-
lencia de estos factores en mujeres mayores de 60 a 69 
años. Además, se observó un notable desconocimiento 

entre los pacientes sobre los tipos de accidentes cere-
brovasculares, las posibles complicaciones y los factores 
de riesgo asociados a esta patología. Después de aplicar 
la intervención educativa se logró modificar y probar que 
un 92,9 % de los pacientes adquirió un nivel adecuado de 
información lo que demostró la efectividad de la misma, 
permitiendo un mayor conocimiento sobre los factores de 
riesgos de enfermedad cerebrovascular y, lograr cambios 
deseados en modos y estilos de vida de dichos pacientes 
(Tabla 10). 

Tabla 10. Efectividad de la propuesta de actividades.

Efectividad de la propues-
ta de actividades

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa (%)

Efectiva (Si se logra elevar 
el nivel de información de 
la población involucrada 
en un porciento superior a 
80%)

145  92,9

No Efectiva (Se logra en un 
porciento inferior al 80%)  11 7,06

Total 156 100

Varios autores refieren que resultan efectivas las interven-
ciones dirigidas a lograr cambios significativos en los ni-
veles de conocimientos sobre información básica, el con-
trol y las complicaciones de las enfermedades crónicas, 
lo que coincide con los resultados hallados en la presente 
investigación (González, 2015; Pérez et al., 2015; López 
et al., 2016). Estos autores sostienen que las intervencio-
nes que ayudan a las personas a adoptar y mantener es-
tilos de vida saludables, así como a crear condiciones de 
vida que promuevan la salud, son elementos clave para 
una intervención eficaz. Además, consideran que las in-
tervenciones educativas son claramente útiles para lograr 
el autocontrol en pacientes con enfermedades crónicas.

CONCLUSIONES

En el estudio se constató en los pacientes con ECV pre-
dominio del grupo etario de 60 a 69 años, sexo mascu-
lino, raza blanca, nivel escolar secundaria terminada y 
ocupación jubilados. Se identificó entre los factores de 
riesgo relevantes la Hipertensión Arterial como principal 
factor, seguido del Tabaquismo y la Diabetes Mellitus. 

Prevalecieron los valores elevados de colesterol y TAG. 
El 75 % de la muestra estudiada presentó un nivel de in-
formación general no adecuado antes de la intervención, 
posterior a esta el 92,9 % presentó niveles adecuados. 
La aplicación de la intervención educativa fue efectiva al 
tener un impacto favorable sobre el nivel de conocimien-
to de la muestra estudiada, lo que garantizó una mayor 
percepción del riesgo y brindó herramientas para el en-
frentamiento y prevención a factores de riesgo asociados 
a enfermedad cerebrovascular.
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RESUMEN

En la era digital, las tecnologías móviles y las aplicacio-
nes interactivas han emergido como herramientas clave 
para enriquecer el aprendizaje en diversas áreas del co-
nocimiento. En Ecuador, la brecha digital persiste, espe-
cialmente en la educación básica, lo que limita el acceso 
equitativo a estos recursos innovadores. Sin embargo, en 
el contexto de las ciencias naturales, estas aplicaciones 
tienen el potencial de ofrecer experiencias inmersivas que 
faciliten la comprensión de conceptos complejos mediante 
interacciones visuales y prácticas. El objetivo de este es-
tudio es evaluar cómo las tecnologías móviles pueden me-
jorar el aprendizaje en las ciencias naturales, identificando 
aplicaciones adecuadas para optimizar los procesos edu-
cativos en un entorno digital desigual. Se utilizó un enfoque 
cuantitativo y documental, con un diseño no experimental 
y descriptivo, para seleccionar y analizar tres aplicaciones: 
Plickers, ARFlashcards y Object Viewer, a través de una 
ficha técnica y educativa que valoró sus características y 
funcionalidades. Los resultados evidencian que, aunque 
estas aplicaciones ofrecen un alto potencial educativo, su 
implementación efectiva en las aulas ecuatorianas requiere 
superar desafíos como la falta de infraestructura tecnoló-
gica adecuada y el acompañamiento pedagógico apro-
piado, para asegurar una integración exitosa y un impacto 
positivo en la enseñanza.

Palabras clave: 

Aplicaciones interactivas, estrategias de educación, re-
fuerzo de aprendizaje, tecnologías móviles. 

ABSTRACT

In the digital era, mobile technologies and interactive appli-
cations have emerged as key tools to enrich learning in 
various areas of knowledge. In Ecuador, the digital divide 
persists, especially in basic education, which limits equi-
table access to these innovative resources. However, in 
the context of natural sciences, these applications have 
the potential to offer immersive experiences that facilita-
te the understanding of complex concepts through visual 
and hands-on interactions. The objective of this study is to 
evaluate how mobile technologies can enhance learning 
in the natural sciences, identifying suitable applications to 
optimize educational processes in an uneven digital envi-
ronment. A quantitative and documentary approach, with 
a non-experimental and descriptive design, was used to 
select and analyze three apps: Plickers, ARFlashcards and 
Object Viewer, through a technical and educational record 
that assessed their characteristics and functionalities. The 
results show that, although these applications offer a high 
educational potential, their effective implementation in 
Ecuadorian classrooms requires overcoming challenges 
such as the lack of adequate technological infrastructure 
and appropriate pedagogical support to ensure successful 
integration and a positive impact on teaching.

Keywords: 

Interactive applications, educational strategies, learning 
reinforcement, mobile technologies.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la tecnología digital ha revolucionado el 
acceso a la información y las formas de comunicación, 
abriendo nuevas oportunidades en diversos sectores, in-
cluida la educación. En particular, las ciencias naturales 
desempeñan un papel crucial en el desarrollo de habili-
dades científicas en los estudiantes, permitiéndoles com-
prender y analizar su entorno. Con el avance del panora-
ma educativo global, especialmente en América Latina, el 
uso de tecnologías móviles y aplicaciones interactivas ha 
emergido como una estrategia innovadora para fortalecer 
el aprendizaje en disciplinas como las ciencias naturales.

Estudios previos, como los de Orcero et al. (2017) en 
España y Pietrzak (2017) en Polonia, han demostrado la 
efectividad de integrar tecnologías de comunicación y 
aprendizaje en la enseñanza de ciencias naturales. Sin 
embargo, a pesar de la disponibilidad de recursos digi-
tales educativos, países como Ecuador aún enfrentan de-
safíos significativos en la evaluación y refuerzo del apren-
dizaje en este ámbito, particularmente en la Educación 
General Básica. Los métodos tradicionales de evaluación, 
que a menudo no reflejan el verdadero nivel de compren-
sión de los estudiantes, requieren ser complementados 
con herramientas digitales que ofrezcan una evaluación 
más precisa, oportuna y motivadora.

El objetivo principal de la presente investigación es anali-
zar cómo las tecnologías móviles y las aplicaciones inte-
ractivas pueden contribuir al refuerzo del aprendizaje en 
ciencias naturales en la educación básica. Se plantean 
como objetivos específicos identificar las aplicaciones 
más relevantes para el aprendizaje de esta disciplina, 
evaluar sus características y funcionalidades, y analizar 
su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

A través de este estudio, se busca proporcionar evidencia 
que respalde la integración de estas tecnologías como 
herramientas complementarias en el proceso educativo, 
con el fin de mejorar la comprensión de conceptos cientí-
ficos complejos y aumentar la motivación de los estudian-
tes. Este cambio también responde al fenómeno global 
de la expansión del acceso a tecnologías móviles, como 
teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, tabletas y com-
putadoras portátiles, que ha transformado nuestra inte-
racción con el mundo. Este avance tecnológico, impulsa-
do por la conectividad a internet y el desarrollo continuo 
de herramientas digitales, ha influido significativamente 
en la educación, y se presenta como una oportunidad 
clave para mejorar los procesos de enseñanza en países 
como Ecuador, donde la integración de tecnologías mó-
viles en las aulas enfrenta grandes retos y posibilidades.

Es crucial comprender que autoridades educativas y 
docentes deben mantenerse actualizados frente a estos 
avances, adaptándose a las nuevas metodologías y he-
rramientas pedagógicas emergentes (Cornejo & Parra, 
2016; Matienzo, 2020). Esta adaptación es esencial para 

ofrecer una educación de calidad en la era digital, espe-
cialmente en Ecuador, donde aún persisten desafíos en la 
integración de tecnologías móviles en las aulas.

Además, la adopción de tecnologías móviles no solo de-
pende de la infraestructura disponible, sino también de 
la actitud de los docentes hacia estas herramientas. La 
percepción positiva de los educadores sobre el uso de 
dispositivos móviles en el aula es clave para su integra-
ción efectiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Según Valencia et al. (2018), los docentes reconocen que 
los dispositivos móviles mejoran la movilidad, accesibili-
dad e interactividad, factores esenciales para una educa-
ción dinámica y participativa, lo que resalta la importan-
cia de estos dispositivos no solo como facilitadores del 
acceso a la información, sino también como medios para 
promover la interacción y colaboración entre estudiantes 
y docentes.

Sin embargo, para que el uso de tecnologías móviles sea 
eficaz, debe considerarse un enfoque pedagógico ade-
cuado. En Ecuador, al igual que en otros países latinoa-
mericanos, el uso de estas tecnologías en las aulas mues-
tra un creciente potencial para transformar la educación. 
Las aplicaciones educativas, especialmente aquellas 
que combinan juegos con aprendizaje, son especialmen-
te útiles en la educación básica, ya que permiten a los 
estudiantes interactuar de manera más efectiva con el 
contenido académico. Morales (2018), destaca que los 
dispositivos móviles favorecen la inclusión tecnológica en 
la educación, creando ambientes de aprendizaje más co-
laborativos y accesibles.

A nivel conceptual, Ramírez (2016), define la tecnología 
móvil como un conjunto de herramientas tecnológicas y 
dispositivos portátiles que permiten la comunicación bidi-
reccional y el acceso a servicios de información en tiempo 
real, sin limitaciones de tiempo y espacio. Hoy en día, con 
más de 3 mil millones de usuarios de teléfonos inteligen-
tes a nivel mundial, la tecnología móvil es un componente 
esencial de la vida cotidiana y se clasifica en diversas ca-
tegorías: teléfonos móviles, relojes inteligentes, tabletas y 
computadoras portátiles.

Las aplicaciones interactivas, según Melo Bohórquez 
(2018), son programas diseñados para facilitar la inte-
racción continua entre el usuario y el sistema, ofreciendo 
una experiencia dinámica y personalizada. Estas aplica-
ciones, como Plickers, ARFlashcards y Object Viewer, 
se utilizan ampliamente en la educación para mejorar la 
usabilidad, el compromiso y la satisfacción del usuario, y 
son especialmente efectivas en el contexto de las cien-
cias naturales. Plickers, por ejemplo, permite la creación 
de cuestionarios interactivos, promoviendo una participa-
ción activa en el aula; ARFlashcards combina imágenes 
y texto mediante realidad aumentada, facilitando la com-
prensión de conceptos complejos; y Object Viewer ofrece 
modelos 3D interactivos que permiten explorar conceptos 
científicos desde diferentes ángulos.
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La integración de estas aplicaciones en el sistema educa-
tivo ecuatoriano representa una oportunidad única para 
transformar el aprendizaje de las ciencias naturales. Sin 
embargo, la implementación exitosa de estas herramien-
tas depende de superar la brecha digital que aún persis-
te, especialmente en zonas rurales. La falta de disposi-
tivos adecuados y de una conectividad confiable limita 
el acceso equitativo a estas tecnologías, lo que pone de 
manifiesto las desigualdades sociales y educativas en el 
país.

Como señala la Unesco (2020), la brecha digital en 
América Latina sigue siendo un desafío significativo, li-
mitando el acceso de los estudiantes en contextos rura-
les a herramientas digitales. En este sentido, es crucial 
que tanto el Estado como las instituciones educativas 
implementen políticas públicas para garantizar el acceso 
a dispositivos tecnológicos, mejorar la infraestructura de 
internet y capacitar a los docentes en el uso pedagógico 
de estas herramientas.

En conclusión, se observa que la integración de tecnolo-
gías móviles y aplicaciones interactivas en la educación 
básica, particularmente en el área de ciencias naturales, 
tiene un gran potencial para transformar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en Ecuador. No obstante, para 
lograr una educación inclusiva y moderna que respon-
da a las demandas del siglo XXI, es necesario abordar 
de manera integral la brecha digital, garantizando acce-
so equitativo a las tecnologías y mejorando la formación 
docente. Solo así será posible ofrecer una educación de 
calidad a todos los estudiantes ecuatorianos, preparán-
dolos para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez 
más interconectado y tecnológicamente avanzado.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación adoptó un enfoque de tipo 
mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos 
(León et al., 2017). El enfoque cualitativo se centró en 
comprender las percepciones, actitudes y experiencias 
de docentes y estudiantes sobre el uso de aplicaciones 
interactivas en el aula de Ciencias Naturales, mediante 
entrevistas semiestructuradas, observaciones directas y 
análisis de contenido. Estas herramientas permitieron ob-
tener información rica y contextualizada sobre las viven-
cias de los participantes y su interacción con la tecnolo-
gía en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, el enfoque cuantitativo evaluó el impac-
to de las aplicaciones en el rendimiento académico de 
los estudiantes antes y después de su implementación. 
Se utilizó una escala de Likert de 5 puntos, donde las 
respuestas fueron codificadas de la siguiente manera: 
1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = 
Neutral, 4 = De acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo. 
Esta escala fue aplicada en encuestas diseñadas para 
medir la percepción de los estudiantes y docentes res-
pecto a la utilidad, la accesibilidad y la efectividad de las 

aplicaciones interactivas en la mejora de la comprensión 
de conceptos científicos.

La muestra consistió en una selección no probabilística 
de tres aplicaciones interactivas que fueron evaluadas 
por su relevancia y aplicabilidad en el aprendizaje de 
conceptos científicos de Ciencias Naturales. Las aplica-
ciones seleccionadas se basaron en criterios como su ca-
pacidad de ofrecer contenidos visuales, su interactividad 
y la posibilidad de fomentar la participación activa de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje.

La población objetivo de la investigación estuvo compues-
ta por estudiantes de cuarto grado de Educación Básica, 
paralelo “C” de la Escuela República de Italia de ciudad 
de Quito, en el contexto del área de Ciencias Naturales. 
Se seleccionaron treinta y dos (32) estudiantes, para 
evaluar el impacto de las aplicaciones en su rendimiento 
académico. Se utilizó un diseño pre-test y post-test para 
medir las variaciones en el rendimiento antes y después 
de la implementación de las aplicaciones, permitiendo así 
un análisis comparativo.

El enfoque metodológico también incluyó una revisión do-
cumental exhaustiva de fuentes bibliográficas, artículos 
científicos y recursos digitales relevantes. Este enfoque 
es especialmente útil en el contexto de Ecuador, dado el 
limitado número de estudios que analicen el impacto de 
las tecnologías móviles en el aula, particularmente en el 
área de Ciencias Naturales.

El diseño de la investigación fue no experimental, ya que 
no se manipuló directamente ninguna de las variables. En 
su lugar, se observó y analizó el uso de las aplicaciones 
tal como se presentan en el entorno educativo natural. El 
alcance de la investigación fue descriptivo y exploratorio, 
centrado en el análisis del uso de tecnologías móviles y 
su impacto en la comprensión y aprendizaje de concep-
tos científicos por parte de los estudiantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos proporcionaron una visión in-
tegral del impacto que las aplicaciones seleccionadas 
tuvieron sobre el rendimiento académico de los estudian-
tes, así como de la percepción de los docentes y estu-
diantes respecto a su utilidad, accesibilidad y efectividad 
en el aula.

Se utilizó un diseño pre-test y post-test para medir las va-
riaciones en el rendimiento académico de los estudiantes 
antes y después de la implementación de las aplicacio-
nes interactivas. Los resultados se analizaron en términos 
de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en una 
serie de pruebas antes de usar las aplicaciones y luego 
de haber interactuado con ellas durante un periodo de 4 
semanas.

En el pre-test, los estudiantes mostraron un rendimiento 
promedio de 65% en la comprensión de conceptos bá-
sicos de ciencias naturales, como la clasificación de los 
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seres vivos, los ciclos biológicos y los procesos físicos en 
la naturaleza.

Después de 4 semanas, en el post-test se observó que 
los estudiantes lograron un aumento significativo en su 
rendimiento académico, con un promedio de 85%, lo que 
representa una mejora del 20% en la comprensión de los 
conceptos evaluados. Este cambio positivo sugiere que 
el uso de las aplicaciones contribuyó al refuerzo de los 
conocimientos de los estudiantes.

Para ello, se aplicó una encuesta con escala de Likert de 
5 puntos para medir la percepción de los estudiantes y 
docentes respecto a las aplicaciones utilizadas. Los re-
sultados de las encuestas se distribuyeron de la siguiente 
manera (Tabla 1):

Tabla 1. Percepción de los estudiantes respecto al uso de 
tecnologías móviles y aplicaciones interactivas en el área 
de Ciencias Naturales.

Percepción de los Estudiantes:

Pregunta Promedio (escala de 
Likert 1-5)

Las aplicaciones me ayudaron a 
comprender mejor los conceptos de 
ciencias naturales.

4.6 (De acuerdo)

Las aplicaciones fueron fáciles de 
usar y accesibles. 4.5 (De acuerdo)

Disfruté aprendiendo ciencias natu-
rales a través de las aplicaciones.

4.7 (Totalmente de 
acuerdo)

Las aplicaciones facilitaron mi parti-
cipación activa en las lecciones. 4.4 (De acuerdo)

Considero que las aplicaciones me-
joraron mi rendimiento académico 
en ciencias naturales.

4.5 (De acuerdo)

Los estudiantes expresaron en su mayoría que las aplica-
ciones interactivas fueron útiles, accesibles y aumentaron 
su motivación para aprender, mostrando una alta califica-
ción promedio de 4.5 en la escala de Likert, lo que refleja 
una actitud generalmente positiva hacia las herramientas 
tecnológicas utilizadas (Tabla 2).

Tabla 2. Percepción de los docentes respecto al uso de 
tecnologías móviles y aplicaciones interactivas área de 
Ciencias Naturales.

Percepción de los Docentes:

Pregunta Promedio (escala de 
Likert 1-5)

Las aplicaciones facilitaron la ense-
ñanza de ciencias naturales. 4.3 (De acuerdo)

Las aplicaciones permitieron un se-
guimiento efectivo del progreso de 
los estudiantes.

4.4 (De acuerdo)

Las aplicaciones son adecuadas 
para los objetivos del currículo de 
ciencias naturales.

4.6 (De acuerdo)

Las aplicaciones promovieron la par-
ticipación activa de los estudiantes 
en las clases.

4.5 (De acuerdo)

Las aplicaciones fueron una herra-
mienta útil para la diferenciación de 
la enseñanza.

4.2 (De acuerdo)

Los docentes también mostraron una percepción favora-
ble hacia el uso de las aplicaciones. En general, conside-
raron que las herramientas eran útiles para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y para hacer un seguimiento más 
personalizado del progreso de los estudiantes.

En este punto es importante resaltar que las tres aplica-
ciones seleccionadas fueron evaluadas en términos de 
su alineación con los objetivos curriculares de Ciencias 
Naturales, su funcionalidad y su capacidad para involu-
crar activamente a los estudiantes en su aprendizaje. Los 
criterios de evaluación incluyeron:

 • Interactividad: Las aplicaciones ofrecieron simulacio-
nes, actividades prácticas y cuestionarios interactivos 
que permitieron a los estudiantes aplicar lo aprendido 
de manera dinámica.

 • Personalización del contenido: Las aplicaciones se 
adaptaron a las necesidades individuales de los es-
tudiantes, ofreciendo diferentes niveles de dificultad 
y actividades adicionales según el progreso de cada 
uno.

 • Facilidad de uso y accesibilidad: Las aplicaciones 
fueron fácilmente accesibles tanto en dispositivos mó-
viles como en ordenadores, lo que facilitó su integra-
ción en el aula.

Los resultados obtenidos a partir de la investigación su-
gieren que las aplicaciones interactivas tienen un impacto 
positivo en el rendimiento académico de los estudiantes 
de cuarto grado en Ciencias Naturales, mejorando su 
comprensión de conceptos fundamentales y promovien-
do una participación activa en su proceso de aprendi-
zaje. Además, tanto los estudiantes como los docentes 
percibieron las aplicaciones como herramientas efectivas 
y accesibles que fomentaron el interés por el aprendizaje 
y permitieron una enseñanza más personalizada.

En base a estos resultados, se concluye que el uso de 
tecnologías móviles y aplicaciones interactivas puede 
ser una estrategia valiosa para mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje de las ciencias naturales en la educación 
básica, particularmente en contextos educativos como el 
de Ecuador, donde el acceso a recursos educativos tec-
nológicos sigue siendo limitado.

Los resultados también destacan la necesidad de seguir 
explorando y adaptando herramientas tecnológicas en el 
aula, de manera que se alineen con los objetivos pedagó-
gicos y las necesidades específicas de los estudiantes, 
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favoreciendo así un aprendizaje más significativo y duradero. A continuación, el detalle de las fichas pedagógicas de 
las aplicaciones seleccionadas (Tabla 3):

Tabla 3. Ficha Pedagógica de las aplicaciones interactivas: Plickers, ARFlashcards y Object Viewer.

Ficha Pedagógica

Nombre de la 
Aplicación Plickers ARFlashcards  Object Viewer

Plataforma Android Android Android

Objetivo 
educativo

Fomentar un entorno de 
aprendizaje interactivo 
y digital en clases de 
ciencias naturales.

Diseñar experiencias de 
aprendizaje inmersivas y 
atractivas en ciencias na-
turales.

Desarrollar la interacción intuitiva y multi-
sensorial con los contenidos digitales en 
ciencias naturales, integrando estímulos 
visuales, sonoros, kinestésicos y táctiles 
para crear experiencias de aprendizaje 
envolventes.

Contenido 
educativo Puede trabajar en el área de Ciencias Naturales.

Interactividad

Promover la interactividad en diversos contextos educativos, como el aula, tareas, materiales 
impresos y eventos, mediante el uso de la realidad aumentada para enriquecer presentaciones, 
proyectos, exámenes, materiales didácticos, carteles, infografías y actividades escolares, fo-
mentando una experiencia de aprendizaje dinámica y envolvente.

Integración 
curricular 

UNIDAD 1 
Seres vivos.  
Animales y plantas. 
Seres humanos. 
Etapas de la vida. 

UNIDAD 2 
A l i m e n t a c i ó n .  
Origen de los elementos. 
Función de los alimentos. 
Pirámide alimenticia. 

UNIDAD 3 
Sistema solar. 
Movimiento de Traslación y Rotación. 
Capas de la tierra: geósfera, rocas, suelo.

Aplicaciones

Plickers ARFlashcards  Object Viewer

Evaluación continua y en 
tiempo real: Esta aplicación 
permite a los docentes rea-
lizar evaluaciones instantá-
neas durante la clase, lo que 
les proporciona retroalimenta-
ción inmediata sobre el nivel 
de comprensión de los estu-
diantes. 

Fomento del aprendizaje activo: Esta 
aplicación permite a los estudiantes in-
teractuar de manera activa, al combinar 
imágenes visuales, animaciones y texto, 
los estudiantes experimentan un enfoque 
multisensorial que mejora la comprensión 
y facilita la retención de información. 

Exploración interactiva de modelos 3D: 
Esta aplicación permite a los estudiantes interactuar 
con modelos tridimensionales de diversos concep-
tos científicos. Esta capacidad de explorar los ob-
jetos desde diferentes ángulos y observar detalles 
de forma interactiva facilita una comprensión más 
profunda de temas complejos, como estructuras 
celulares, sistemas biológicos o procesos químicos.

Promoción de la participación 
activa: Esta aplicación fomen-
ta una participación activa de 
todos los estudiantes median-
te el uso de tarjetas persona-
lizadas para responder a las 
preguntas planteadas en cla-
se. 

Mejora en la comprensión de conceptos 
abstractos: Al utilizar representaciones vi-
suales y animaciones, esta aplicación ayu-
da a los estudiantes a comprender con-
ceptos científicos abstractos o complejos, 
como procesos biológicos, químicos o físi-
cos. Esta visualización de procesos facilita 
la asociación de conceptos teóricos con 
imágenes claras y comprensibles, hacien-
do que los estudiantes puedan entender-
los de manera más intuitiva y significativa.

Facilita la comprensión de conceptos complejos: Al 
ofrecer representaciones visuales detalladas de los 
objetos y fenómenos estudiados, esta aplicación, 
hace que conceptos difíciles de entender como 
la anatomía, la física o la química, se vuelvan más 
accesibles. Los estudiantes pueden ver cómo fun-
cionan los sistemas o cómo están estructurados, lo 
que mejora la claridad y la comprensión de temas 
abstractos.
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Los resultados de esta investigación resaltan la efectivi-
dad de las tecnologías móviles y las aplicaciones interac-
tivas como herramientas para el refuerzo de las ciencias 
naturales en el sistema de Educación Básica de Ecuador. 
Al comparar el rendimiento académico de los estudiantes 
antes y después de la implementación de las aplicacio-
nes, se observó una mejora significativa del 20%, lo que 
confirma el potencial de estas tecnologías para mejorar 
la comprensión de conceptos científicos fundamentales. 
Este hallazgo está en línea con estudios previos que han 
documentado el impacto positivo de las herramientas tec-
nológicas en el rendimiento académico de los estudian-
tes en diversas disciplinas (Zhao et al., 2015).

Una de las principales fortalezas de este estudio radica 
en el uso de un diseño pre-test y post-test, que permite 
evaluar de manera precisa el efecto de las aplicaciones 
en el aprendizaje de los estudiantes. El incremento del 
rendimiento académico de 65% a 85% subraya el valor 
añadido que proporcionan las aplicaciones interactivas 
en la enseñanza de las ciencias naturales. Esto sugiere 
que las aplicaciones no solo ayudaron a reforzar los co-
nocimientos previos de los estudiantes, sino que también 
contribuyeron a una comprensión más profunda de los 
conceptos evaluados.

Además, la percepción positiva de los estudiantes res-
pecto a la utilidad y accesibilidad de las aplicaciones 
(con un promedio de 4.5 en la escala de Likert) sugiere 
que estas herramientas fueron bien recibidas y lograron 
aumentar la motivación y el interés por la materia. La alta 
calificación de los estudiantes sobre la facilidad de uso y 
el disfrute de las actividades refuerza la idea de que las 
tecnologías educativas pueden transformar la experiencia 
de aprendizaje, haciendo que los estudiantes se sientan 
más involucrados y comprometidos. Es relevante señalar 
que la percepción de los estudiantes sobre la mejora de 
su rendimiento académico fue también positiva, lo que 
coincide con el aumento observado en las calificaciones.

Por otro lado, los docentes también expresaron una visión 
favorable hacia el uso de las aplicaciones interactivas, 
destacando su potencial para facilitar el seguimiento del 
progreso de los estudiantes y fomentar la participación 

activa en las clases. Las respuestas positivas en cuanto 
a la adecuación de las aplicaciones con los objetivos del 
currículo y su capacidad para promover la enseñanza di-
ferenciada, reflejan que estas herramientas pueden ser 
valiosas para personalizar el aprendizaje y atender las 
necesidades específicas de los estudiantes, un aspecto 
fundamental en contextos educativos diversos (Bishop & 
Verleger, 2013).

Un aspecto importante que se destacó en la evaluación 
de las aplicaciones fue su interactividad y personaliza-
ción del contenido. La posibilidad de adaptar las activida-
des a diferentes niveles de dificultad y la inclusión de si-
mulaciones y cuestionarios interactivos son factores clave 
que contribuyen a la efectividad de estas aplicaciones. Al 
ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas, las 
aplicaciones pueden fomentar una mayor participación 
y un aprendizaje autónomo, elementos cruciales para el 
desarrollo de competencias científicas en los estudiantes 
(Gee, 2003).

Sin embargo, a pesar de los resultados positivos, es im-
portante señalar que el uso de tecnologías móviles y apli-
caciones interactivas también presenta desafíos, espe-
cialmente en contextos donde el acceso a dispositivos y 
recursos tecnológicos es limitado. En el caso de Ecuador, 
donde esta investigación se llevó a cabo, el acceso des-
igual a tecnologías podría ser un obstáculo para la im-
plementación generalizada de estas herramientas en las 
aulas. Es esencial, por lo tanto, que las políticas educa-
tivas aborden las brechas en el acceso a la tecnología y 
fomenten la formación continua de los docentes en el uso 
de estas herramientas.

En conclusión, los resultados de esta investigación sugie-
ren que las aplicaciones interactivas son una estrategia 
prometedora para mejorar el aprendizaje de las ciencias 
naturales en la educación básica. Sin embargo, es fun-
damental continuar explorando cómo estas herramientas 
pueden ser adaptadas y utilizadas de manera efectiva en 
diferentes contextos educativos, considerando tanto las 
oportunidades como los retos que implica su implementa-
ción. La integración de tecnologías móviles en el aula no 
solo mejora el rendimiento académico, sino que también 

Fomento de la inclusión y tra-
bajo en equipo: Plickers es 
una herramienta inclusiva que 
no depende de la disponibi-
lidad de dispositivos electró-
nicos para cada estudiante, 
lo que favorece la equidad 
en el aula. Fomenta el trabajo 
en equipo y la colaboración al 
permitir que los estudiantes 
compartan sus respuestas y 
discutan sus respuestas con 
sus compañeros, promovien-
do el aprendizaje colaborati-
vo.

Incremento de la retención de información: 
Al involucrar tanto la memoria visual como 
la textual, esta aplicación favorece la re-
tención a largo plazo de la información. La 
combinación de elementos gráficos con 
texto hace que los estudiantes procesen 
la información de manera más profunda 
y efectiva, mejorando la capacidad de re-
cordar y aplicar lo aprendido en situacio-
nes posteriores.

Fomento de un aprendizaje más visual y práctico: 
Esta aplicación promueve el aprendizaje visual, lo 
que es especialmente útil en ciencias naturales, 
donde muchos conceptos requieren visualización 
para ser comprendidos. El uso de modelos 3D per-
mite que los estudiantes experimenten de manera 
práctica con los objetos, lo que mejora la retención 
de la información y hace que el aprendizaje sea más 
significativo y atractivo.
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puede transformar la forma en que los estudiantes se re-
lacionan con el aprendizaje y la ciencia, promoviendo un 
aprendizaje más dinámico, participativo y personalizado.

CONCLUSIONES

La presente investigación ha proporcionado valiosos 
aportes sobre el impacto de las tecnologías móviles y las 
aplicaciones interactivas en la enseñanza de las ciencias 
naturales en la educación básica en Ecuador. Los resul-
tados obtenidos evidencian que el uso de estas herra-
mientas tecnológicas tiene un efecto positivo significativo 
en el rendimiento académico de los estudiantes, con un 
incremento notable del 20% en sus calificaciones tras 
cuatro semanas de intervención. Este hallazgo subraya 
el potencial de las aplicaciones interactivas para mejorar 
la comprensión de conceptos científicos fundamentales y 
reforzar el aprendizaje de los estudiantes en un contexto 
educativo en constante evolución.

A través de un enfoque metodológico robusto, que inclu-
yó un diseño pre-test y post-test, se ha demostrado que 
las aplicaciones interactivas no solo favorecen la com-
prensión de los contenidos, sino que también motivan a 
los estudiantes a participar activamente en su proceso 
de aprendizaje. La percepción positiva tanto de los es-
tudiantes como de los docentes en cuanto a la accesi-
bilidad, utilidad y efectividad de las aplicaciones resalta 
la receptividad de estas herramientas dentro del aula, y 
su capacidad para transformar la experiencia educativa. 
Las calificaciones elevadas en la escala de Likert reflejan 
que estas tecnologías contribuyen a una enseñanza más 
dinámica, participativa y centrada en el estudiante.

Asimismo, el análisis de las aplicaciones seleccionadas 
(Plickers, ARFlashcards y Object Viewer) ha evidenciado 
su alineación con los objetivos curriculares de ciencias 
naturales, lo que garantiza que su uso no solo sea efec-
tivo, sino que también cumpla con las metas educativas 
definidas por el Ministerio de Educación de Ecuador. La 
capacidad de estas aplicaciones para adaptarse a las 
necesidades individuales de los estudiantes, mediante 
funciones de personalización y adaptabilidad, representa 
una ventaja considerable frente a los métodos pedagógi-
cos tradicionales, los cuales a menudo no pueden ofrecer 
una enseñanza tan diferenciada.

Sin embargo, a pesar de los beneficios demostrados, los 
resultados también han señalado importantes desafíos 
que deben abordarse para garantizar la efectividad de 
las tecnologías móviles en la educación básica. El acce-
so desigual a dispositivos y la infraestructura tecnológica 
limitada en muchas instituciones educativas en Ecuador 
presentan barreras importantes para la implementación 
generalizada de estas herramientas. Por lo tanto, para que 
las aplicaciones interactivas puedan alcanzar su máximo 
potencial, es fundamental que se invierta en mejorar el 
acceso a la tecnología y se capacite continuamente a los 
docentes en el uso pedagógico de estas herramientas.

En este sentido, la formación docente juega un papel 
crucial, ya que el éxito de la integración de estas apli-
caciones depende en gran medida de la capacidad de 
los educadores para mediarlas de forma efectiva en el 
aula. Además, la sincronización adecuada de estas he-
rramientas con los contenidos y objetivos del currículo de 
ciencias naturales es esencial para garantizar que no solo 
se refuercen los conocimientos, sino que se promueva un 
aprendizaje significativo y motivador.

Finalmente, se concluye que las aplicaciones interactivas 
ofrecen una estrategia valiosa y prometedora para mejorar 
la calidad educativa en la educación básica de Ecuador. 
Sin embargo, su implementación exitosa requiere superar 
desafíos relacionados con la infraestructura tecnológica, 
la capacitación docente y la alineación curricular. La inte-
gración efectiva de estas tecnologías puede transformar 
el aprendizaje de las ciencias naturales, haciendo que 
los estudiantes se involucren más activamente en su edu-
cación y desarrollen competencias científicas relevantes 
para el siglo XXI. Solo a través de una estrategia cohe-
rente y bien planificada, que considere tanto los recursos 
tecnológicos como los aspectos pedagógicos, se podrá 
reducir la brecha existente en el acceso a la tecnología 
y garantizar una educación más equitativa y de calidad 
para todos los estudiantes.
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RESUMEN

La producción y exportación del banano constituye una 
de las principales actividades comerciales en Ecuador. 
El estudio se desarrolló con el objetivo de determinar la 
percepción de los trabajadores sobre el empleo de pro-
ductos químicos en el proceso de lavado de la fruta en la 
postcosecha de banano en fincas bananeras del cantón 
Caña Quemada, provincia de El Oro, Ecuador; para ello, 
se aplicó una encuesta a 211 trabajadores en 14 fincas ba-
naneras, conformada por 15 preguntas, validadas según 
el criterio de expertos. La recolección de datos se realizó 
el mismo día de la cosecha y proceso de postcosecha. 
Aunque la mayoría de los encuestados apoya el uso de 
químicos en la postcosecha de banano, es crucial con-
siderar tanto los beneficios como los riesgos asociados. 
La educación y la investigación continua son esenciales 
para desarrollar prácticas que equilibren la productividad 
con la sostenibilidad y la seguridad. La percepción ma-
yoritaria de encuestados sobre el daño ambiental, la con-
taminación del manto freático y la afectación a la salud 
de los trabajadores y consumidores está respaldada por 
evidencia científica. La contaminación del suelo y agua, el 
impacto negativo en la biodiversidad y la acumulación de 
residuos químicos son preocupaciones válidas que deben 
ser abordadas.

Palabras clave: 

Contaminación de aguas, afectaciones al ambiente, per-
cepción de encuestados, fincas bananeras.

ABSTRACT

The production and export of bananas constitute one of 
the main commercial activities in Ecuador. The study was 
conducted with the objective of determining the percep-
tion of workers regarding the use of chemical products in 
the fruit washing process during the post-harvest of ba-
nanas in banana farms in the canton of Caña Quemada, 
province of El Oro, Ecuador. A survey was applied to 211 
workers in 14 banana farms, consisting of 15 questions, 
validated according to expert criteria. Data collection was 
carried out on the same day as the harvest and post-har-
vest process. Although the majority of respondents support 
the use of chemicals in the post-harvest of bananas, it is 
crucial to consider both the benefits and associated risks. 
Continuous education and research are essential to deve-
lop practices that balance productivity with sustainability 
and safety. The majority perception of respondents regar-
ding environmental damage, groundwater contamination, 
and the impact on the health of workers and consumers is 
supported by scientific evidence. Soil and water contami-
nation, the negative impact on biodiversity, and the accu-
mulation of chemical residues are valid concerns that need 
to be addressed.

Keywords: 

Water pollution, environmental impacts, respondents’ per-
ception, banana farms.
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INTRODUCCIÓN

La agricultura ha sido clave en el desarrollo de humani-
dad al garantizar el sustento y alimentación de una po-
blación mundial en contante crecimiento; además, des-
empeña un papel clave en el desarrollo económico de los 
países, fundamentalmente en aquellos que se encuentran 
en vías de desarrollo, donde, la subsistencia de su pobla-
ción depende de ella totalmente, aunque es una fuente 
básica de producción de alimentos en todos los países 
del mundo (Bula, 2020). 

En el mundo no es posible que se supere la pobreza, el 
hambre, la desnutrición, la variación del clima, la degra-
dación de los suelos y la contaminación de los recursos 
hídricos cuando las sociedades y los decisores no esta-
blezcan a la agricultura; como cimiento que contribuye al 
desarrollo económico de la sociedad, indispensable en 
el desarrollo de actividades que promuevan al desarrollo 
sostenible de la agricultura (Barron & Contreras, 2023).

En Latinoamérica alrededor del 80 % de los sistemas de 
producción agrícola se encuentran en manos de los agri-
cultores ubicados en zonas rurales, los cuales constitu-
yen el pilar de la seguridad alimentaria para la mayoría de 
los habitantes de la región (Sánchez-Galán, 2021).

En Ecuador el sector agricultura se encuentra direcciona-
da a la mono productividad, donde se destacan funda-
mentalmente los cultivos de cacao (Theobroma cacao L.), 
café (Coffea spp.), banano (Musa x paradisiaca L.) palma 
africana (Elaeis guineensis Jacq.), arroz (Oryza sativa L.) 
y flores (varias especies); donde los cultivos permanen-
tes constituyen los rublos más importantes para la eco-
nomía, empleo y diversificación de productos en el país 
(Quintana & Aguilar, 2020).

Según estadísticas de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2024), los 
principales productores de banano a nivel mundial en 
el año 2022 fueron la India (22,7 millones de toneladas), 
China (7,9 millones de toneladas) y Brasil (6,5 millones de 
toneladas) y por regiones la producción mundial se con-
centró en Asia (51,9 %), Américas (28,7 %) y África (17,5 
%). En el año 2022 Ecuador ocupó el cuarto lugar con 6 
078 788,7 toneladas obtenidas en un área cosechada de 
167 544 ha (rendimiento agrícola de 36,3 t ha-1).

En la actualidad el banano constituye la fruta más con-
sumida en el mundo, por ello, es considerado como cul-
tivo estratégico en la seguridad alimentaria de muchos 
países (Martínez-Solórzano & Rey-Brina, 2021), ocupa la 
posición número cuatro como alimento más importante 
en el planeta, donde Ecuador destaca como el principal 
exportador en el mundo (abarca el 29 % del mercado 
internacional), siendo el producto no petrolero de mayor 
importancia a nivel nacional. Las exportaciones de bana-
no son el eje fundamental de la económica ecuatoriana 
en términos de valor bruto de producción después del 

cacao, el camarón (Litopenaeus vannamei L.) y el café 
(León et al., 2023).

Una de las actividades principales en la producción bana-
nera es el lavado de la fruta, actividad postcosecha que 
se realiza en tinas con capacidad de 5 mil litros, donde 
se efectúa circulación de agua a presión para dispersar 
y expulsar el látex que emana de las frutas recientemen-
te cortadas, evitándose la formación de grumos de látex 
que pueden dañar la calidad de la fruta; por ello, es ne-
cesario la utilización de productos químicos que pueden 
producir efectos nocivos en la salud de los trabajadores, 
consumidores, así como, contaminación del manto freá-
tico en área aledañas a la empacadoras, área donde se 
realiza el proceso de postcosecha de la fruta que es ex-
portada a varios países del mundo.

Sin embargo, la utilización de químicos en el proceso 
postcosecha de la fruta de banano es una necesidad, ya 
que los bananos producidos bajo sistemas orgánicos y 
convencionales pueden presentar pérdidas de calidad 
en la postcosecha, mayormente causadas por podre-
dumbres fúngicas, las cuales se incrementan por la edad 
del fruto después de su cosecha y el tiempo que transcu-
rre en transporte hasta el destino final. Para el control de 
enfermedades fungosas en los sistemas de producción 
convencionales se utilizan fungicidas como imazalil y tia-
bendazol (Salazar, 2020).

Al tener en cuenta que el 92 % de la huella del agua glo-
bal corresponde a la producción agrícola y la importancia 
económica y ambiental de la producción bananera para 
el Ecuador, se estima un mayor protagonismo a escala 
nacional en el consumo y contaminación del recurso hí-
drico. Según Vásquez-Castillo et al. (2019), en Ecuador 
en el manejo postcosecha de la producción de banano 
orgánico después del lavado de fruta se realiza fumiga-
ción de Protec K (100 cm3 por cada 20 litros de agua) 
para el control de la cochinilla, seguidamente se realiza 
lavado en tina 1 con la aplicación de 40 g de jabón ne-
gro, posteriormente se efectúa lavado en tina 2 (100 cm3 
de cloro 1500 litros de agua) y finalmente se efectúa la 
curación de la corona con la aplicación de Alumbre en 
20 litros de agua, 10 g de Ever fruit en 20 litros de agua 
y Parafilm, con lo cual se comprueba el excesivo uso de 
químicos en el proceso de postcosecha de banano, ya 
sea producido de forma orgánica o convencional.

El objetivo del estudio fue determinar la percepción de 
los trabajadores sobre el empleo de productos químicos 
en tinas de agua utilizadas en el proceso de lavado de la 
fruta en la postcosecha de banano en fincas bananeras 
del cantón Caña Quemada, provincia de El Oro, Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló en la parroquia rural Caña 
Quemada, creada por el Ilustre Consejo Cantonal de 
Pasaje, Provincia de El Oro, mediante Acuerdo Ministerial 
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No. 1152, emitido el 8 de mayo de 1989, limita al Norte 
con el Cantón El Guabo; al Sur con el río Jubones (si-
tios Malvales y Chaguana); al Este, con la Parroquia El 
Progreso; y al Oeste con el río Jubones, tiene una ex-
tensión de 13 km2 y una población aproximada de 2 600 
habitantes, se encuentra rodeada de los sitios Puerto 
Garzón, La Concordia, Cerro Picón, Malval y San Antonio, 
a una altitud entre 50 y 300 msnm, caracterizada por un 
clima Tropical Mega térmico, vegetación seca y espinosa, 
con gran diversidad de flora y fauna, con un total plu-
viométrico anual comprendido entre 500 y 700 mm; con 
una temperatura media anual que varía entre 22 y 32 °C 
(Gobierno Autónomo Descentralizado GAD Parroquia 
Rural Caña Quemada, 2019) (Figura 1).

Figura 1. Ubicación geográfica de la parroquia rural Caña 
quemada, Cantón Pasaje, provincia de El Oro, Ecuador.

Fuente: GAD Parroquia Rural Caña Quemada (2019).

Las principales características que reflejan los sitios per-
tenecientes a la Parroquia Rural de Caña Quemada, es 
que es una zona altamente productiva, ubicada en una 
explanada formada por sembríos, principalmente los cul-
tivos de banano y el cacao; y sus principales actividades 
económicas son la agricultura, el comercio y la produc-
ción avícola.

Para el desarrollo del estudio de tipo observacional, des-
criptivo, prospectivo y transversal se utilizaron fincas ba-
naneras del cantón Caña Quemada, en las cuales se apli-
có una encuesta con 12 preguntas, relacionadas con la 
utilización de productos químicos en el proceso de post-
cosecha de la fruta de banano el cual se realiza en tinas 
con una capacidad de 2 000 litros de agua. 

La recolección de datos se realizó mediante una encues-
ta elaborada previamente y posteriormente validada por 
juicio de expertos, con la finalidad de conocer la percep-
ción que tienen los trabajadores dedicados al proceso de 

postcosecha de la fruta de banano. La misma cuenta con 
preguntas relacionadas con las características demográ-
ficas y la utilización de químicos en el proceso de lavado 
de la fruta que se realiza en dos tinas en las cuales se 
colocan los clústeres de banano. La encuesta fue aplica-
da el día que se realiza la cosecha y postcosecha de la 
fruta con fines de exportación a todos los trabajadores de 
cada finca que intervienen en el proceso de postcosecha. 
Se encuestaron 211 trabajadores en 14 fincas bananeras 
del cantón Caña Quemada.

La tabulación, organización, clasificación y procesamien-
to de los datos obtenidos en la presente investigación 
se realizó con el software estadístico SPSS versión 25 
de prueba para Windows. Se calcularon las frecuencias 
absolutas y relativas en cada pregunta realizada relacio-
nada con las características demográficas, utilización de 
productos químicos en el proceso de lavado de la fruta y 
medidas de seguridad y salud en el trabajo. Se procesa-
ron los datos con una confiabilidad en la estimación del 
95 % y un nivel de significación del 5% (α=0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Componente demográfico 

En relación con el sexo de los trabajadores que participan 
en el proceso de postcosecha del cultivo de banano en 
las fincas bananeras consideradas en el estudio (14) y 
que formaron parte del presente estudio (n=211) se evi-
denció una mayor frecuencia del sexo masculino (n=156 
que representa el 73,9 %) comparado con el sexo feme-
nino (n=55 que representa el 26,1 %). Los años de ex-
periencia de los 211 trabajadores dedicados al proceso 
de postcosecha de banano muestra un comportamiento 
variable en las diferentes categorías, donde la mayor fre-
cuencia se obtuvo en los encuestados que tienen más de 
15 años de experiencia (86 trabajadores que representan 
el 40,8 %, dentro de los cuales 45 (21,3 %) tienen más de 
50 años de edad). Dentro de las categorías de 1-5 años 
(55 trabajadores que abarcan el 26,1 %) de los cuales 36 
(17,1 %) tienen entre 20-29 años de edad y 6-10 años (44 
trabajadores para un 20,9 % que alcanzó el mayor valor 
en el rango de 30 a 39 años (17 trabajadores que repre-
senta el 8,1 %) alcanzaron valores medios y los grupos de 
trabajadores de 11-15 años (7,1 %) y con menos de 1 año 
(5,2 %) que alcanzaron los menores valores. De forma ge-
neral el hallazgo obtenido determina que los trabajadores 
del sexo masculino con más de 50 años y 15 o más años 
de experiencia en el proceso de postcosecha de banano 
son los que mayor participación presentan en el proceso 
de postcosecha de banano en el cantón Caña Quemada, 
provincia de El Oro, Ecuador (Figura 2).
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Figura 2. Frecuencia absoluta de los años de experiencia, edad y sexo de los trabajadores encuestados que participan 
en el proceso de postcosecha de banano.

La distribución de frecuencias del tipo de manejo que se realiza en las fincas bananeras evaluadas, según la percep-
ción de los encuestados, muestra que predominan los sistemas convencionales de producción (148 respuestas positi-
vas que representan el 70,1 %) donde el proceso de producción y la postcosecha se emplean productos químicos; las 
mixtas que incluyen aquellas fincas donde se efectúan manejo convencional y orgánico (39 respuestas positivas para 
un 18,5 %) y finalmente las fincas donde se realiza manejo orgánico del proceso de producción y en la postcosecha 
se usan los productos químicos necesarios (24 respuestas para un 11,4 %) (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de frecuencias del tipo de manejo que se realiza en las fincas bananeras evaluadas.

Fincas Frecuencias
Tipo de manejo Total

Convencional Orgánico Mixta

Dos Cerros
Absoluta 10 0 0 10

Relativa dentro del total (%) 4,7 0,0 0,0 4,7

Gabriela Cleotilde
Absoluta 0 10 0 10

Relativa dentro del total (%) 0,0 4,7 0,0 4,7

Los Serranos
Absoluta 17 0 0 17

Relativa dentro del total (%) 8,1 0,0 0,0 8,1

La mera
Absoluta 27 0 0 27

Relativa dentro del total (%) 12,8 0,0 0,0 12,8

Central 1
Absoluta 15 0 0 15

Relativa dentro del total (%) 7,1 0,0 0,0 7,1
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Celia María
Absoluta 0 0 24 24

Relativa dentro del total (%) 0,0 0,0 11,4 11,4

Cerritos
Absoluta 0 11 0 11

Relativa dentro del total (%) 0,0 5,2 0,0 5,2

Malval
Absoluta 0 8 0 8

Relativa dentro del total (%) 0,0 3,8 0,0 3,8

Chantillal
Absoluta 0 10 0 10

Relativa dentro del total (%) 0,0 4,7 0,0 4,7

Blacina
Absoluta 14 0 0 14

Relativa dentro del total (%) 6,6 0,0 0,0 6,6

Los Romeros
Absoluta 7 0 0 7

Relativa dentro del total (%) 3,3 0,0 0,0 3,3

Los Cuencanos
Absoluta 24 0 0 24

Relativa dentro del total (%) 11,4 0,0 0,0 11,4

Rosa Clootilde
Absoluta 25 0 0 25

Relativa dentro del total (%) 11,8 0,0 0,0 11,8

Liendres
Absoluta 9 0 0 9

Relativa dentro del total (%) 4,3 0,0 0,0 4,3

Total
Absoluta 148 39 24 211

Relativa dentro del total (%) 70,1 18,5 11,4 100

Uso de químicos en el proceso de postcosecha de la fruta de banano

La mayoría de los encuestados (63,0 %) considera necesario el uso de químicos para el lavado de la fruta. Esto sugiere 
una percepción generalizada de que los químicos son esenciales para asegurar la calidad y seguridad del banano 
durante la postcosecha. Un 35,1 % de los encuestados no considera necesario el uso de químicos. Este grupo podría 
estar preocupado por los posibles efectos negativos de los químicos en la salud humana y el medio ambiente. La 
creciente conciencia sobre los métodos de agricultura orgánica y sostenible podría influir en esta percepción. Un pe-
queño porcentaje (1,9 %) no está seguro sobre la necesidad del uso de químicos. Esta indecisión podría deberse a la 
falta de información o conocimiento sobre los beneficios y riesgos asociados con el uso de químicos en la postcosecha 
(Carrillo, 2024) (Tabla 2).

Tabla 2. Percepción de los encuestados sobre el uso de químicos en el proceso de postcosecha de banano en las 
fincas del cantón Caña Quemada.

¿Considera necesario el uso de químicos para efec-
tuar el lavado de la fruta en el proceso de postcosecha 

de banano?

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relati-
va (%)

Sí 133 63,0

No 74 35,1

No estoy seguro 4 1,9

Total 211 100

El uso de químicos en la postcosecha de banano es un tema complejo que involucra varios factores científicos y 
técnicos, como el control de plagas, ya que los químicos son utilizados para prevenir enfermedades postcosecha y 
controlar plagas que pueden afectar la calidad del banano y la adquisición por los compradores. Sin embargo, el uso 
excesivo de químicos puede llevar a la resistencia de plagas y enfermedades, así como a la contaminación ambiental. 
Los tratamientos químicos pueden ayudar a prolongar la vida útil del banano y asegurar que la fruta llegue en buenas 
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condiciones a los mercados internacionales. No obstante, es crucial seguir las regulaciones y recomendaciones para 
minimizar los residuos químicos en la fruta. Existen métodos alternativos, como el uso de productos naturales y prácti-
cas de manejo integrado de plagas, que pueden reducir la dependencia de químicos. La investigación y adopción de 
estas prácticas pueden contribuir a una producción más sostenible y segura.

La mayoría de los encuestados (84,8 %) considera que el uso de químicos en la postcosecha de banano es dañino 
para el ambiente. Esto refleja una alta conciencia ambiental entre los participantes y una preocupación significativa 
por los efectos negativos de los químicos en los ecosistemas locales. Un 12,3 % de los encuestados no considera que 
el uso de químicos sea dañino para el ambiente. Este grupo podría estar influenciado por la percepción de que los 
beneficios de los químicos, como el control de plagas y enfermedades, superan los posibles impactos ambientales 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017). Un pequeño porcentaje (2,8 %) no 
está seguro sobre el impacto ambiental del uso de químicos. Esta indecisión podría deberse a la falta de información 
o conocimiento sobre los efectos ambientales de los químicos utilizados en la postcosecha (Carrillo, 2024) (Tabla 3).

Tabla 3. Percepción de los encuestados sobre el daño que provocan al ambiente el uso de químicos en el proceso de 
postcosecha de banano en las fincas del cantón Caña Quemada.

¿Considera que el uso de químicos para efectuar el lavado de 
la fruta en el proceso de postcosecha de banano es dañino al 

ambiente?

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relati-
va (%)

Sí 179 84,8

No 26 12,3

No estoy seguro 6 2,8

Total 211 100

El uso de químicos en la postcosecha de banano tiene varios impactos ambientales que deben ser considerados; la 
Contaminación del Suelo y Agua ya que los químicos utilizados en la postcosecha pueden filtrarse en el suelo y conta-
minar las fuentes de agua subterránea y superficial (CRUMA, 2025). Esto puede afectar la calidad del agua y la salud 
de los ecosistemas acuáticos. Pueden provocar un impacto en la Biodiversidad ya que la exposición a químicos puede 
tener efectos adversos en la flora y fauna local, reduciendo la biodiversidad y alterando los equilibrios ecológicos 
(Vanegas, 2020). Los pesticidas, en particular, pueden ser tóxicos para los polinizadores y otros organismos benefi-
ciosos. Acumulación de Residuos Químicos; debido a que los residuos de químicos pueden persistir en el ambiente 
y acumularse en la cadena alimentaria, afectando a los organismos en niveles tróficos superiores, incluidos los seres 
humanos.

Para mitigar estos efectos, es crucial promover prácticas agrícolas más sostenibles, como el manejo integrado de 
plagas (MIP) y el uso de alternativas naturales a los químicos. La educación y la concienciación sobre los impactos 
ambientales también son esenciales para fomentar una producción de banano más responsable y ecológica.

La mayoría de los encuestados (87,7 %) considera que el uso de químicos en la postcosecha de banano contamina 
el manto freático. Esto indica una alta conciencia y preocupación sobre los efectos negativos de los químicos en las 
fuentes de agua subterránea. Un 10,4 % de los encuestados no cree que el uso de químicos contamine el manto freáti-
co. Este grupo podría estar influenciado por la percepción de que los químicos se manejan de manera segura o que 
los beneficios superan los riesgos ambientales (Muñoz et al., 2024). Un pequeño porcentaje (1,9 %) no está seguro 
sobre el impacto del uso de químicos en el manto freático. Esta indecisión podría deberse a la falta de información o 
conocimiento sobre los procesos de contaminación y sus efectos (Inquilla Mamani et al., 2024) (Tabla 4).

Tabla 4. Percepción de los encuestados sobre el daño que provoca al manto freático el uso de químicos en el proceso 
de postcosecha de banano en las fincas del cantón Caña Quemada.

¿Considera que el uso de químicos para efectuar el lavado de la 
fruta en el proceso de postcosecha de banano contamina el manto 

freático?

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relati-
va (%)

Sí 185 87,7

No 22 10,4

No estoy seguro 4 1,9

Total 211 100

El uso de químicos en la postcosecha de banano puede tener varios impactos negativos en el manto freático, se pue-
de generar filtración y contaminación del agua subterránea; ya que los químicos utilizados en la postcosecha pueden 
infiltrarse a través del suelo y alcanzar el manto freático, contaminando las fuentes de agua subterránea. Esto puede 
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incluir plaguicidas, fertilizantes y otros agroquímicos que son solubles en agua y pueden ser transportados por la lluvia 
o el riego de agua (Muñoz et al., 2024); impacto en la salud humana y en los ecosistemas, ya que la contaminación 
del manto freático puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en comunidades que dependen 
de pozos y otras fuentes de agua subterránea para su consumo (Inquilla Mamani et al., 2024). Además, puede afectar 
a los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad local debido a que algunos químicos pueden persistir en el ambiente 
durante largos periodos, aumentando el riesgo de contaminación crónica del manto freático. Esto puede dificultar la 
remediación y recuperación de las fuentes de agua contaminadas.

Para mitigar el efecto del uso de químicos en el proceso de postcosecha de banano es crucial implementar prácticas 
agrícolas más sostenibles, como el manejo integrado de plagas (MIP) y el uso de alternativas naturales a los químicos. 
La educación y la concienciación sobre los impactos ambientales también son esenciales para fomentar una produc-
ción de banano más responsable y ecológica.

La gran mayoría de los encuestados (91,9 %) considera que el uso de químicos en la postcosecha de banano puede 
afectar la salud de los trabajadores. Esto refleja una alta conciencia y preocupación sobre los riesgos ocupacionales 
asociados con la exposición a químicos. Un 8,1 % de los encuestados no cree que el uso de químicos afecte la salud 
de los trabajadores. Este grupo podría estar influenciado por la percepción de que los químicos se manejan de ma-
nera segura o que los beneficios superan los riesgos para la salud (Organización Mundial de la Salud, 2023). No hay 
encuestados que estén inseguros sobre el impacto del uso de químicos en la salud de los trabajadores, lo que sugiere 
que la mayoría de las personas tienen una opinión clara sobre este tema (Tabla 5).

Tabla57. Percepción de los encuestados sobre la afectación a la salud de los trabajadores el uso de químicos en el 
proceso de postcosecha de banano en las fincas del cantón Caña Quemada.

¿Cree usted que el uso de químicos en el agua en el proce-
so de postcosecha de banano puede afectar la salud de los 

trabajadores?

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relati-
va (%)

Sí 194 91,9

No 17 8,1

No estoy seguro 0 0

Total 211 100

El uso de químicos en la postcosecha de banano puede tener varios impactos negativos en la salud de los trabaja-
dores: entre los que se encuentran la exposición a sustancias tóxicas de los trabajadores a través de la inhalación, el 
contacto con la piel y la ingestión accidental, pueden causar una variedad de problemas de salud, incluyendo irritacio-
nes de la piel, problemas respiratorios, y efectos a largo plazo como cáncer y trastornos neurológicos. La exposición 
aguda a altos niveles de químicos puede resultar en intoxicaciones graves, mientras que la exposición crónica a nive-
les más bajos puede llevar a enfermedades a largo plazo.

Una gran mayoría de los encuestados (88,2 %) considera que el uso de químicos en la postcosecha de banano puede 
afectar la salud de los consumidores. Esto refleja una alta conciencia y preocupación sobre los posibles riesgos para 
la salud asociados con los residuos químicos en los alimentos. Un 11,4 % de los encuestados no cree que el uso de 
químicos afecte la salud de los consumidores. Este grupo podría estar influenciado por la percepción de que los quí-
micos se eliminan adecuadamente durante el proceso de lavado o que los niveles residuales son seguros según las 
regulaciones. Solo un 0,5 % de los encuestados no está seguro sobre el impacto del uso de químicos en la salud de 
los consumidores, lo que sugiere que la mayoría de las personas tienen una opinión clara sobre este tema (Tabla 6).

Tabla 6. Percepción de los encuestados sobre la afectación a la salud de los consumidores el uso de químicos en el 
proceso de postcosecha de banano.

¿Cree usted que el uso de químicos en el agua en el proce-
so de postcosecha de banano puede afectar la salud de los 

consumidores?

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relati-
va (%)

Sí 186 88,2

No 24 11,4

No estoy seguro 1 0,5

Total 211 100
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Los químicos utilizados en la postcosecha pueden dejar residuos en la fruta que, al ser consumidos, pueden acumularse 
en el cuerpo humano. Estos residuos pueden incluir pesticidas, fungicidas y otros agroquímicos que son potencialmen-
te tóxicos, que pueden provocar efectos a largo plazo en la salud, sin embargo, la exposición crónica a bajos niveles 
de residuos químicos en los alimentos puede tener efectos adversos a largo plazo, incluyendo trastornos hormonales, 
problemas reproductivos y un mayor riesgo de cáncer. Aunque existen regulaciones que establecen límites máximos de 
residuos (LMR) para asegurar que los niveles de químicos en los alimentos sean seguros, la percepción de riesgo entre 
los consumidores puede ser alta debido a la desconfianza en la efectividad de estas regulaciones, por ello, se deben 
cumplir las regulaciones de seguridad alimentaria, promover prácticas agrícolas más sostenibles y reducir el uso de 
químicos en la postcosecha. La educación y la concienciación sobre los riesgos y las medidas preventivas también 
son cruciales para proteger la salud de los consumidores.

Una gran mayoría de los encuestados (85,8 %) considera que el volumen de agua utilizado en la postcosecha de bana-
no es adecuado. Esto sugiere que la mayoría de los participantes perciben que el uso de agua en el proceso es eficiente 
y suficiente para cumplir con los requisitos de calidad y seguridad del producto (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, 2017). Un 14,2 % de los encuestados no considera adecuado el volumen de agua 
utilizado. Este grupo podría estar preocupado por el desperdicio de agua o por la insuficiencia del volumen utilizado 
para garantizar la limpieza y calidad del banano (Tabla 7).

Tabla 7. Percepción de los encuestados sobre la cantidad de agua que se utiliza en el proceso de postcosecha de 
banano en las fincas del cantón Caña Quemada.

¿Cree usted que es adecuado el volumen de agua utilizado en el pro-
ceso de postcosecha de banano?

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relati-
va (%)

Sí 181 85,8

No 30 14,2

No estoy seguro 0 0

Total 211 100

La eficiencia en el uso del agua es esencial para minimizar el desperdicio y asegurar la sostenibilidad del recurso hídri-
co. En la postcosecha de banano, el agua se utiliza principalmente para lavar la fruta y eliminar residuos de látex y otros 
contaminantes (Zapata et al., 2024) . Un uso eficiente del agua puede lograrse mediante la implementación de sistemas 
de recirculación y tratamiento de agua. La calidad del agua utilizada en la postcosecha es fundamental para evitar la 
contaminación de la fruta y garantizar la seguridad alimentaria. El agua debe cumplir con estándares microbiológicos 
y químicos estrictos para prevenir la proliferación de patógenos y la acumulación de residuos tóxicos. Por otro lado, el 
uso excesivo de agua puede tener impactos negativos en el medio ambiente, incluyendo la disminución de fuentes de 
agua dulce y la contaminación de cuerpos de agua cercanos.

Se necesita implementar sistemas de recirculación y tratamiento de agua, asegurar la calidad del agua utilizada y pro-
mover prácticas de manejo sostenible del recurso hídrico. La educación y la concienciación sobre la importancia del 
uso eficiente del agua también son cruciales para fomentar una producción de banano más responsable y ecológica.

Una mayoría significativa de los encuestados (68,7 %) no conoce la existencia de regulaciones que limitan el uso de 
químicos en la postcosecha de banano. Esto sugiere una falta de información o difusión sobre las normativas vigentes 
entre los trabajadores y productores del sector (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2015). Un 29,4 % de los encuesta-
dos conoce las regulaciones, grupo que estaría compuesto por personas con mayor acceso a información o capac-
itación sobre las normativas ambientales y de seguridad alimentaria (Agencia de Regulación Control Fito y Zoosanitario, 
2016). Solo un 1,9 % de los encuestados no está seguro sobre la existencia de regulaciones, lo que indica que la may-
oría de las personas tienen una opinión clara sobre este tema (Tabla 8).

Tabla 8. Percepción de los encuestados sobre la existencia de regulaciones que limitan el uso de químicos en el pro-
ceso de postcosecha de banano.

Conoce si existen regulaciones que limitan el uso de químicos para efec-
tuar el lavado de la fruta en el proceso de postcosecha de banano.

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relati-
va (%)

Sí 62 29,4

No 145 68,7

No estoy seguro 4 1,9

Total 211 100
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La existencia de regulaciones que limitan el uso de químicos en la postcosecha de banano es crucial para asegurar la 
sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria. Ecuador cuenta con diversas normativas que regulan el uso de sus-
tancias químicas en la agricultura, incluyendo la postcosecha de banano. Estas regulaciones están diseñadas para pro-
teger la salud humana y el medio ambiente, y son implementadas por entidades como el Ministerio del Ambiente, Agua 
y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE) y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD). 
La falta de conocimiento sobre estas regulaciones puede llevar a un uso inadecuado de químicos, con consecuencias 
negativas para la salud de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente. Es esencial mejorar la difusión de 
información y la capacitación sobre las normativas vigentes para asegurar su cumplimiento efectivo. Las regulaciones 
ayudan a establecer límites máximos de residuos (LMR) en los alimentos, asegurar la calidad del agua utilizada en la 
postcosecha y promover prácticas agrícolas sostenibles. El cumplimiento de estas normativas es fundamental para man-
tener la competitividad del sector bananero en los mercados internacionales y proteger la salud pública.

La mayoría de los encuestados (49,8 %) indica que el proceso de postcosecha se realiza tres veces o más por se-
mana. Esto sugiere una alta frecuencia de actividades de postcosecha, lo cual puede estar relacionado con la nece-
sidad de mantener la calidad y frescura del banano para su comercialización. Un 42,7 % de los encuestados señala 
que el proceso se realiza dos veces por semana. Esta frecuencia moderada puede ser suficiente para algunas fincas 
dependiendo del volumen de producción y las condiciones específicas de cada finca. Un 7,6 % de los encuestados 
menciona que el proceso de postcosecha se realiza una vez por semana. Esta baja frecuencia podría estar asociada 
a fincas con menor producción o con prácticas de manejo diferentes (Tabla 9).

Tabla 9. Percepción de los encuestados sobre la cantidad de veces que en la semana se el proceso de postcosecha 
de banano en las fincas del cantón Caña Quemada.

¿Cuántas veces en la semana realizan el proceso de postcosecha de la 
fruta de banano en finca bananeras del cantón Caña Quemada?

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relati-
va (%)

Una vez 16 7,6

Dos veces 90 42,7

Tres veces o más 105 49,8

Total 211 100

El proceso de postcosecha del banano realizado con mayor frecuencia puede ayudar a mantener la calidad del banano, 
reduciendo el tiempo que la fruta permanece en el campo y minimizando el riesgo de daños y deterioro. Esto es espe-
cialmente importante para cumplir con los estándares de calidad exigidos por los mercados internacionales. Una mayor 
frecuencia de postcosecha puede mejorar la eficiencia operativa, permitiendo una gestión más ágil de la producción y 
una mejor planificación logística. Sin embargo, también puede aumentar los costos operativos y la demanda de recursos, 
como agua y mano de obra. La frecuencia del proceso de postcosecha también puede tener implicaciones ambientales. 
Un mayor número de ciclos de lavado puede aumentar el consumo de agua, la generación de residuos, la contaminación 
del recurso hídrico, lo que subraya la importancia de implementar prácticas sostenibles y eficientes.

El 95,3 % de los encuestados considera que el uso de químicos en la postcosecha de banano es mayor en sistemas 
convencionales que en sistemas orgánicos. Esto refleja una percepción clara de que las prácticas convencionales 
dependen más de los químicos para el manejo postcosecha1. Un 3,3 % de los encuestados no cree que haya una 
diferencia significativa en el uso de químicos entre los sistemas convencionales y orgánicos. Este grupo podría estar 
influenciado por la percepción de que ambos sistemas utilizan químicos de manera similar o que las prácticas orgáni-
cas también pueden incluir ciertos tratamientos químicos permitidos. Solo un 1,4 % de los encuestados no está seguro 
sobre la diferencia en el uso de químicos, lo que sugiere que la mayoría de las personas tienen una opinión clara sobre 
este tema (Tabla 10). 

Tabla 10. Percepción de los encuestados sobre el uso de químicos en el proceso de postcosecha de banano en fincas 
convencionales y orgánicas del cantón Caña Quemada.

¿El uso de químicos en la postcosecha de banano es mayor en 
sistemas convencionales que orgánicos?

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relati-
va (%)

Sí 201 95,3

No 7 3,3

No estoy seguro 3 1,4

Total 211 100
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En los sistemas convencionales, se utilizan ampliamen-
te plaguicidas y herbicidas para controlar plagas, y para 
prolongar la vida útil del banano. Estos químicos pueden 
ser efectivos, pero también presentan riesgos para la sa-
lud humana y el medio ambiente debido a la toxicidad 
y persistencia de los residuos. Los sistemas orgánicos, 
por otro lado, limitan estrictamente el uso de químicos 
sintéticos y se enfocan en prácticas más sostenibles y 
naturales. En lugar de químicos sintéticos, se utilizan al-
ternativas como extractos de plantas, microorganismos 
beneficiosos y técnicas de manejo integrado de plagas 
(MIP). Estas prácticas buscan minimizar el impacto am-
biental y promover la salud del suelo y la biodiversidad. 
La reducción del uso de químicos en los sistemas orgá-
nicos puede disminuir la exposición a sustancias tóxi-
cas para los trabajadores y los consumidores, y reducir 
la contaminación del suelo y el agua. Sin embargo, los 
sistemas orgánicos también enfrentan desafíos, como la 
necesidad de mayor mano de obra y el manejo más com-
plejo de plagas y enfermedades.

CONCLUSIONES

Aunque una mayoría significativa de los encuestados 
apoya el uso de químicos en la postcosecha de banano, 
es importante considerar tanto los beneficios como los 
riesgos asociados. La educación y la investigación conti-
nua son esenciales para desarrollar prácticas que equili-
bren la productividad con la sostenibilidad y la seguridad. 

La percepción mayoritaria de los encuestados sobre el 
daño ambiental, contaminación del manto freático, afec-
tación a la salud de los trabajadores y de los consumido-
res, contaminación del manto freático por el uso de quí-
micos en la postcosecha de banano en el cantón Caña 
Quemada está respaldada por evidencia científica que 
destaca los riesgos asociados. La contaminación del sue-
lo y agua, el impacto negativo en la biodiversidad y la acu-
mulación de residuos químicos son preocupaciones váli-
das que deben ser abordadas. La infiltración de químicos 
al manto freático puede tener graves consecuencias para 
la salud humana y los ecosistemas. La exposición a sus-
tancias tóxicas puede tener graves consecuencias para 
la salud de los trabajadores, tanto a corto como a largo 
plazo. Los residuos químicos en los alimentos pueden te-
ner efectos adversos a largo plazo en la salud humana, y 
la preocupación de los consumidores es válida.

De forma general se considera que el volumen de agua 
utilizado en la postcosecha de banano es eficiente y sufi-
ciente. Sin embargo, la preocupación de una minoría so-
bre el uso inadecuado del agua destaca la necesidad de 
seguir mejorando las prácticas de manejo del agua para 
asegurar la sostenibilidad y la calidad del proceso.

La falta de conocimiento de las regulaciones que limitan 
el uso de químicos en la postcosecha de banano des-
taca la necesidad de mejorar la difusión y la capacita-
ción sobre estas normativas. Aunque Ecuador cuenta 

con regulaciones importantes para proteger la salud y el 
medio ambiente, es crucial asegurar que todos los acto-
res del sector bananero estén informados y cumplan con 
estas normativas.

La alta frecuencia del proceso de postcosecha de bana-
no en las fincas del cantón Caña Quemada sugiere que 
este es un aspecto clave para mantener la calidad y fres-
cura del producto. Sin embargo, es importante equilibrar 
la frecuencia de las actividades de postcosecha con la 
eficiencia operativa y la sostenibilidad ambiental.

Para optimizar el proceso, es esencial implementar prác-
ticas de manejo eficiente del agua, reducir los residuos 
generados y asegurar que las actividades de postcose-
cha se realicen de manera sostenible. La educación y la 
capacitación sobre prácticas sostenibles también son 
cruciales para fomentar una producción de banano más 
responsable y ecológica.

El mayor uso de químicos en la postcosecha de banano 
en sistemas convencionales; evidencia las diferencias en 
las prácticas de manejo entre los sistemas convenciona-
les y orgánicos. Los sistemas convencionales dependen 
más de los químicos sintéticos, sin embargo, los sistemas 
orgánicos buscan minimizar su uso a través de prácticas 
más sostenibles.

Para promover una producción de banano más respon-
sable y ecológica, es esencial fomentar la adopción de 
prácticas orgánicas y sostenibles, proporcionar educa-
ción y capacitación sobre alternativas naturales y mejorar 
la difusión de información sobre los beneficios y desafíos 
de ambos sistemas. La colaboración entre productores, 
investigadores y reguladores es clave para avanzar hacia 
una agricultura más sostenible y segura.
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RESUMEN

La tecnofobia es un fenómeno asociado al auge del desa-
rrollo de los recursos didácticos digitales los cuales atra-
viesan transversalmente el proceso docente educativo. 
El objetivo fundamental de esta investigación elaborar un 
programa de capacitación docente utilizando la analítica 
del aprendizaje para mitigar la tecnofobia en el uso de en-
tornos virtuales de aprendizaje. La metodología utilizada 
fue la cualitativa la cual persigue transformar la realidad 
educativa, para ello se utilizaron métodos teóricos histó-
rico – lógico y el inductivo – deductivo y desde la praxis 
educativa el diagnóstico, entrevista, criterio de expertos y 
las caras de Chernoff. Los resultados fundamentales estu-
vieron en la identificación de la mayoría de los docentes en 
el padecimiento de la tecnofobia, en el diseño de un pro-
grama de capacitación ajustado a la metodología ADDIE, 
la selección a través de coeficiente de competencia de los 
expertos seleccionados, además, la validación y valora-
ción de los expertos en función del reajuste del programa 
de capacitación como resultado de la investigación. Se 
concluye que un programa de capacitación flexible, ajus-
table, contextualizable, donde la analítica del aprendizaje 
ha influido en su concesión, permite contribuir a la disminu-
ción de la tecnofobia de los docentes del instituto superior 
donde se ha desarrollado la investigación.

Palabras clave: 

Analítica del aprendizaje, capacitación docente, tecnofobia.

ABSTRACT

Technophobia is a phenomenon associated with the rise 
of the development of digital teaching resources, which 
permeate the teaching-educational process. The main ob-
jective of this research is to develop a teacher training pro-
gram using learning analytics to mitigate technophobia in 
the use of virtual learning environments. The methodology 
used was qualitative, which seeks to transform educational 
reality. To do so, historical-logical and inductive-deductive 
theoretical methods were used, and from educational pra-
xis, diagnosis, interviews, expert criteria and Chernoff’s fa-
ces. The main results were the identification of the majority 
of teachers suffering from technophobia, the design of a 
training program adjusted to the ADDIE methodology, the 
selection through the competence coefficient of the selec-
ted experts, in addition, the validation and assessment of 
the experts based on the readjustment of the training pro-
gram as a result of the research. It is concluded that a flexi-
ble, adjustable, contextualizable training program, where 
learning analytics has influenced its granting, contributes 
to the reduction of technophobia among teachers at the 
higher institute where the research was developed.

Keywords: 

Learning analytics, teacher training, technophobia.
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INTRODUCCIÓN

La capacitación es un proceso fundamental que consiste 
en una serie de actividades para el desarrollo profesional 
que busca mejorar los conocimientos, las habilidades y 
los valores de los individuaos en diferentes áreas. En los 
últimos años, se ha observado un incremento significa-
tivo en la importancia de la capacitación, debido a los 
cambios acelerados en el entorno laboral y tecnológico 
(Tomalá Uribe et al., 2023).

La capacitación es esencial para mantener la compe-
titividad y la productividad en el área laboral (Álvarez 
Sandoval et al., 2017). Estudios han demostrado que la 
inversión en capacitaciones, no solo beneficia a los em-
pleados, sino también, a las empresas, mejorando la re-
tención del talento humano y la satisfacción laboral (León-
Ramentol et al., 2021).

A consecuencia de la pandemia se ha acelerado la nece-
sidad de capacitarse en habilidades digitales (Jiménez, 
2020). Esto evidencio la importancia de adaptarse a nue-
vas formas de trabajo y tecnologías emergentes para 
mantener la empleabilidad y la eficiencia laboral.

En todos los casos citados anteriormente se evidencia 
en el tema de la capacitación es una constante, es de-
cir, la actualización sistemática y continua de los recur-
sos humanos en las empresas, así como las instituciones 
educativas.

Un programa de capacitación es un conjunto de activi-
dades planificadas y estructuradas, diseñadas con el 
propósito de mejorar las competencias de los empleados 
en el ámbito laboral. Estos programas de capacitación, 
además de centrarse en la transmisión de conocimientos 
técnicos, también abordan aspectos como el desarrollo 
de habilidades interpersonales, la gestión del tiempo, el 
liderazgo, entre otros (Sánchez González et al., 2021).

Arregui-Valdivieso et al. (2024), manifiestan que estos 
programas de capacitación representan una inversión 
estratégica para las organizaciones, debido a que contri-
buyen a la adaptación de los trabajadores a los cambios 
tecnológicos y a las nuevas exigencias del mercado. Por 
otro lado, Ramírez (2020), destaca, que la capacitación 
continua fortalece la competitividad y promueve un clima 
laboral favorable en las entidades.

Según el tipo de empresa los programas de capacitación 
adoptan sus propias metodologías, en el caso de esta 
investigación, se abordará en el orden de la preparación 
en la ciencia pedagógica.

Un programa de capacitación educativa es un conjun-
to de actividades y recursos diseñados para desarrollar 
competencias de un individuo en diversos ámbitos edu-
cativos. León-Ramentol et al. (2021), refieren que estos 
programas están diseñados para brindar experiencias de 
aprendizaje estructuradas que promuevan el crecimien-
to personal y profesional en el ámbito educativo. En esta 

dirección  Jiménez (2020), destaca que los programas de 
capacitación educativa deben adaptarse a las necesida-
des específicas, considerando sus contextos sociocultu-
rales y niveles de competencia.

Los programas de capacitación educativa tienen 
como objetivo principal proporcionar a los partici-
pantes conocimientos, habilidades y valores nece-
sarios para enfrentar los desafíos del mundo mo-
derno. Estos programas pueden adoptar diversas 
formas, desde cursos presenciales tradicionales 
hasta líneas, que ofrecen flexibilidad y accesibilidad 
en todo el mundo.

La importancia de la capacitación educativa se refleja en 
su impacto en el desarrollo personal y profesional de los 
individuos. 

Según un estudio realizado por Rodríguez-Gómez (2021), 
aquellos que participan en programas de capacitación 
educativa tienden a experimentar confianza, en sus com-
petencias, lo que les permite avanzar en sus carreras y 
alcanzar sus objetivos profesionales con mayor facilidad. 
En el contexto educativo, asociados al desarrollo tecno-
lógico, afloran nuevas necesidades en las cuales los do-
centes deben prepararse para enfrentarlas y poder de-
sarrollar de forma óptima un correcto proceso docente 
educativo.

Una de las necesidades antes mencionadas, en el con-
texto donde se desarrolla la investigación, es la tecno-
fobia entendida como el miedo o rechazo a las nuevas 
tecnologías. Este miedo genera en las personas que lo 
padecen pérdidas de oportunidades laborales o, incluso, 
interviniendo negativamente en el desempeño de sus ac-
tividades diarias. 

Martínez (2020), manifiesta que la tecnofobia está pre-
sente en el sistema educativo y puede manifestarse como 
una resistencia al uso de entornos virtuales de aprendiza-
je, especialmente, entre aquellos que se sienten abruma-
dos por la complejidad tecnológica, asumiendo posicio-
nes de resistencia al cambio.

Esta respuesta emocional y conductual hacia la tecnolo-
gía de un grupo importante de docentes, está asociado 
por los recursos didácticos digitales, debido a que, en 
la actualidad, este componente didáctico, ha tomado un 
espacio preponderante en la actividad docente.

Los recursos didácticos tradicionales son cualquier he-
rramienta, material o método que más se han utilizado en 
la educación a lo largo de los años y que con frecuen-
cia se siguen utilizando en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Estos recursos suelen ser tangibles y pue-
den incluir libros de texto, pizarras, láminas didácticas 
entre otros. Son diseñados para facilitar la comprensión 
y el aprendizaje de conceptos específicos dentro de un 
contexto educativo, apoyando la labor del docente uno 
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de sus principios básicos es que no requiere el uso de 
las TIC.

Los recursos didácticos digitales surgen en las últimas 
décadas como herramientas educativas que aprove-
chan la tecnología para mejorar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, basado en la imagen, el sonido y la inte-
ractividad, estos elementos refuerzan la comprensión, la 
creatividad y la motivación de los estudiantes. Estos re-
cursos pueden incluir aplicaciones móviles, plataformas 
en línea, simuladores, videos educativos, entre otros. Su 
utilización en el aula presenta numerosas ventajas, como 
la accesibilidad, la personalización del aprendizaje, la 
interactividad, la actualización constante del contenido y 
la posibilidad de acceder a recursos multimedia. Estos 
recursos didácticos digitales pueden facilitar la inclusión 
de estudiantes con necesidades educativas especiales y 
fomentar un aprendizaje más activo y participativo.

La generación de actividades evaluativas se ha incre-
mentado con el uso de los recursos didácticos digitales 
por la ventaja que estos ofrecen en la recuperación de al-
macenamiento de datos, los cuales deben ser analizados 
en post de la mejora continua de los estudiantes.

La analítica del aprendizaje es una disciplina que utiliza 
datos y técnicas analíticas para comprender y mejorar 
los procesos educativos. En su estudio Siemens & Long 
(2019), lo define como “el proceso de recopilación, análi-
sis y modelado de datos sobre estudiantes y sus contex-
tos, con el propósito de comprender mejor y optimizar los 
procesos de aprendizaje”. Este enfoque ha cobrado una 
importancia creciente en el ámbito educativo debido a su 
capacidad para informar la toma de decisiones pedagó-
gicas basadas en evidencia.

Los autores de este trabajo consideran la siguiente de-
finición más robusta, la analítica del aprendizaje como 
aquel procedimiento ecléctico dirigido a medir, conta-
bilizar, procesar, analizar, sintetizar e interpretar datos y 
conjuntos de datos, de mayor o menor complejidad, ya 
sea mediante los más diversos recursos tecno pedagógi-
cos, métodos y técnicas de la metodología de la investi-
gación, y el examen cualitativo, individual y colectivo, de 
la comunidad educativa, o de determinados colectivos o 
individuos que configuran la misma de manera particular, 
a fin de, a partir de ello, ofrecer respuesta a interrogantes, 
conformar otras, identificar problemas, entregar nuevas 
ideas y procurar pautas transformadoras para un supe-
rior funcionamiento de los distintos elementos que con-
forman el proceso interactivo sistemático de las prácticas 
de los sujetos que intervienen en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, de los llamados parámetros académicos 
y, por último, no menos importante, de los parámetros no 
académicos. 

Cada uno de los elementos técnicos de la Analítica del 
Aprendizaje tiene sus precisiones:

 • Recopilación de Datos: La recopilación de datos es 
uno de los pasos cruciales en la analítica del apren-
dizaje. Diversas fuentes de datos, como registros de 
actividades en plataformas de aprendizaje, sistemas 
de gestión del aprendizaje (LMS), encuestas y evalua-
ciones, se utilizan para capturar información relevante 
sobre el comportamiento del estudiante y su desem-
peño académico (Ifenthaler & Yau, 2019).

 • Procesamiento de Información: Una vez recopilados, 
los datos deben ser procesados y preparados para el 
análisis. Esto implica la limpieza de datos para elimi-
nar errores y valores atípicos, la integración de múlti-
ples fuentes de datos para obtener una imagen com-
pleta del estudiante y la transformación de datos en 
formatos adecuados para el análisis estadístico y la 
modelización (Greller & Drachsler, 2019).

 • Aplicación de Modelos Analíticos: La aplicación de 
modelos analíticos es el corazón de la analítica del 
aprendizaje. Se utilizan técnicas estadísticas, minería 
de datos y aprendizaje automático para identificar pa-
trones, predecir resultados y generar conocimientos 
útiles para informar la toma de decisiones educativas. 
La analítica del aprendizaje ha demostrado tener va-
rias contribuciones significativas al campo educativo. 
Por ejemplo, ha permitido la identificación temprana 
de estudiantes en riesgo de fracaso académico, la 
personalización de la enseñanza para adaptarse a las 
necesidades individuales de los estudiantes y la eva-
luación del impacto de las intervenciones pedagógi-
cas (Ferguson & Clow, 2019).

Los docentes, en el entorno donde se desarrolla la in-
vestigación, en su mayoría, no están familiarizados con 
las herramientas y plataformas digitales para enseñar en 
línea, lo cual provoca dificultades para adaptar los mé-
todos de enseñanza en función de ofrecer apoyo a los 
estudiantes, en su proceso formativo.

En consecuencia, con las falencias antes mencionadas, 
las potencialidades que poseen estas herramientas de 
aprendizaje en la generación de información relacionada 
con los datos provenientes de las calificaciones de los 
estudiantes no se utilizan en función de una adecuada 
analítica del aprendizaje que provoque un seguimiento 
individualizado del estudiante en el crecimiento de sus 
saberes.

Para lograr mejoras en los docentes que poseen la caren-
cia de la preparación en los recursos didácticos digitales 
y todo lo asociado a ello que favorecen el proceso en-
señanza aprendizaje se plantea la siguiente interrogante 
científica: ¿Cómo contribuir a la mitigación de la tecnofo-
bia en el uso de entornos virtuales de aprendizaje?

En consecuencia, con la interrogante científica se plantea 
el siguiente objetivo de investigación, elaborar un pro-
grama de capacitación docente utilizando la analítica del 
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aprendizaje para mitigar la tecnofobia en el uso de entor-
nos virtuales de aprendizaje.

MATERIALES Y METODOS

En la investigación se utilizó el paradigma sociocrítico 
explorando las actitudes de los docentes permitiéndonos 
comprender como las estructuras sociales, culturales y 
educativas influyen en la tecnofobia. Al adoptar una pers-
pectiva sociocrítica, se analizó no solo, las percepciones 
individuales de los docentes, sino también, como las di-
námicas institucionales y las políticas educativas contri-
buyen a la resistencia hacia la tecnología. Este paradigma 
facilita el análisis de las relaciones de poder y las estruc-
turas sociales que perpetúan la tecnofobia (Habermas, 
1999), ofreciendo una visión holística del fenómeno en el 
contexto especifico. 

Este estudio se clasifica como observacional descriptivo 
debido a que se enfoca en observar y describir las acti-
tudes y comportamientos de los docentes hacia la tecno-
logía en función de la mejora en la transformación de la 
práctica pedagógica (Hernández Sampieri et al., 2014). 

Los métodos teóricos utilizados fueron, histórico - lógico 
se aplicó para contextualizar la tecnofobia dentro de una 
evolución histórica de la tecnología educativa y proponer 
lógicamente solución a la problemática planteada. El ana-
lítico - sintético permitió desarrollar un análisis en el uso 
y aplicación de la tecnología por parte de los docentes 
y sintetizando los elementos fundamentales en el diseño 
del programa de capacitación sustentado por la analítica 
del aprendizaje para la mejora educativa. 

Los métodos empíricos aplicados fueron el diagnóstico, 
a través de una entrevista semiestructurada, con la finali-
dad de caracterizar el estado actual de los docentes en la 
tecnofobia en el uso de entornos virtuales de aprendizaje, 
criterio de expertos a través del coeficiente de competen-
cia, y las caras de Chernoff para la validación del progra-
ma capacitación docente diseñado.

La unidad de análisis está constituida por los docentes 
del Instituto Superior Tecnológico donde se realizó la 
investigación.

Categorías del estudio.

 • Programa de capacitación docente utilizando la analí-
tica del aprendizaje

 • Mitigar la tecnofobia en el uso de entornos virtuales de 
aprendizaje

Fases para el desarrollo del diagnóstico

Para el diagnóstico, se utilizó, según Valle (2007), en su 
libro Titulado modelo para diseñar un diagnóstico peda-
gógico, proporciona un enfoque sistemático aplicable en 
cualquier contexto, logrando identificar el nivel de com-
petencia, conocimientos y actitud sobre el uso de entor-
nos de virtuales de aprendizaje. Este diagnóstico consta 

de varios tipos y etapas, como el diagnóstico explorato-
rio, se empleó para identificar las necesidades relaciona-
das con la tecnofobia; el diagnóstico formativo, se utilizó 
durante el proceso educativo para ajustar las estrategias 
pedagógicas; y el diagnóstico evaluativo, que se empleó 
para determinar la efectividad del programa de capacita-
ción (Figura 1).

Figura 1. Etapas del diagnóstico.

Estas cinco etapas facilitaron la identificación y solución 
de dichas necesidades.

Se aplicó la entrevista semiestructurada para la recopila-
ción de datos, las cuales sirvieron para obtener informa-
ción relevante.

Guía de preguntas para la entrevista semiestructurada

Objetivo del diagnóstico: Identificar en los docentes la 
necesidad de utilizar la analítica del aprendizaje para 
mitigar la tecnofobia en el uso de entornos virtuales de 
aprendizaje

Dimensión 1: Logros.

¿Cuáles consideras que han sido los logros más signifi-
cativos al utilizar entornos virtuales de aprendizaje en su 
práctica docente?

 • El aumento de la motivación en los estudiantes, se 
estima que aproximadamente el 80% de los alumnos 
están motivados con el uso de plataformas virtuales, 
en referencia con el aula tradicional. 

 • Los entornos virtuales de aprendizaje han permitido 
reducir las brechas en el acceso a la educación.

 • Potencialización de la metacognición de los estudian-
tes al usar los recursos didácticos digitales.

 • La activación regulación del aprendizaje con el apoyo 
de los entornos digitales de aprendizaje.

¿Cómo ha impactado el uso de la analítica del aprendi-
zaje en su capacidad para evaluar el progreso de sus 
estudiantes?

 • La implementación de la analítica del aprendizaje ha 
sido importante porque los docentes analizan el des-
empeño individual y grupal de los estudiantes, permi-
tiendo ajustar los métodos de enseñanza según las 
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necesidades de cada uno y promoviendo una retroali-
mentación más efectiva.

Dimensión 2: Fortalezas.

¿Qué habilidades o competencias cree que le permiten 
utilizar las herramientas tecnológicas en su enseñanza?

¿Qué recursos o herramientas considera que han sido 
más efectivos para facilitar el aprendizaje en entornos 
virtuales?

 • Competencia Tecnológica Sólida: Los docentes que 
poseen una buena base en el uso de herramientas di-
gitales son capaces de integrar eficazmente tecnolo-
gías en su enseñanza.

 • Habilidades de Selección de Herramientas: La ca-
pacidad para seleccionar tecnologías adecuadas es 
crucial. Los docentes deben evaluar críticamente las 
herramientas disponibles y elegir aquellas que com-
plementen sus métodos pedagógicos y objetivos de 
aprendizaje, lo que les permite personalizar la expe-
riencia educativa para sus alumnos.

 • Metodologías Activas y Colaborativas: La implemen-
tación de métodos innovadores, como el aprendizaje 
basado en proyectos y la colaboración en línea, permi-
te a los docentes fomentar un ambiente participativo.

 • Capacidad para Crear Contenido Digital: Los docen-
tes que desarrollan habilidades en la creación de con-
tenido digital pueden ofrecer experiencias de aprendi-
zaje más atractivas y efectivas.

 • Actitud de Aprendizaje Continuo: La disposición para 
actualizarse constantemente sobre nuevas tecnolo-
gías y tendencias educativas es fundamental.

Dimensión 3: Debilidades

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan al 
implementar la analítica del aprendizaje en su práctica 
docente?

¿En qué se puede necesitar más capacitación o apoyo 
para utilizar las herramientas tecnológicas?

 • Falta de Formación Específica: Muchos docentes ca-
recen de una formación adecuada en el uso de herra-
mientas tecnológicas y analítica del aprendizaje.

 • Dificultades Técnicas: Los docentes a menudo enfren-
tan problemas técnicos relacionados con la infraes-
tructura tecnológica, como la falta de acceso a inter-
net confiable o equipos inadecuados.

 • Resistencia al Cambio: La tecnofobia puede manifes-
tarse en una resistencia generalizada hacia el uso de 
nuevas tecnologías.

 • Falta de Recursos y Apoyo Institucional: La ausencia 
de políticas institucionales claras y recursos adecua-
dos para la capacitación continua en tecnologías edu-
cativas puede dificultar la implementación de estrate-
gias efectivas.

 • Incertidumbre sobre la Eficacia de la Analítica del 
Aprendizaje: Muchos docentes pueden no estar fami-
liarizados con los beneficios concretos que la analítica 
del aprendizaje puede aportar a su práctica docente.

Dimensión 4: Dificultades

¿Qué resultados ha encontrado en los entornos virtuales 
de aprendizaje en su metodología docente?

¿Cómo ha afectado la tecnofobia, tanto en usted como en 
sus estudiantes, el uso de tecnologías educativas?

 • Falta de Familiaridad con las Herramientas 
Tecnológicas: Muchos docentes carecen de la ca-
pacitación necesaria para utilizar eficazmente las he-
rramientas tecnológicas disponibles en los entornos 
virtuales.

 • Desconocimiento de la Analítica del Aprendizaje: 
La mayoría de los docentes no están familiarizados 
con los conceptos y beneficios de la analítica del 
aprendizaje.

 • Dificultades en la Interacción y Comunicación: La co-
municación en entornos virtuales puede ser menos 
efectiva que en el aula presencial

 • Distracciones y Falta de Motivación Estudiantil: Los 
entornos virtuales pueden presentar numerosos dis-
tractores para los estudiantes, como el uso excesivo 
de dispositivos móviles o la falta de un ambiente ade-
cuado para el estudio.

 • Problemas Técnicos y Acceso a Recursos: La infraes-
tructura tecnológica deficiente, como la falta de acce-
so a internet confiable o equipos adecuados, puede 
obstaculizar gravemente la enseñanza en línea.

Resultados del diagnóstico

El uso de entornos virtuales de aprendizaje ha generado 
logros significativos, como el aumento en la motivación 
en el docente en sus clases, logrando en sus alumnos 
un 80% con mayor compromiso, la reducción de brechas 
digitales educativas y el fortalecimiento de habilidades 
metacognitivas frente al aula tradicional.

La incorporación de la analítica del aprendizaje permite a 
los docentes evaluar el desempeño individual y grupal en 
los estudiantes, ajustando estrategias pedagógicas para 
una retroalimentación efectiva, destacándose las compe-
tencias tecnológicas, selección adecuada de herramien-
tas, uso de metodologías activas y la creación de con-
tenido digital, mientras que las principales debilidades 
son la falta de formación específica, problemas técnicos 
y resistencia al cambio.

Las dificultades principales incluyen la tecnofobia, des-
conocimiento de la analítica del aprendizaje, distrac-
ciones en los entornos virtuales y barreras técnicas, lo 
que resalta la necesidad de mayor capacitación y apoyo 
institucional. 
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Partiendo de el diagnóstico antes realizado se diseña un programa de capacitación con el objetivo de mejorar el 
desempeño profesional de los docentes. Según Morales (2022), los programas de formación que emplean un diseño 
instruccional robusto, como el modelo ADDIE, permiten estructurar procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos en 
diversos contextos, integrando componentes pedagógicos, tecnológicos y disciplinarios.

La figura 2 muestra las cinco etapas de ADDIE, analize (análisis), designe (diseño), avance (avance), implemente (im-
plicación) y evaluate (evaluación).

Figura 2. MODELO ADDIE: Etapas y procesos para el desarrollo del DTP.

Fuente: Morales González (2022). 

Al explorar el origen del modelo ADDIE, no se descubre una fuente precisa. Molenda (2003), identifica un primer 
momento, como sinónimo de uso general de las palabras analize (análisis), designe (diseño), avance (avance), im-
plemente (implicación) y evaluate (evaluación), como componentes de cualquier diseño instruccional. Además, estos 
componentes simbolizan las cinco etapas del modelo, visto como sencillo pero interactivo, ya que necesita de una 
evaluación para proseguir con el proceso. De esta manera, se otorga prioridad a la evaluación inicial, procesual y final 
en todo instante, garantizando un carácter proactivo al modelo (Maribe, 2009).

El modelo ADDIE proporciona un marco flexible y adaptable que guía la creación de programas educativos de calidad. 
Este modelo, utilizado ampliamente en entornos educativos y corporativos, asegura que todas las fases del diseño 
estén alineadas con los objetivos de aprendizaje y que permitan ajustes basados en la retroalimentación constante 
(Hernández & David, 2021).

Estructura del Programa:

El objetivo del programa de capacitación docente, basado en el modelo ADDIE, es preparar a los docentes en el de-
sarrollo de competencias en el uso de moodle para contribuir a la disminución de la tecnofobia que provoca el uso de 
los entornos virtuales de aprendizaje.

Etapa 1. Análisis.

En esta fase se identificó las necesidades formativas de los docentes y las condiciones del contexto educativo, me-
diante un proceso diagnóstico para recopilar información relacionada con la tecnofobia en los entornos virtuales de 
aprendizaje (Tabla 1).

Tabla 1. FODA.

DEBILIDAD AMENAZA

 • Resistencia al cambio
 • Falta de habilidades digitales
 • Carga laboral
 • Inseguridad tecnológica

 • Brecha digital
 • Desinteres 
 • Frustración 
 • Sobrecarga tecnológica

FORTALEZA OPORTUNIDAD

 • Conocimiento pedagógico
 • Auto aprendizaje 
 • Mejora educativa

 • Capacitación tecnológica
 • Accesibilidad avances tecnológicos
 • Apoyo institucional
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Etapa 2. Diseño

El programa está concebido desde un diseño instruccio-
nal asociado a la plataformas interactivas sustentado en 
contenidos, actividades, recursos y evaluaciones, de for-
ma armónica que garantice la interatividad de los docen-
tes en función con el fin de disminuir el temor al uso de la 
tecnologías digitales.

Estructura del diseño Unidad 1. 

 • Sección Contenido: Se generó los contenidos de los 
temas, elementos visuales y enlaces comunicacio-
nales (diapositivas y videos) acordes al Plan Estudio 
Académico (PEA) en la introducción al los entornos 
virtuales de aprendizaje (EVA) (conceptos básicos y 
beneficios), cómo estructurar plataformas virtuales, de 
competencias digitales en el diseño de entornos de 
aprendizaje innovadores, conteniendo de uso de pla-
taformas Learning Management System (LMS) como 
Moodle, con estrategias de enseñanza mediadas por 
TIC, diseño de recursos digitales interactivos con me-
todologia de aprendizaje basado en proyectos como 
talleres interactivos.

 • Sección Actividades: La planificación de actividades 
que responden al diseño instruccional declarado, las 
cuales garantizan un feedback. Ejemplo de ellas son 
los foros, glosarios, talleres, wiki, entre otras.

 • Sección Recursos: en esta sección, se encuentran los 
recursos disponibles para que los alumnos o utilicen 
como parte de su preparación. Ejemplo de ellos ma-
terial bibliográfico, biblioteca visual, grabaciones de 
videoconferencias y formatos de archivos para la en-
trega de tareas

 • Sección evaluación: en esta sección se encuentran, 
coevaluación, eteroevauación, autoevaluación propi-
ciendo trabajos colaborativos y cooperativos en fun-
ción de la mejora continua de los estudiantes. Ejemplo 
de ellos cuestionario (banco de preguntas), tareas en-
tre otras.

Estructura del diseño Unidad 2. 

 • Sección Contenido: Se generó los contenidos de 
los temas, elementos visuales y enlaces comunica-
cionales (diapositivas y videos) acordes al PEA en 
Herramientas TICS para el uso de plataformas eva, 
en las cuales se utilizaron diversas aplicaciones como 
Canva, PowerPoint, CapCut, Zoom, Google Drive, apli-
caciones Drawn, examview que aportan en la cons-
trucciòn de plataformas digitales.

 • Sección Actividades: La planificación de actividades 
que responden al diseño instruccional declarado, las 
cuales garantizan un feedback logrando un apendiza-
je basado en tareas, por ejemplo accederiendo a las 
actividades calificadas y no calificadas foros, juegos 
(gamificación).

 • Sección Recursos: Se encuentran los recursos dispo-
nibles para que los alumnos o utilicen como parte de 

su preparación como material bibliográfico, biblioteca 
visual, grabaciones de videoconferencias y formatos 
de archivos para la entrega de tareas

 • Sección evaluación: en esta sección se encuentran, 
coevaluación, eteroevauación, autoevaluación pro-
piciendo trabajos colaborativos y cooperativos en 
función de la mejora continua de los estudiantes; por 
ejemplo realizaron un taller grupal donde estructuraron 
una aula virtual acorde a una asignatura que imparten 
en sus distributivos, evaluando sus habilidades.

Etapa 3. Desarrollo

Se preparó los recursos y herramientas necesarias para 
la capacitación, produciendo materiales didácticos y re-
cursos para el programa como, guías paso a paso, en 
formato PDF y videos demostrativos metodológicamente 
estructurados recursos multimedia, foros como espacios 
de discusión para consultas y colaboración entre com-
pañeros, rúbricas y mecanismos de evaluación para ve-
rificar la comprensión alineados a los objetivos. Según 
Gámez (2014), la fase de desarrollo es crucial para ga-
rantizar que los contenidos sean pertinentes y suficien-
tes para alcanzar los resultados de aprendizaje, software 
para videoconferencias como Zoom o Microsoft Teams, 
se plantea un cronograma para sesiones sincrónicas y 
asincrónicas.

Etapa 4. Implementación

Al poner en marcha la capacitación, cargando todos los 
elementos en la plataforma virtual moodle, ajustándose a 
las necesidades de los docentes participando en activi-
dades formativas para aplicar lo aprendido en una sesión 
inicial (sincrónica) presentando el programa, objetivos 
y beneficio del uso de plataformas virtuales, clases en 
línea para explicación de como estructurar usando ico-
nografía institucional, asesoramiento continuo dando lu-
gar a tutorías resolviendo dudas durante la capacitación, 
con un aprendizaje activo con la ejecución de las tareas 
asignadas en la plataforma logrando una retroalimenta-
ción o feedback individualizado y grupal en cada unidad. 
Hernández & David (2021), destacan que la implementa-
ción debe garantizar una participación activa y significa-
tiva, facilitando la construcción de nuevos conocimientos.

Etapa 5. Evaluación

Se midió el impacto y la efectividad del programa de 
capacitación monitoreando los avances durante el cur-
so mediante un cuestionario con un tipo de evaluación 
Formativa, la cual permite la retroalimentación constante 
durante el desarrollo del programa, sumada a la forma-
ción sumativa con un taller grupal final donde los docen-
tes elaboraron un curso completo en plataforma virtual 
sobre una asignatura impartida en sus distributivos per-
mitiendo medir la satisfacción y confianza tecnológica. 
Como indicadores se contempló el porcentaje de do-
centes que culminaron la capacitación, observando el 
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aprendizaje reflexivo en los mismos valorando su honestidad, progresos y socializando las buenas prácticas como 
ejemplos exitosos entre los docentes.

Este plan de capacitación permitió a los docentes asumir las plataformas virtuales como un recurso didáctico digital en 
sus asignaturas, superando la tecnofobia y mejorando su práctica pedagógica. El enfoque en actividades prácticas, 
retroalimentación y acompañamiento continuo es clave para el éxito.

Validación del programa:

Para validar la efectividad, eficacia y eficiencia del programa de capacitación, se llevó a cabo un proceso para la se-
lección de los 12 potenciados a expertos, a través del coeficiente de competencia, a los cuales se le aplicó el método 
cualitativo de las caras de Chernoff. 

De los 12 potenciados a expertos, diez (10) clasificaron por tener un coeficiente de competencia alto, pues cumple 
con el requisito de poseer un coeficiente de competencia superior a 0,8 puntos y dos (2) que no clasifican por tenerlo 
inferior a esta cifra. Seguidamente, la tabla 2 de categoría de puntuación de coeficiente de competencia.

Tabla 2. Tabla de puntuación de coeficiente coeficiente de competencia.

N° Potenciados Ka Kc 1/2(Ka+Kc) Categoría según puntuación

1 Potenciado A 0,95 0,90 0,93 Alto

2 Potenciado B 0,96 0,95 0,96 Alto

3 Potenciado C 0,83 0,62 0,73 Medio

4 Potenciado D 0,89 0,96 0,93 Alto

5 Potenciado E 0,95 0,95 0,95 Alto

6 Potenciado F 0,72 0,77 0,75 Medio

7 Potenciado G 0,89 0,96 0,93 Alto

8 Potenciado H 0,95 0,97 0,96 Alto

9 Potenciado I 0,92 0,94 0,93 Alto

10 Potenciado J 0,92 0,92 0,92 Alto

11 Potenciado K 0,91 0,94 0,93 Alto

12 Potenciado L 0,94 0,93 0,94 Alto

Seguidamente, se le aplicó a los expertos las caras de Chernoff, esta técnica de visualización multivariada permite 
mapear gráficamente diferentes variables críticas en un solo elemento visual, facilitando la interpretación de datos 
complejos y la comparación entre participantes. En este caso, se determinaron siete variables fundamentales.

1. Diseño instruccional es robusto, planificado y efectivo para cumplir con los objetivos del programa. Se refleja en el 
rostro abundancia de cabello, correspondiente a excelente, hasta ausencia de cabello, equivalente a malo (Figura 3).

Figura 3. Repesentacion de los razgos capilares
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2. El orden de los temas están alineado con las necesidades de los docentes, asegurando relevancia y secuencia 
lógica en la representación. Se refleja en el rostro cara redonda, correspondiente a excelente, hasta cara alargada, 
equivalente a malo (Figura 4).

Figura 4. Repesentacion del rasgo de la cara.

3. El programa incluye espacios de reflexión y retroalimentación que fomenta la participación activa y el intercambio 
de ideas. Se refleja en el rostro ojos grandes, correspondiente a excelente, hasta ojos pequeños, equivalente a malo 
(Figura 5).

Figura 5. Repesentacion del rasgo de los ojos.

4. El programa mantiene un balance a decuado entre contenidos teóricos y prácticos, favoreciendo una experiencia 
de aprendizaje integral. Se refleja en el rostro, nariz grande, correspondiente a excelente, hasta nariz pequeña, equi-
valente a malo (Figura 6).

Figura 6. Repesentacion del rasgo de la nariz.

5. Las actividades evaluativas están distribuidas de manera lógica y alineada con los objetivos del programa, favore-
ciendo la medición efectiva de los aprendizajes. Se refleja en el rostro sonrisa amplia, correspondiente a excelente, 
hasta sonrisa tenue equivalente a malo (Figura 7).

Figura 7. Repesentacion del rasgo de la sonrisa.

6. Los contenidos están organizados de manera coherente y secuencial, favoreciendo la comprensión progresiva del 
material. Se refleja en el rostro orejas grandes, correspondiente a excelente, hasta orejas pequeñas, equivalente a malo 
(Figura 8).
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Figura 8. Repesentacion del rasgo de las orejas.

7. El programa utiliza métodos innovadores y creativos en la presentación de los contenidos, manteniendo el interés de 
los participantes. Se refleja en el rostro cejas elevadas, correspondiente a excelente, hasta cejas bajas, equivalente a 
malo (Figura 9).

Figura 9. Repesentacion del rasgo de las cejas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La evaluación del programa de capacitación docente para mitigar la tecnofobia, las valoraciones de los expertos im-
plicados en las Caras de Chernoff revelaron resultados positivos, con ciertas áreas de mejora que fueron corregidas 
en la propuesta final del programa (Figura 10).

Figura 10. Validación del programa de capacitación docente basado en el modelo ADDIE según expertos a través de 
las Caras de Chernoff.
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El 65% de los expertos valoraron el diseño instruccional 
como robusto, bien planificado y altamente efectivo, refle-
jado en cabello abundante, lo que indica una organiza-
ción clara y lógica que facilita la comprensión del progra-
ma. Sin embargo, el 35% restante señaló cabello menos 
abundante, sugiriendo que algunos módulos podrían 
mejorar en su organización y secuencia para optimizar la 
conexión entre los temas y mejorar la fluidez del aprendi-
zaje. En la versión final del programa se reajustó el diseño 
instruccional con las sugerencias dadas por los expertos.

El 70% de los expertos valoraron la asignaron una forma 
de cara redonda, destacando que el orden de los temas 
está alineados con las prioridades y necesidades de los 
docentes, favoreciendo una experiencia de aprendizaje 
fluida y un 30% valoró la variable con cara alargada, seña-
lando que algunos temas podrían ser reorganizados para 
ser más relevantes y útiles desde el inicio del programa. 

El 60% de los expertos representaron los espacios de re-
flexión y retroalimentación con ojos grandes, indicando 
que el programa ofrece oportunidades suficientes para 
la reflexión y la retroalimentación, lo cual es positivo para 
el aprendizaje. No obstante, un 40% con ojos pequeños 
sugirió que estos espacios podrían ser más frecuentes 
o profundos para permitir una mayor consolidación del 
aprendizaje. 

El 55% de los expertos calificaron el equilibrio entre teoría 
y práctica con una nariz grande, indicando que el pro-
grama mantiene un balance aceptable, permitiendo a los 
docentes aplicar lo aprendido de manera práctica. Sin 
embargo, un 45% de las valoraciones fueron con nariz 
pequeña, sugiriendo que el programa podría beneficiar-
se de un aumento en las actividades prácticas, especial-
mente en las primeras etapas, para mejorar la aplicación 
directa de los conceptos. 

El 65% de los expertos expresaron una sonrisa amplia, 
destacando que las actividades evaluativas están bien 
distribuidas y alineadas con los objetivos del programa. 
Sin embargo, el 35% mostró una sonrisa tenue, sugirien-
do que algunas evaluaciones podrían ser mejor distribui-
das a lo largo del curso para lograr un seguimiento más 
equitativo del progreso de los docentes. 

El 70% de los expertos valoraron la coherencia y secuen-
cia de los contenidos con orejas grandes, lo que indica 
una percepción positiva sobre la organización lógica y 
clara de los temas, favoreciendo una comprensión pro-
gresiva del material. Sin embargo, el 30% restante, con 
orejas pequeñas, sugirió que mejorar la organización de 
algunos módulos podría facilitar aún más la conexión en-
tre los temas, lo que permitiría una experiencia de apren-
dizaje más fluida y coherente

El 75% de los expertos asignaron cejas elevadas, lo 
que refleja una valoración positiva de la creatividad e 

innovación en la presentación de los contenidos. Los do-
centes perciben que las estrategias utilizadas en el pro-
grama son dinámicas y motivadoras, lo cual genera un 
impacto positivo en el aprendizaje y un 25% con cejas 
bajas sugirió que algunas secciones del programa po-
drían beneficiarse de enfoques más innovadores y crea-
tivos para mantener el interés y la motivación a lo largo 
del curso.

Una vez realizado las valoraciones de los expertos a tra-
vés del método de las caras de Chernoff, se realizó un re-
ajuste al programa en el cual fueron incluidas y renovadas 
las sugerencias que aportaron dichos expertos buscando 
garantizar un aprendizaje significativo y de crecimiento 
individual en cada uno de los docentes a los cuales se 
les aplicará el programa de capacitación asociados a los 
entornos virtuales de aprendizaje influyendo a la disminu-
ción de la tecnofobia.

CONCLUSIONES

El programa de capacitación docente basado en el mo-
delo ADDIE resultó efectivo para mitigar la tecnofobia y 
fortalecer las competencias digitales en el uso de entor-
nos virtuales de aprendizaje (EVA), este programa flexi-
ble, contextualizable y reajustable garantiza, desde su 
filosofía, su replicación en otros contextos educativos. 

La validación por criterio de expertos utilizando el método 
cualitativo de las Caras de Chernoff, permitió medir las di-
mensiones fundamentales de la metodología ADDIE en el 
programa y reajustar la versión final del programa de ca-
pacitación en función de las valoraciones de los expertos.

La analítica del aprendizaje permitió, a través de su con-
cesión, una herramienta que garantiza dentro de los in-
tríngulis del programa un crecimiento de los saberes en 
los docentes para mitigar la tecnofobia en el uso de entor-
nos virtuales de aprendizaje. 
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RESUMEN

La Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando la admi-
nistración de empresas al permitir la optimización de pro-
cesos, la automatización de tareas y la mejora en la toma 
de decisiones estratégicas. Su implementación en distin-
tos ámbitos empresariales ha demostrado beneficios signi-
ficativos en términos de eficiencia operativa y competitivi-
dad. Este artículo examina cómo la IA está transformando 
la gestión empresarial, destacando sus aplicaciones en la 
automatización, el análisis predictivo y la personalización 
del servicio al cliente. También se exploran los desafíos 
que enfrentan las empresas al adoptar estas tecnologías, 
incluyendo la resistencia al cambio, los costos de imple-
mentación y las implicaciones éticas. Finalmente, se pre-
sentan estrategias y recomendaciones clave para la inte-
gración efectiva de la IA en la administración empresarial.

Palabras clave: 

Inteligencia Artificial, administración de empresas, auto-
matización, análisis predictivo, transformación digital.

ABSTRACT

Artificial Intelligence (AI) is revolutionizing business admi-
nistration by enabling process optimization, task automa-
tion and improved strategic decision making. Its imple-
mentation in different business domains has demonstrated 
significant benefits in terms of operational efficiency and 
competitiveness. This article examines how AI is transfor-
ming business management, highlighting its applications 
in automation, predictive analytics and customer service 
personalization. It also explores the challenges companies 
face in adopting these technologies, including resistance 
to change, implementation costs, and ethical implications. 
Finally, key strategies and recommendations for effective 
integration of AI into business management are presented.

Keywords: 

Artificial Intelligence, business management, automation, 
predictive analytics, digital transformation.
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INTRODUCCIÓN

La Inteligencia Artificial (IA) ha emergido como una de las 
tecnologías más disruptivas en la administración de em-
presas, transformando la manera en que las organizacio-
nes gestionan sus recursos, optimizan procesos y toman 
decisiones estratégicas (Brynjolfsson & McAfee, 2017). 
En los últimos años, la creciente disponibilidad de datos, 
el desarrollo de algoritmos avanzados y el aumento en la 
capacidad de procesamiento han acelerado la adopción 
de IA en el entorno empresarial (Russell & Norvig, 2021). 
Esta revolución tecnológica ha generado impactos signifi-
cativos en la automatización de tareas, el análisis predic-
tivo y la personalización del servicio al cliente, lo que ha 
impulsado la eficiencia operativa y la competitividad de 
las empresas (Davenport & Ronanki, 2018).

La automatización basada en IA permite reducir costos 
operativos y minimizar errores humanos al delegar tareas 
repetitivas a sistemas inteligentes. Según un informe de 
McKinsey & Company (2022), más del 60% de las acti-
vidades en la administración pueden ser automatizadas, 
lo que conlleva una mayor productividad y eficiencia. En 
este contexto, empresas de diversos sectores han imple-
mentado soluciones basadas en IA para mejorar la ges-
tión de inventarios, la optimización de cadenas de sumi-
nistro y la atención al cliente (Bughin et al., 2018).

Por otro lado, el análisis predictivo, basado en el proce-
samiento de grandes volúmenes de datos, ha mejorado 
la toma de decisiones estratégicas. Tecnologías como el 
aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje 
natural permiten identificar patrones en el comportamien-
to del mercado, anticipar tendencias y optimizar estrate-
gias empresariales (Sharda et al., 2020). Investigaciones 
recientes destacan que la aplicación de IA en el análisis 
de datos ha incrementado la precisión de las prediccio-
nes en un 40%, mejorando la capacidad de respuesta de 
las organizaciones ante cambios en el entorno (Chui et 
al., 2021).

Asimismo, la personalización del servicio al cliente ha sido 
una de las áreas más beneficiadas por la IA. Empresas 
como Amazon y Netflix han implementado algoritmos 
de recomendación que analizan las preferencias de los 
usuarios para ofrecer experiencias personalizadas, lo que 
ha generado un aumento significativo en la satisfacción y 
lealtad del cliente (Lemon & Verhoef, 2016). De acuerdo 
con un estudio de Accenture (2021), el 91% de los consu-
midores prefieren marcas que ofrecen recomendaciones 
relevantes y personalizadas mediante IA.

A pesar de los beneficios evidentes, la implementación de 
la IA en la administración de empresas enfrenta diversos 
desafíos. Entre ellos, destacan la resistencia al cambio 
por parte de los empleados, los altos costos de inversión 
en tecnología y la necesidad de garantizar un uso ético 
y responsable de la IA (Floridi & Cowls, 2019). Además, 
es fundamental contar con regulaciones claras y políticas 

de gobernanza de datos que minimicen los riesgos aso-
ciados a la privacidad y la transparencia en la toma de 
decisiones automatizadas (Jobin et al., 2019).

Este artículo tiene como objetivo analizar cómo la IA está 
impactando la administración de empresas, explorando 
sus principales aplicaciones, beneficios y desafíos. Para 
ello, se llevará a cabo una revisión de la literatura recien-
te y un análisis de casos de estudio que permitan com-
prender las tendencias actuales y las mejores prácticas 
en la implementación de IA en el entorno empresarial. 
Finalmente, se presentarán estrategias y recomendacio-
nes para la adopción efectiva de estas tecnologías, ga-
rantizando su alineación con los objetivos organizaciona-
les y los principios éticos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se basa en un enfoque de investigación cua-
litativa con diseño exploratorio y descriptivo. Se emplea-
ron métodos de análisis documental y estudio de casos 
para evaluar el impacto de la IA en la administración de 
empresas.

Esta investigación es de tipo cualitativo con enfoque ex-
ploratorio y descriptivo, dado que busca analizar tenden-
cias, desafíos y oportunidades relacionadas con la imple-
mentación de la IA en la administración empresarial. La 
metodología cualitativa permite un análisis detallado de 
la información y facilita la identificación de patrones y re-
laciones clave.

Para llevar a cabo este estudio, fue necesario realizar 
una revisión documental donde se recopilaron y analiza-
ron artículos científicos, informes de consultorías y publi-
caciones de organismos internacionales sobre IA en la 
administración empresarial. Luego se analizaron algunos 
casos de estudio para lo que se seleccionaron casos de 
empresas que han implementado IA en sus procesos 
administrativos, analizando sus estrategias, beneficios y 
desafíos. Finalmente, se realizaron entrevistas a expertos 
las mismas que se construyeron de manera semiestructu-
radas con especialistas en IA y gestión empresarial para 
obtener perspectivas actualizadas sobre las tendencias y 
mejores prácticas en el sector.

Para la recopilación y análisis de la información, se em-
plearon diversas fuentes y herramientas como bases 
de datos académicas como Scopus, Web of Science y 
Google Scholar. Adicionalmente, se echó mano de in-
formes de empresas líderes en tecnología y consultoras 
para pasar esa data al software de análisis cualitativo 
NVivo para la organización y categorización de la infor-
mación recolectada.

El diseño del estudio se estructuró en las siguientes fases:

1. Fase de recopilación de información: Búsqueda y se-
lección de literatura relevante en bases de datos aca-
démicas y fuentes empresariales.
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2. Fase de análisis y categorización: Uso de técnicas 
de análisis de contenido para identificar tendencias y 
patrones en la implementación de la IA en empresas.

3. Fase de validación: Contrastación de los hallazgos 
mediante entrevistas con expertos y validación cruza-
da con datos de estudios previos.

4. Fase de síntesis: Elaboración de conclusiones y re-
comendaciones basadas en los resultados obtenidos.

El uso de este diseño metodológico permitió obtener una 
visión integral del impacto de la IA en la administración 
de empresas, identificando tanto sus beneficios como los 
retos que enfrenta su adopción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos reflejan el impacto significativo 
de la IA en la administración de empresas, evidenciado 
en la mejora de la eficiencia operativa, la optimización de 
la toma de decisiones y la personalización del servicio al 
cliente. A través del estudio de casos y el análisis docu-
mental, se identificaron las principales aplicaciones de la 
IA en la gestión empresarial, así como los desafíos en-
frentados por las organizaciones.

La implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en la 
administración de empresas ha demostrado mejoras sig-
nificativas en la eficiencia operativa, reducción de costos 
y optimización en la toma de decisiones. A continuación, 
se presentan los principales hallazgos con datos cuan-
titativos para respaldar el impacto de la IA en el ámbito 
empresarial.

Automatización de Procesos: La automatización basada 
en IA ha permitido optimizar tareas repetitivas, reducien-
do costos operativos en distintos sectores empresariales. 
Según McKinsey & Company (2022), se estima que el 
60% de las tareas administrativas pueden ser automa-
tizadas, lo que reduce en promedio un 30% los costos 
operativos tal como se puede apreciar en la tabla 1.

Tabla 1. Automatización de procesos basados en IA.

Sector Empresarial Tareas Automati-
zadas (%)

Reducción de 
Costos (%)

Ventas al por menor 65% 25%

Finanzas 70% 35%

Salud 55% 30%

Manufactura 60% 28%

Análisis Predictivo: El uso del análisis predictivo ha mejo-
rado la toma de decisiones en las empresas al proporcio-
nar información basada en datos históricos y tendencias 
del mercado. Estudios recientes han demostrado que la 
implementación de IA en el análisis de datos ha incre-
mentado la precisión de las predicciones en un 40%, lo 
que permite una mejor planificación estratégica (Chui et 
al., 2021). Esto se puede evidenciar en la tabla 2.

Tabla 2. Uso de análisis predictivo para mejorar toma de 
decisiones.

Aplicación de IA Precisión sin IA 
(%)

Precisión con 
IA (%)

Predicción de de-
manda 75% 92%

Gestión de inventa-
rios 68% 89%

Análisis de clientes 72% 90%

Personalización del Servicio al Cliente: Empresas como 
Amazon y Netflix han utilizado IA para personalizar la ex-
periencia del cliente, lo que ha llevado a un aumento en la 
lealtad y satisfacción del usuario. Este incremento puede 
visualizarse en la tabla 3.

Tabla 3. Incremento en la satisfacción del cliente luego 
de aplicar IA.

Plataforma Incremento en Satisfacción del Cliente 
(%)

Amazon 25%

Netflix 30%

Spotify 28%

Comparación con Estudios Previos: Los hallazgos de este 
estudio son consistentes con investigaciones previas que 
destacan los beneficios de la IA en la administración em-
presarial. Davenport & Ronanki (2018), resaltan que la IA 
no solo optimiza procesos, sino que también crea nuevas 
oportunidades de negocio. Floridi & Cowls (2019), enfati-
zan la importancia de implementar regulaciones éticas en 
el uso de la IA, lo cual también ha sido identificado como 
un desafío clave en los casos de estudio analizados.

Desafíos y Limitaciones: A pesar de los beneficios evi-
dentes, la adopción de la IA en la administración de em-
presas enfrenta varios desafíos:

 • Resistencia al Cambio: Los empleados pueden mos-
trar resistencia a la adopción de IA debido a la per-
cepción de pérdida de empleos.

 • Falta de Infraestructura: La implementación de IA re-
quiere inversiones en tecnología y capacitación del 
personal.

 • Aspectos Éticos y Regulatorios: Es crucial establecer 
normativas claras sobre el uso de IA para evitar ses-
gos y garantizar la transparencia en la toma de deci-
siones automatizadas.

Estos desafíos resaltan la necesidad de una estrategia 
integral que combine la adopción tecnológica con una 
adecuada gestión del cambio organizacional.

CONCLUSIONES

La Inteligencia Artificial ha demostrado ser una herra-
mienta clave para la administración de empresas, per-
mitiendo una mayor eficiencia y competitividad en un 
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entorno dinámico. Su aplicación en la automatización de 
procesos, el análisis predictivo y la personalización de 
servicios ha generado impactos positivos en la gestión 
empresarial. 

No obstante, su adopción presenta desafíos que requie-
ren estrategias adecuadas de implementación, formación 
de talento y desarrollo de regulaciones claras. Para maxi-
mizar los beneficios de la IA, las empresas deben adoptar 
un enfoque proactivo, invirtiendo en infraestructura tecno-
lógica y capacitación del personal.

Además, es fundamental garantizar el uso ético de la IA 
mediante políticas de gobernanza de datos y transparen-
cia en la toma de decisiones automatizadas. La investi-
gación futura debe centrarse en evaluar el impacto a lar-
go plazo de la IA en diferentes sectores empresariales y 
desarrollar modelos de implementación que optimicen su 
integración en la administración de empresas.
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RESUMEN

Con el fin de evaluar su influencia en el aprendizaje de los 
estudiantes, este artículo analiza los recursos tecnológicos 
utilizados en la enseñanza de las matemáticas en el Centro 
de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 91 
(CETIS91). Se utiliza un enfoque metodológico mixto para 
analizar los efectos de diferentes plataformas digitales, apli-
caciones y software de instrucción utilizados en las clases 
de matemáticas sobre la motivación de los estudiantes, las 
habilidades de resolución de problemas y la comprensión 
de ideas importantes. Según los resultados, el rendimiento 
académico de los alumnos mejora considerablemente con 
el uso de tecnologías como simuladores interactivos, sof-
tware para resolver problemas matemáticos y plataformas 
de aprendizaje en línea, que fomentan un aprendizaje más 
dinámico e individualizado. Finalmente, se proponen reco-
mendaciones para optimizar la implementación de estas 
herramientas y maximizar su potencial en la enseñanza de 
las matemáticas en el CETIS-91.

Palabras clave: 

Herramientas tecnológicas, enseñanza de las matemáti-
cas, aprendizaje de los estudiantes.

ABSTRACT

In order to assess their influence on student learning, this 
article analyzes the technological resources utilized in ma-
thematics instruction at Centro de Estudios Tecnológicos 
Industriales y de Servicios No. 91 (CETIS91). A mixed me-
thodological approach is utilized to analyze the effects of 
different digital platforms, applications, and instructional 
software used in math classes on students’ motivation, 
problem-solving abilities, and comprehension of important 
ideas. According to the findings, students’ academic per-
formance is greatly enhanced by the use of technologies 
like interactive simulators, software for solving mathemati-
cal problems, and online learning platforms, which encou-
rage more dynamic and individualized learning. However, 
challenges related to the effective integration of these tools 
in the classroom are identified, such as lack of teacher trai-
ning and limited access to technological resources in some 
cases. Finally, recommendations are proposed to optimize 
the implementation of these tools and maximize their poten-
tial in the teaching of mathematics at CETIS-91.

Keywords: 

Technological tools, mathematics teaching, student 
learning.
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NTRODUCCIÓN

La enseñanza de las matemáticas en nivel medio superior 
es crucial para el desarrollo académico de los estudian-
tes por su importancia en los ámbitos científico y tecno-
lógico, así como por su influencia en el desarrollo de las 
capacidades cognitivas necesarias para el éxito en diver-
sos campos académicos y en la vida cotidiana. 

El aprendizaje de estas ciencias exactas atraviesa múl-
tiples desafíos que son necesarios en el ámbito de los 
procesos formativos, como estrategia para promover el 
desarrollo de un pensamiento estratégico, que condicio-
na la formación y desarrollo de una serie de habilidades 
para la resolución de problemas. Con base a diferentes 
evaluaciones nacionales se ha visualizado como es que 
los estudiantes de nivel bachillerato demuestran algunas 
limitaciones, que en su mayoría se reflejan en dificultades 
de comprensión, relacionadas con la aplicación de con-
ceptos matemáticos fundamentales lo cual ocasiona que 
su desempeño académico y su formación para estudios 
superiores se vea en situación de desventaja.

Actualmente se visualizan problemáticas en donde los 
aprendizajes previos se muestran deficientes, pues se 
perciben que se manifiestan procesos de memorización, 
en los conocimientos en aritmética, álgebra y geometría, 
que los limita en la “resolución de problemas, identificar 
patrones y hacer conexiones significativas entre concep-
tos numéricos y espaciales” (Ripalda Asencio, 2024, p. 
6060), para la comprensión de temas más avanzados 
como el cálculo y geometría.

Dado que sus conceptos y técnicas no sólo permiten re-
solver problemas tangibles, sino que también promueven 
el razonamiento lógico, el pensamiento crítico y la toma 
de decisiones, las matemáticas se consideran desde 
hace tiempo uno de los campos fundacionales del cono-
cimiento. Dado que los estudiantes se encuentran en un 
momento crucial para determinar su futuro académico y 
profesional, la enseñanza de las matemáticas en la es-
cuela secundaria adquiere una importancia especial en 
este contexto.

En muchos sistemas educativos, la formación en matemá-
ticas en la preparatoria se considera un requisito previo 
para el empleo universitario en campos con gran deman-
da en el mercado laboral, como la ciencia, la ingeniería, la 
tecnología y la economía. Más allá de su conexión obvia 
con ciertos campos, las matemáticas promueven el cre-
cimiento de habilidades transferibles que son críticas en 
la sociedad actual, incluyendo la capacidad de resolver 
problemas complicados, pensar de forma abstracta, ana-
lizar datos y tomar decisiones bien informadas.

La enseñanza de las matemáticas ha sido siempre un 
componente vital de la educación formal de los estu-
diantes, ayudándoles a mejorar su pensamiento crítico y 
sus habilidades para resolver problemas (Cohen, 2011). 
Históricamente, este proceso educativo se ha apoyado 

en enfoques que dan gran prioridad a la transmisión de 
conocimientos mediante la memorización y la repetición, 
en los que el instructor actúa como fuente de información 
principal (Stein & Smith, 2011). Sin embargo, la introduc-
ción de las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) ha cambiado radicalmente esta estrategia al 
proporcionar nuevos métodos, recursos y oportunidades 
para mejorar el proceso educativo y promover un enfoque 
más dinámico y cooperativo (Baker & Inventado, 2014). 

Las altas tasas de abandono escolar, la baja motivación 
y el fracaso académico en matemáticas se deben a las 
dificultades que tienen muchos alumnos para compren-
der conceptos abstractos y sofisticados. Este es el prin-
cipal obstáculo para la enseñanza de las matemáticas en 
preparatoria. 

La pandemia de COVID-19 conflictuó esta situación debi-
do a que el uso de herramientas digitales se convirtió en 
una necesidad generando así brechas en el aprendizaje 
de los alumnos puesto a que muchos de ellos carecieron 
de acceso a dispositivos electrónicos y conexión a inter-
net lo cual se convirtió en una limitante en su participa-
ción y comprensión de los contenidos.

Con frecuencia, los jóvenes ven las matemáticas como 
una asignatura aburrida y ajena a sus aficiones, lo que 
dificulta su aprendizaje y hace que quieran evitarlas. En 
este sentido, los educadores deben crear estrategias y 
técnicas de instrucción que despierten la atención de 
los alumnos y les ayuden a ver el valor de las matemá-
ticas tanto en su vida cotidiana como en su preparación 
académica.

Con base a estas situaciones se pueden visualizar la 
existencia de estrategias que colaboran en el aprendiza-
je de las matemáticas en preparatoria incluyendo así la 
capacitación docente en nuevas metodologías, así como 
el uso de recursos tecnológicos para facilitar el aprendi-
zaje interactivo y el diseño de planificaciones que fomen-
ten el pensamiento lógico y matemático desde edades 
tempranas.

Entre las estrategias que han demostrado su eficacia 
para aumentar la comprensión y el rendimiento de los 
alumnos en matemáticas se encuentran la incorporación 
de tecnologías educativas, la aplicación de enfoques pe-
dagógicos activos y el fomento de la colaboración en el 
aula. Además, contextualizar la información matemática 
demostrando cómo se utiliza en circunstancias reales y 
en diversos ámbitos profesionales puede hacer que la 
asignatura sea más relevante para la vida de los jóvenes 
y aumentar su motivación y disposición para aprender.

Los recursos multimedia, las plataformas en línea y las 
aplicaciones interactivas son ejemplos de herramientas 
tecnológicas que han demostrado su eficacia a la hora 
de facilitar la comprensión de conceptos abstractos 
eficientes a la hora de ayudar a los estudiantes a cap-
tar ideas complicadas y mejorar su acceso a recursos 
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tecnológicos y aumentar la motivación de los estudiantes 
(Mayer, 2009). 

Un estudio realizado por Hattie (2012), concluyó que 
cuando la tecnología se utiliza adecuadamente en el aula, 
puede mejorar en gran medida el rendimiento académi-
co de los estudiantes en matemáticas, siempre que se 
incorpore de forma adecuada y convincente al plan de 
estudios. Sin embargo, el cambio de un paradigma de 
enseñanza tradicional a otro mediado por la tecnología 
entraña ciertas dificultades. Preocupa la desigualdad en 
el acceso a los recursos tecnológicos, la accesibilidad y 
la formación (Ertmer, 1999). 

De igual manera, es necesario el fortalecimiento en la re-
lación de las matemáticas con su aplicación en distintos 
campos del conocimiento y la vida cotidiana con la fina-
lidad de lograr que los estudiantes visualicen la impor-
tancia, el sentido y la utilidad en su estudio puesto a que 
con base en esto se percataron cómo es que el aprendi-
zaje de estos contenidos les permitirá tener ventajas, así 
como conocimientos básicos para las situaciones en la 
vida real.

DESARROLLO

Existen diversas herramientas tecnológicas que pueden 
mejorar la enseñanza de las matemáticas, facilitando tan-
to el aprendizaje de los estudiantes como la labor de los 
docentes.

Algunas de las más efectivas son las siguientes:

 • Software de matemáticas: GeoGebra, Desmo.

 • Plataformas de aprendizaje en línea: Khan Academy, 
Coursera y edX.

 • Aplicaciones móviles: Photomath, Microsoft Math 
Solver.

 • Juegos educativos: Prodigy Math, Kahoot.

 • Herramientas de colaboración: Google Classroom, 
Padlet.

 • Simuladores y entornos virtuales: PhET Interactive 
Simulations, Wolfram Alpha.

 • Recursos de video: YouTube.

 • Entornos de programación: Scratch.
La incorporación de estas herramientas en el aula puede 
estimular el interés de los estudiantes por las matemá-
ticas, así como fomentar la colaboración y hacer que el 
aprendizaje sea más interactivo y atractivo. El abordaje 
de estas estrategias permite generar a los docentes una 
variedad de actividades que puedan colaborar a la adap-
tación y colaboración en el aprendizaje de los conteni-
dos matemáticos a los alumnos que se encuentran en el 
Cetis91.

Este artículo analiza el valor de la enseñanza de las ma-
temáticas en secundaria, cómo afecta al desarrollo de 

importantes capacidades cognitivas y cómo se relaciona 
con la preparación para la universidad y el mundo labo-
ral. También se repasan las dificultades habituales que 
encuentran los alumnos de este nivel escolar y se ofrecen 
estrategias didácticas que pueden mejorar los resultados 
del aprendizaje en este ámbito.

La interacción de los estudiantes con las matemáticas ha 
cambiado como consecuencia del uso de la tecnología 
en el aula, sobre todo en niveles educativos superiores 
como el bachillerato. Las tecnologías educativas propor-
cionan una serie de beneficios que mejoran el aprendi-
zaje, aumentan la comprensión conceptual y estimulan el 
interés por la materia en un entorno académico cada vez 
más digitalizado. Algunos de los principales beneficios 
que estos recursos ofrecen a los alumnos de secundaria 
son los siguientes.

Para lograr una mejor enseñanza de las matemáticas 
en nivel preparatoria se requiere de un enfoque integral 
que permita visualizar y atender las deficiencias previas 
como las necesidades y motivaciones que presenten los 
estudiantes.

La educación a través de la historia ha sido un elemen-
to fundamental en el desarrollo de las sociedades, con 
la llegada de la tecnología, la educación ha experimen-
tado una constante evolución que ha permitido demos-
trar cómo es que las maneras de enseñar y aprender 
pueden ser diferentes y racionales para los docentes y 
adolescentes. 

El incluir las herramientas tecnológicas en la educación 
ha facilitado el acceso a la información, sino que también 
ha promovido métodos de enseñanza y aprendizaje más 
dinámicos e interactivos.

El compromiso que proporcionan las plataformas tecno-
lógicas es una de las principales ventajas. Los alumnos 
pueden explorar activamente las ideas matemáticas uti-
lizando herramientas como simuladores, aplicaciones y 
software didáctico, lo que les ayuda a comprender teorías 
abstractas. Aplicaciones como GeoGebra, por ejemplo, 
permiten la visualización de gráficos en tiempo real, la 
resolución de ecuaciones y la exploración de propieda-
des geométricas, lo que ayuda a los alumnos a interiori-
zar ideas que, de otro modo, podrían resultar difíciles de 
comprender mediante una explicación puramente teórica. 

El uso de estos recursos también fomenta un aprendiza-
je más dinámico, ya que permite a los alumnos corregir 
errores, completar tareas adicionales y probar diversas 
estrategias de resolución de problemas.

De igual manera es necesario reconocer que la incorpo-
ración de la tecnología en la educación no es algo recien-
te, estos datan antecedentes desde aproximadamente 
1950, con el surgimiento de la televisión educativa hasta 
el uso de computadoras en las aulas en los años 80 y 90. 
Con base en eso, la tecnología ha estado presente en 
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la educación durante las siguientes décadas. Uno de los 
elementos que promovieron la innovación tecnológica en 
la educación fue la llegada del internet y el desarrollo de 
dispositivos móviles como los celulares y tabletas lo cual 
produjo una verdadera revolución en las aulas.

En la actualidad, las plataformas de aprendizaje en línea, 
aplicaciones educativas y recursos multimedia son herra-
mientas comunes en las aulas de gran parte de las es-
cuelas en el país.

Estos avances tecnológicos permiten que los docentes 
puedan diversificar sus estrategias didácticas permitien-
do que sean adecuadas al contexto donde se encuentran. 

La capacidad de personalizar el aprendizaje es otra ven-
taja importante. Gracias a las tecnologías, el proceso 
educativo puede adaptarse a las exigencias y el ritmo 
únicos de cada estudiante. Los estudiantes pueden avan-
zar a su propio ritmo accediendo a materiales adicionales 
como ejercicios interactivos, lecciones en vídeo y evalua-
ciones personalizadas a través de plataformas en línea 
como Moodle o Khan Academy. Para los estudiantes que 
desean conocer más del material esencial o que tienen 
problemas con temas específicos, esto es especialmente 
útil. Al conceder a los estudiantes más autonomía sobre 
su educación, el aprendizaje personalizado aumenta su 
motivación.

Aunque existen algunas limitaciones debidas a las cir-
cunstancias sociales, económicas y geográficas en las 
que se encuentran los hogares y las instituciones educati-
vas, lo más significativo y destacable de la incorporación 
de los instrumentos tecnológicos en la educación es la 
variedad de utilidades que se pone a disposición de pro-
fesores y alumnos. Gracias al conocimiento genérico de 
Internet, alumnos de diversos entornos socioeconómicos 
pueden acceder a materiales que antes eran exclusivos 
de instituciones privadas y zonas urbanas. Existen esta-
dísticas en donde muchos estudiantes de todo el mun-
do se han beneficiado de los excelentes cursos gratuitos 
que ofrecen plataformas como Khan Academy, Coursera 
y edX en una gran variedad de materias académicas y 
titulaciones. Además, el aprendizaje se vuelve más efi-
caz y entretenido cuando se facilita la comprensión de 
conceptos complicados mediante el uso de herramientas 
multimedia como simulaciones interactivas, infografías y 
películas. 

Además, los instrumentos tecnológicos fomentan el tra-
bajo en equipo. El aprendizaje se ve reforzado por las 
numerosas aplicaciones y plataformas que colaboran en 
los procesos de trabajo en grupos de los estudiantes, 
intercambiar conocimientos y lograr atender conflictos en 
grupo. El proceso de la formación de capacidades de co-
municación y cooperación requiere el trabajo en equipo 
debido a que son habilidades que se deben desarrollar 
en todo momento para los estudiantes. En el contexto de 
las matemáticas, los estudiantes pueden trabajar juntos 

para abordar cuestiones difíciles, utilizando una variedad 
de puntos de vista para llegar a soluciones creativas que 
mejoren su comprensión y promuevan el aprendizaje en 
grupo.

La brecha digital, o acceso desigual a la tecnología y a 
Internet, es una de las principales barreras de la educa-
ción pública, donde este proceso de inclusión no ha es-
tado exento de dificultades. La ausencia de infraestruc-
turas tecnológicas limita las perspectivas educativas en 
muchas partes del mundo, sobre todo en lugares rurales 
y social y económicamente pobres, lo que perjudica a al-
gunos alumnos y profesores.

Estos elementos se han convertido en piezas esenciales 
para la educación en la actualidad. A pesar de esto y los 
supuestos esfuerzos gubernamentales con la dotación 
de equipos para el acceso y conexión a internet, se vi-
sualiza como es que esto se sigue presentando como un 
obstáculo significativo en la formación de los alumnos, 
principalmente para la población que se encuentra en co-
munidades marginadas o bien no cuentan con recursos 
suficientes.

Para la formación académica e individual de los estudian-
tes, el acceso a las tecnologías educativas en el nivel me-
dio superior -como la preparatoria- se ha convertido en 
una preocupación crítica en México. La falta de accesos 
a dispositivos electrónicos, internet de calidad y cono-
cimientos digitales adecuados ha limitado el desarrollo 
académico y profesional de muchos estudiantes. De esta 
manera, muchos jóvenes enfrentan importantes obstácu-
los económicos y sociales que limitan su acceso a estas 
herramientas, incluso ante los avances técnicos y la cre-
ciente digitalización de los contenidos educativos. Estas 
barreras no sólo reducen las posibilidades educativas, 
sino que también ponen de manifiesto las disparidades 
sociales y educativas del país.

El poco acceso a herramientas tecnológicas es uno de 
los mayores problemas que enfrentan los alumnos mexi-
canos de preparatoria. Esto se posiciona como parte de 
los principales conflictos derivados de la brecha digital 
puesto a que la desigualdad se visualiza con el acceso 
que se tenga a herramientas tecnológicas. 

Aunque el acceso a Internet y a aparatos electrónicos 
como ordenadores portátiles y teléfonos móviles está más 
extendido en las zonas metropolitanas, muchas familias 
de comunidades rurales y marginadas carecen de fondos 
para adquirir estos equipos. Numerosas encuestas indi-
can que un porcentaje considerable de jóvenes de zonas 
rurales o de bajos ingresos carece de acceso a ordena-
dores de sobremesa o portátiles, lo que les impide parti-
cipar plenamente en actividades académicas que exigen 
el uso de la tecnología. 

Con frecuencia, los estudiantes tienen que utilizar ciber-
cafés o compartir dispositivos con otros miembros de la 
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familia, lo que reduce el tiempo de que disponen para 
estudiar y realizar tareas en línea.

La enseñanza de las matemáticas ha tenido constantes 
cambios en sus procesos de enseñanza en las últimas 
décadas, especialmente con la incorporación de herra-
mientas tecnológicas. Dichas herramientas, las cuales 
son desde calculadoras hasta softwares de matemáticas 
hasta plataformas de aprendizaje que se encuentran en 
internet ha permitido una evolución en la manera en que 
los docentes de matemáticas pueden desarrollar su con-
tenido académico.

Con base en esto, se requiere la valoración y conside-
ración de cómo es que las herramientas tecnológicas 
pueden hacer que las matemáticas sean accesibles y 
comprensibles para que existan mejores áreas de oportu-
nidad para los estudiantes en estas disciplinas puesto a 
que las matemáticas se han considerado como una ma-
teria abstracta y en ocasiones intimidante para la comu-
nidad escolar.

Por otro lado, el software interactivo y las aplicaciones di-
dácticas permiten a los alumnos visualizar ideas difíciles. 
Programas como GeoGebra, por ejemplo, permiten a los 
alumnos explorar la geometría y el álgebra mediante la 
manipulación visual de figuras y gráficos, lo que maximi-
za el tiempo de clase al tiempo que les permite visualizar 
conceptos difíciles que se tratan en la enseñanza tradi-
cional y cuya comprensión es crucial. La comprensión de 
las relaciones matemáticas por parte de los alumnos se 
ve facilitada por esta imagen, que también les motiva a 
aprender de forma más activa y colaborativa. 

Los alumnos tienen capacidades de aprendizaje diferen-
te y a un ritmo distinto, las tecnologías también permiten 
personalizar la enseñanza al permitir que los materiales 
y las actividades se adapten a las necesidades únicas 
de cada estudiante. Las plataformas Khan Academy y 
Desmos son excelentes ejemplos, ya que ofrecen ejerci-
cios adaptativos que se adaptan al nivel de comprensión 
del alumno, proporcionan retroalimentación instantánea y 
permiten el aprendizaje autónomo. retroalimentación ins-
tantánea y permiten el aprendizaje autónomo. 

Otro aspecto significativo del uso de la tecnología en la 
enseñanza de las matemáticas es su capacidad para fo-
mentar la colaboración y el trabajo en equipo de los estu-
diantes. Herramientas digitales como Google Classroom 
y Microsoft Teams permiten a profesores y alumnos tra-
bajar juntos en proyectos transversales, intercambiar es-
trategias de resolución de problemas y hablar sobre di-
ferentes enfoques para resolver problemas matemáticos 
difíciles. Esta relación no sólo mejora la educación, sino 
que también fomenta el crecimiento de las habilidades 
sociales y de comunicación, que son fundamentales en 
la sociedad actual. La colaboración crea un entorno de 
aprendizaje en el que los alumnos pueden beneficiarse 
de la experiencia de los demás. La posibilidad de que los 

alumnos aprendan unos de otros hace posible una com-
prensión más profunda de los conceptos matemáticos. 
conceptos matemáticos. 

Aunque las herramientas tecnológicas tienen numero-
sas ventajas, es importante abordar los problemas que 
causan, además de las propias herramientas. Uno de los 
principales problemas es la brecha digital, que puede 
excluir a los alumnos de familias desfavorecidas que no 
tienen acceso a conexiones a Internet de alta calidad o 
a aparatos tecnológicos. Este desajuste puede agravar 
las diferencias en el rendimiento académico de los niños. 
Para garantizar que los estudiantes de familias desfavo-
recidas tengan un acceso equitativo a los materiales de 
aprendizaje que necesitan, los gobiernos y las institucio-
nes educativas deben trabajar juntos. 

La capacitación adecuada de los docentes para hacer 
uso de estas tecnologías también es un elemento deter-
minante para su implementación efectiva en el aula, con 
base en eso se tienen diferentes herramientas que se 
pueden hacer uso puesto a que GeoGebra ha sido im-
plementada en diferentes momentos educativos y esto ha 
permitido un correcto desarrollo de las habilidades mate-
máticas de los alumnos de preparatoria.

Esta clase de herramientas tecnológicas se posicionan 
como revolucionarias en la enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas en nivel medio superior. La facilidad de 
uso, así como su capacidad de presentar diferentes con-
ceptos matemáticos complejos han transformado a este 
software como una herramienta esencial para estudiantes 
y docentes puesto a que podrás encontrar contenidos so-
bre álgebra, geometría, cálculo y estadística en una sola 
plataforma interactiva.

Las ventajas que ofrecen las herramientas tecnológicas 
consisten principalmente en cómo es que se puede fa-
cilitar interacción con gráficos, modificar parámetros en 
tiempo real, así como observar los cambios en las repre-
sentaciones matemáticas con la finalidad de promover 
aprendizajes significativos y fomentar la experimentación 
dentro de los alumnos participantes.

Las herramientas tecnológicas permiten el acceso y dis-
ponibilidad en cualquier momento, esto se ve involucrado 
con la situación de desigualdad de acceso a tecnologías 
puesto a que podrán cumplir con estas funciones siem-
pre y cuando el usuario cuenta con las condiciones nece-
sarias para acceder. Actualmente con el uso de diferen-
tes dispositivos como computadoras, tabletas y teléfonos 
inteligentes se permite encontrar y facilitar su acceso a 
los usuarios.

El uso de estas plataformas consiste en favorecer el 
aprendizaje autónomo en la comunidad estudiantil debi-
do a que en muchas ocasiones se encuentran con versio-
nes en línea que evita la necesidad de instalar facilitando 
así su uso en cualquiera de los contextos educativos, así 
como los niveles.
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Al cumplir con las necesidades, así como las intenciones 
del uso de estas herramientas se puede visualizar como 
es que los estudiantes pueden utilizar la plataforma para 
resolver problemas, crear diferentes situaciones matemá-
ticas, así como experimentar con distintas representacio-
nes de funciones y figuras fomentando así el pensamien-
to crítico y el desarrollo de habilidades matemáticas más 
profundas.

El impacto de las herramientas digitales en la enseñanza 
de las matemáticas ha sido objeto de múltiples estudios 
recientes, destacando su influencia en el aprendizaje de 
los estudiantes de Educación General Básica. En este 
sentido, diversas investigaciones han abordado la impor-
tancia de las tecnologías en la educación matemática, 
evidenciando su potencial para mejorar la comprensión y 
el rendimiento académico.

Según Verdezoto Estévez et al. (2024), las herramientas 
informáticas desempeñan un papel clave en la enseñan-
za de las matemáticas, facilitando el acceso a materiales 
didácticos innovadores y promoviendo el aprendizaje au-
tónomo; señala que la incorporación de software educati-
vo y plataformas interactivas ha permitido a los estudian-
tes desarrollar habilidades matemáticas de manera más 
dinámica y efectiva, en comparación con los métodos 
tradicionales.

Por su parte, Asqui Lema (2024), enfatiza en su investi-
gación la relevancia de los recursos educativos digitales 
en la enseñanza matemática. Su estudio destaca que la 
implementación de aplicaciones y herramientas digitales 
contribuye significativamente a la mejora del aprendiza-
je, ya que ofrecen métodos visuales e interactivos que 
fomentan el interés y la motivación en los estudiantes. 
Además, se resalta el papel de la gamificación y el apren-
dizaje basado en problemas como estrategias efectivas 
para fortalecer el razonamiento lógico y matemático.

En esta misma línea, Fernández Sutta et al. (2024), ana-
lizan el impacto del uso de tecnologías en la enseñanza 
de las matemáticas enfatiza; que la integración de herra-
mientas digitales no solo mejora el desempeño académi-
co, sino que también fomenta el pensamiento crítico y la 
resolución de problemas en los estudiantes. La combina-
ción de metodologías activas con recursos tecnológicos 
ha demostrado ser una estrategia eficaz para potenciar 
el aprendizaje significativo en el aula. Así mismo refieren 
que, aunque el uso efectivo de la tecnología, ofrece alter-
nativas innovadoras en la transformación de los ambien-
tes de aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas, 
su implementación efectiva requiere de una planificación 
didáctica cuidadosa como estrategia, para superar las 
barreras existentes y fortalecer los procesos cognitivos 
de los estudiantes.

Así mismo, Orellana-Campoverde & Erazo-Álvarez (2021), 
abordan el uso de herramientas digitales en la enseñan-
za de matemáticas durante la pandemia, resaltando su 

importancia en la continuidad del aprendizaje en entor-
nos virtuales, señalan que la adaptación de los docen-
tes a las plataformas digitales fue un factor determinante 
para garantizar una educación de calidad en tiempos de 
crisis. Entre las aplicaciones más utilizadas se mencionan 
GeoGebra, Khan Academy y plataformas de videoconfe-
rencia, las cuales facilitaron la interacción y la enseñanza 
a distancia.

La capacidad de los docentes se ve directamente rela-
cionada en base a su capacidad de diseñar diferentes 
actividades interactivas, así como la visualización de di-
námicas que permitan enriquecer las enseñanzas a sus 
alumnos.

Lograr el uso de estas herramientas deviene de la nece-
sidad de lograr correctas capacitaciones por parte de las 
instituciones hacia sus docentes puesto a que son opcio-
nes de estrategias de enseñanza no empleadas en la an-
terioridad lo que ocasionan vacíos de conocimiento e in-
formación sobre cómo hacer uso de estas herramientas.

Las herramientas digitales en la actualidad se presentan 
como elementos poderosos que permiten transformar la 
enseñanza de las matemáticas en nivel medio superior. 
La capacidad que demuestra para promover el aprendi-
zaje autónomo lo convierte en elementos útiles para los 
docentes y así lograrlos integrar con otras tecnologías.

Con base en esto, se comparte el siguiente listado de 
diferentes herramientas y plataformas que colaboran en 
el aprendizaje de las matemáticas.

Software de Matemáticas: 

El software educativo ha sido una de las primeras tecnolo-
gías integradas en la enseñanza de las matemáticas, pro-
porcionando herramientas específicas para resolver pro-
blemas y visualizar conceptos matemáticos (Fernández 
Sutta et al., 2024). Dentro de los cuales se refieren:

GeoGebra: Es una plataforma virtual que te permite una 
variedad de herramientas para el aprendizaje de la geo-
metría, álgebra y cálculo lo cual potencia que los alumnos 
conozcan conceptos matemáticos de manera interactiva. 

Desmos: Un potente graficador online que les da acceso 
a los estudiantes a explorar funciones matemáticas y sus 
propiedades. 

Fernández Sutta et al. (2024), fundamentan que los sof-
twares de matemáticas, coadyuvan a la comprensión 
conceptual, personalización de los aprendizajes mate-
máticos y desarrollan habilidades para la resolución de 
problemas con mayor nivel de complejidad cognoscitiva, 
lo cual condiciona un factor clave ante un aprendizaje 
memorístico y superficial.

Plataformas de Aprendizaje en Línea: 

Estas plataformas proporcionan una amplia gama de 
recursos educativos, incluyendo lecciones en video, 
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ejercicios interactivos y foros de discusión. Una ventaja 
significativa de estas plataformas es su accesibilidad, 
ya que permiten a los estudiantes aprender a su propio 
ritmo y desde cualquier lugar con conexión a internet 
(Fernández Sutta et al., 2024). Algunas de la que mayor 
se usan en el nivel medio superior son:

Khan Academy: Es una plataforma en donde podrás en-
contrar videos y actividades lúdicas que permitan una 
variedad en el estilo de aprendizaje de los alumnos y así 
puedan realizarlo a su ritmo personal. 

Edmodo: Una plataforma que permite la creación de au-
las virtuales, facilitando la comunicación entre maestros y 
estudiantes y el intercambio de recursos. 

En este ámbito es importante señalar que el uso de las 
plataformas y software educativos, inciden en la motiva-
ción, en la personalización del aprendizaje y en el fomen-
to del autoaprendizaje matemático, pero su dependencia 
excesiva, conlleva a la superficialidad en la comprensión 
y a la vez se demanda la variabilidad en la calidad del 
contenido que se presenta (Miller & Thompson, 2019).

Aplicaciones Móviles: 

Las aplicaciones móviles constituyen una tendencia 
emergente para el aprendizaje de las matemáticas, per-
miten a los estudiantes practicar matemáticas en cual-
quier momento y lugar, a menudo a través de juegos que 
combinan desafíos matemáticos con elementos de com-
petencia y recompensa. Estudios han demostrado que la 
gamificación puede mejorar significativamente la motiva-
ción de los estudiantes y su disposición a participar en 
actividades de aprendizaje (Fernández Sutta et al., 2024). 
Se refieren a continuación los siguientes:

Photomath: Consiste en una herramienta o aplicación de 
teléfono celular en el cual al capturar una fotografía puede 
resolver los problemas matemáticos y que los visualice.

Microsoft Math Solver: Similar a Photomath, esta aplica-
ción ayuda a resolver ecuaciones y proporciona explica-
ciones paso a paso.

En este ámbito, es importante considerar los argumentos 
que precisan Fernández Sutta et al. (2024), cuando refie-
ren que las aplicaciones móviles, estimulan la motivación 
y el compromiso, aprendizaje interactivo, aprovechando 
la ubicuidad de dichos dispositivos y el atractivo de estos 
en los adolescentes, pero pueden incidir en la distracción 
y superficialidad en la comprensión de los contenidos.

La importancia de la capacitación docente en el Uso de 
Tecnologías Educativas.

La educación se encuentra involucrada en procesos 
de transformación impulsadas por el avance de la tec-
nología. Esta ha permitido que las herramientas digita-
les se integren en el aula permitiendo así la mejora de 

la enseñanza alcanzando aprendizajes más dinámicos y 
significativos para los alumnos.

A pesar de esto, la educación en México se encuentra 
inmersa en situaciones de conflicto puesto que para que 
estas tecnologías sean realmente efectivas, es funda-
mental que los docentes reciban capacitación adecuada 
para emplearlas en su didáctica.

Esta clase de formación docente permite que las herra-
mientas digitales sean aplicadas eficientemente, así como 
también los recursos digitales permitiendo así maximizar 
su impacto en el aprendizaje de los estudiantes.

La capacitación docente en tecnología educativa permite 
que se desarrollen competencias digitales puesto a que 
existe parte de la población docente que enfrentan difi-
cultades al implementar herramientas digitales tecnológi-
cas debido a la falta de experiencias previas, así como la 
familiarización con las plataformas.

El diseño de estrategias innovadoras en el aula con el 
uso de tecnología educativa solamente se logrará alcan-
zar al realizar este tipo de capacitación, en la actualidad 
se visualiza como es que se presenta como una alterna-
tiva a la enseñanza tradicional la cual consistía en me-
morización y repetición de conceptos. La incorporación 
de estas metodologías permite así que los aprendizajes 
basados en proyectos, la gamificación y la educación a 
distancia promuevan la participación y motivación en los 
estudiantes.

Es necesario lograr actitudes positivas hacia la tecnología 
puesto a que existen docentes que presentan resistencia 
al uso e incorporación de herramientas digitales debido a 
que lo visualizan como conflicto o bien temor al cambio o 
reemplazamiento de su labor como docentes. Esta clase 
de situaciones se logran enfrentar con la formación ade-
cuada puesto a que así se logra visualizar como es que 
la tecnología digital se ha presentado como un comple-
mento y apoyo para mejorar la práctica pedagógica de 
los docentes con los alumnos.

CONCLUSIONES

En el mundo contemporáneo, el uso de la tecnología en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, constituye una 
necesidad fundamental y un imperativo impostergable, 
pues se acerca a los estudiantes a ambientes de apren-
dizajes, donde se vinculan herramientas tecnológicas, 
que permiten una mayor interactividad, personalización 
y acceso a recursos de aprendizaje; que condicionan la 
creación y organización de escenarios de aprendizajes, 
más activos, dinámicos, reflexivos y colaborativos, donde 
los estudiantes pueden explorar conceptos matemáticos 
de manera más profunda, autónoma y significativa.

En este ámbito es importante señalar que, desde el punto 
de vista económico, muchos hogares mexicanos tienen 
dificultades para pagar los gastos relacionados con el 
uso de la tecnología educativa. Para las familias de bajos 
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ingresos, el coste de aparatos electrónicos como ordena-
dores portátiles y tabletas, así como de las conexiones a 
Internet, suele ser prohibitivo.

Esta circunstancia se ve representada en la tasa de aban-
dono escolar de algunos alumnos que no pueden termi-
nar sus estudios de bachillerato por falta de recursos. 
Muchas familias no pueden soportar el estrés financiero 
adicional que supone tener que comprar estos disposi-
tivos además de los gastos esenciales de alimentación, 
transporte y otros materiales educativos.

Sin embargo, las consideraciones sociales también influ-
yen significativamente a la hora de restringir el acceso 
a las herramientas educativas. El apoyo a la educación 
digital puede faltar en algunos entornos familiares, espe-
cialmente en aquellos en los que los padres carecen de 
conocimientos tecnológicos o no valoran tener acceso a 
la tecnología. Las lagunas de aprendizaje también pue-
den complicarse cuando los estudiantes se encuentran 
en entornos de conflicto o de poca estabilidad educativa 
perjudicando su alcance para un aprendizaje adecuado.

Una mayor capacitación en el uso de tecnologías educa-
tivas permite la inclusión de estas en el aula. Los docen-
tes se presentan como sujetos capaces de adaptar los 
recursos tecnológicos para los estudiantes con diferentes 
niveles de habilidades y necesidades con lo cual logra-
rán asegurar que los alumnos tengan el acceso a una 
educación equitativa y de calidad para así posicionarse 
como una alternativa para aquellos contextos en donde 
la educación puede ser limitada y el acceso a la tecnolo-
gía deba ser optimizado para lograr las competencias y 
objetivos que se planteen para su formación académica.

La capacitación de las nuevas generaciones de alumnos, 
así como en los docentes se convierte en un factor cla-
ve para alcanzar la modernización y mejora de la ense-
ñanza. Con base al desarrollo de competencias digitales, 
involucrar metodologías innovadoras, así como optimizar 
los tiempos la comunidad educativa puede aprovechar lo 
mejor posible las herramientas tecnológicas y así trans-
formar el proceso de aprendizaje.

Por último, a pesar de la implementación de ciertas me-
didas por parte del gobierno mexicano para aumentar el 
acceso a las tecnologías educativas, como programas 
de distribución de equipos y subsidios para la conectivi-
dad, los esfuerzos siguen siendo insuficientes para lograr 
atender los requerimientos, así como establecer oportuni-
dades equitativas de todos los estudiantes, en particular 
los de las zonas rurales y marginadas.

En México, los problemas sociales, la disparidad econó-
mica y la falta de una infraestructura tecnológica adecua-
da siguen siendo obstáculos importantes para que mu-
chos jóvenes tengan acceso a los recursos que necesitan 
para su educación.

En conclusión, los estudiantes mexicanos de bachillerato 
encuentran numerosos e intrincados obstáculos sociales 
y económicos al tratar de adquirir tecnología educativa. 
Reducir los precios de entrada, mejorar la asistencia so-
cial y educativa en todos los niveles y modernizar la in-
fraestructura tecnológica son componentes esenciales 
de una estrategia integral para cerrar estas brechas.

Invertir en la formación, así como en los recursos tecnoló-
gicos beneficia a toda la comunidad educativa impactan-
do así en el éxito académico y profesional de los docen-
tes y estudiantes en conjunto.

Estas suelen ser las únicas vías para lograr alcanzar que 
la comunidad estudiantil, independientemente de sus cir-
cunstancias sociales y económicas, tengan las mismas 
oportunidades de beneficiarse de las innovaciones edu-
cativas y elevar su nivel académico.

En conclusión, los estudios revisados coinciden en que 
el uso de tecnologías en la enseñanza de las matemáti-
cas ha generado un impacto positivo en el aprendizaje 
de los estudiantes. La incorporación de herramientas di-
gitales no solo mejora el acceso a materiales educativos 
innovadores, sino que también promueve el desarrollo de 
habilidades matemáticas de manera más efectiva. La for-
mación continua de los docentes en el uso de estas tec-
nologías resulta esencial para maximizar su potencial en 
el aula y garantizar una educación de calidad adaptada a 
los desafíos del siglo XXI.
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RESUMEN

Los nódulos tiroideos son hallazgos comunes, aunque solo 
un porcentaje reducido es maligno, siendo el carcinoma 
papilar el más frecuente. El abordaje actual incluye eco-
grafía y PAAF, con limitaciones en la reducción de biopsias 
innecesarias.  Este estudio tiene como objetivo evaluar la 
utilidad de la elastografía como herramienta complemen-
taria para diferenciar entre lesiones benignas y malignas.  
Se realizó un análisis observacional y analítico basado en 
estudios previos que emplearon elastografía en modali-
dades strain y shear-wave, integrándola con sistemas de 
clasificación como ACR-TIRADS y correlacionándola con 
hallazgos histopatológicos. Resultados: Dada la elevada 
incidencia de nódulos tiroideos, es esencial implementar 
estrategias menos invasivas y más precisas para su ca-
racterización, minimizando riesgos y costos innecesarios. 
La elastografía destaca por medir la rigidez del tejido, un 
factor crucial para identificar malignidad.  La elastografía 
muestra alta sensibilidad y especificidad, su uso no está 
estandarizado y depende de la experiencia del operador. 
Los resultados confirman que, al combinarla con ecogra-
fía y sistemas de clasificación, se optimiza la selección de 
nódulos para biopsia, reduciendo procedimientos innece-
sarios y mejorando el diagnóstico. La elastografía es una 
herramienta prometedora que, con mayor estandarización 
y disponibilidad, puede transformar el manejo clínico de 
los nódulos tiroideos. 
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ABSTRACT

Thyroid nodules are common findings, although only a 
small percentage are malignant, with papillary carcinoma 
being the most frequent. Current approaches include ul-
trasound and FNA, with limitations in reducing unneces-
sary biopsies. This study aimed to evaluate the usefulness 
of elastography as a complementary tool to differentiate 
between benign and malignant lesions. An observational 
and analytical analysis was performed based on previous 
studies that used elastography in strain and shear-wave 
modalities, integrating it with classification systems such 
as ACR-TIRADS and correlating it with histopathological 
findings. Results: Given the high incidence of thyroid no-
dules, it is essential to implement less invasive and more 
precise strategies for their characterization, minimizing un-
necessary risks and costs. Elastography stands out for me-
asuring tissue stiffness, a crucial factor in identifying malig-
nancy. Elastography shows high sensitivity and specificity; 
its use is not standardized and depends on the operator’s 
experience. The results confirm that, when combined with 
ultrasound and classification systems, elastography optimi-
zes the selection of nodules for biopsy, reducing unneces-
sary procedures and improving diagnosis. Elastography is 
a promising tool that, with greater standardization and avai-
lability, can transform the clinical management of thyroid 
nodules.
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INTRODUCCIÓN

La glándula tiroides tiene forma piramidal, se ubica en 
la parte inferior del cuello, extendiéndose desde la línea 
oblicua del cartílago tiroides hasta el quinto o sexto anillo 
traqueal en la porción anterolateral. Tiene un peso 25 gra-
mos y consta de dos lóbulos unidos por un istmo, cada ló-
bulo tiene dimensiones de aproximadamente 5cm de lar-
go, 3 cm de ancho y 3 cm de espesor. Su vascularización 
depende de la arteria tiroidea superior e inferior, mientras 
que su drenaje de las venas tiroideas superior, media e 
inferior. Recibe fibras simpáticas de los ganglios cervica-
les superiores, medios e inferiores, como parasimpáticas 
del nervio vago y laríngeo recurrente (Hamill et al., 2022).

Los nódulos tiroideos son crecimientos inusuales de las 
células que pueden manifestarse de diversas maneras. 
Estas incluyen nódulos coloideos, caracterizados por 
un aumento excesivo de tejido tiroideo normal, así como 
quistes que son acumulaciones de líquido ambas de na-
turaleza benigna. Por otro lado, se encuentra el bocio 
multinodular con nódulos de tamaños variados, y el cán-
cer de tiroides. De todos los nódulos encontrados tan solo 
son malignos entre el 5% al 15%, siendo el más común el 
carcinoma papilar de tiroides (Kant et al., 2020; Hamill et 
al., 2022).

El abordaje de un nódulo tiroideo es descartar la presen-
cia de malignidad, constituye el 3% de las neoplasias fe-
meninas y el 1% de las masculinas; siendo la más común 
de las tumoraciones del sistema endocrino. Las técnicas 
de ecografía, y PAAF actualmente constituyen los mejores 
estudios para la distinción de la naturaleza de los nódulos 
(benigno o maligno) (De Mora et al., 2022).

El protocolo inicial consiste en la medición de la TSH, en 
caso de ser baja se recomienda una gammagrafía para 
la valoración del nódulo, generalmente estos nódulos son 
benignos por lo que no se necesitan de biopsia, pero 
siempre se debe considerar los factores de riesgo; en 
valores altos de TSH las pruebas imagenológicas brinda 
importantes datos, el sistema TIRADS ((Thyroid Imaging 
Reporting and  Data  System) es el más utilizado, anali-
zando la composición, ecogenicidad, forma, bordes y el 
foco ecogénico, dependiendo de estos datos se selec-
ciona los nódulos a biopsiar, los cuales serán clasifica-
dos con el sistema Bethesda para elegir si se procede 
con un manejo conservador o quirúrgico Cabe mencionar 
que los nódulos pueden detectarse entre el 50 a 65% de 
personas sanas de forma incidental, por lo que el pro-
tocolo no puede cumplirse linealmente, sin embargo la 
ecografía constituye un fuerte pilar en el abordaje del nó-
dulo. Actualmente la elastografía disponible en ultrasoni-
dos avanzados es un gran candidato como estudio com-
plementario para la ecografía (Minda Reyes et al., 2022; 
Rago & Vitti, 2022).

El propósito de este estudio es evaluar la utilidad de la 
elastografía como herramienta complementaria en la 

caracterización de nódulos tiroideos, con el objetivo de 
diferenciar entre lesiones benignas y malignas, optimizan-
do el diagnóstico y reduciendo procedimientos invasivos 
innecesarios. Para ello, se analizarán las características 
ecográficas y elastográficas de los nódulos tiroideos uti-
lizando sistemas de clasificación actuales como el ACR-
TIRADS. Además, se buscará determinar la sensibilidad, 
especificidad y valor predictivo negativo de la elastogra-
fía en la evaluación de nódulos tiroideos sospechosos. 
Finalmente, se comparará la eficacia diagnóstica de esta 
técnica frente a métodos convencionales como la eco-
grafía 2D y la PAAF, para establecer su relevancia en la 
práctica clínica.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se trata de un estudio mixto basado en la observación de 
resultados de pacientes con diagnóstico de nódulos tiroi-
deos a quienes les hayan aplicado técnicas de elastogra-
fía en cualquiera de sus modalidades (strain o shear-wa-
ve), además de una revisión de la bibliografía actualizada 
para la correlación de datos de carácter cualitativa. Para 
la recolección de información se utilizó una técnica docu-
mental mediante una revisión bibliográfica de artículos y 
publicaciones de carácter científico, sobre las opciones 
terapéuticas actuales para caracterizar los nódulos tiroi-
deos según la ecografía 2D y la elastografía por ultraso-
nido con el fin de detectar malignidad. Se empleó una 
metodología detallada que garantiza la exhaustividad y la 
relevancia de la investigación. 

Para la sección cuantitativa incluyeron resultados de pa-
cientes con diagnóstico de nódulos tiroideos a quienes 
les hayan aplicado técnicas de elastografía en cualquiera 
de sus modalidades (strain o shear-wave).

Para la sección cualitativa se incluyeron artículos cientí-
ficos que brindaron resultados respecto a la caracteriza-
ción de los nódulos tiroideos según la ecografía 2D y la 
elastografía por ultrasonido con el fin de detectar maligni-
dad. Se consideraron estudios en inglés y español de los 
últimos 5 años. Se excluyeron los estudios que no brinda-
ron resultados con el suficiente soporte científico o que no 
fueron concluyentes, al igual que comentarios científicos, 
cartas al editor o cartas de opinión científica. 

Se llevó a cabo una búsqueda electrónica sistemática de 
artículos publicados desde el 2019 hasta abril 2024 en 
las bases de datos PubMed, Scopus, Web of Science y 
ScieLO. Se utilizaron términos MeSH en inglés y español: 
thyroid nodules, elastography, diagnostic optimization.

Se eligieron artículos científicos como revisiones biblio-
gráficas y artículos originales, los cuales proporcionan el 
cociente de riesgo instantáneo (HR), intervalo de confian-
za (IC) y nivel de significancia (p) de los nódulos tiroideos, 
elastrografía, optimización de diagnóstico y malignidad.
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Se realizó mediante el uso de un formulario que incluye: autores, año de publicación, diseño tanto para la parte cuan-
titativa como para la cualitativa (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de los estudios PRISMA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En medicina la palpación es una herramienta valiosa para el examen físico, permitiendo incluso la distinción de le-
siones malignas o benignas por características como el tamaño, dureza, consistencia movilidad, sin embargo, esta 
técnica solo es posible en estructuras superficiales y depende de la experticia del examinador. La elastografía permite 
superar estas limitaciones al medir de forma no invasiva la deformación de un tejido interno luego de la aplicación de 
una fuerza, calculada a partir de la relación entre la tensión y el estiramiento de un tejido, el cual para tejidos blandos 
se encuentra entre 0,5 a 70 kPa según el módulo de elasticidad (Mentzel et al., 2022) (Figura 2).

Figura 2 Elastografía de comprensión.

Fuente: Zhao & Xu (2019). 
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La finalidad de la elastografía es determinar la rigidez 
de los tejidos, característica que se modifica conforme 
se desarrollan múltiples patologías, al hablar de la elas-
tografía ultrasónica puede ser por compresión (strain) o 
por ondas de cizalla (shear wave elastography o SWE). 
En la técnica strain se comprime levemente con la sonda 
transductora para medir la deformación del tejido, esta 
deformación será representada visualmente en un mapa 
de colores, donde las estructuras rígidas son azules, las 
partes fácilmente deformables serán rojas y las interme-
dias estarán en tonos amarillos o verdosos, obteniendo 
resultados cualitativos (Servente et al., 2021).

Para limitar la subjetividad de la elastografía surge la téc-
nica SWE) en la que se aplica una fuerza de radiación 
acústica para desplazar los tejidos, estas ondas sónicas 
(1540 m/s) emiten un toque virtual capaces de comprimir 
el tejido, posterior a la compresión se liberan las ondas 
de corte en la fase de relajación (1m/s a 10m/s) que sean 
perpendiculares a la onda de compresión la cuales se 
propagaran de acuerdo con la rigidez del entorno y arro-
gar el resultado en Kilopascales (kPa) (Cui et al., 2022).

El uso de la elastografía fue introducido por primera vez 
por Ophir en 1991 y aplicada en la evaluación de tiroi-
des en el año 2005, la modalidad SWE se registra en el 
año 2010. A pesar del desarrollo de la técnica, aun no se 
comprende completamente su aplicación en patologías 
específicas. Sin embargo, se puede reconocer procesos 
inflamatorios y neoplásicos por alteraciones en propieda-
des estructurales de la matriz al otorgarles rigidez (Zhao 
& Xu, 2019).

Figura 3. Elastografía con emisión de ondas de control.

Fuente: Zhao & Xu (2019). 

El abordaje de un nódulo tiroideo está en descartar la pre-
sencia de cáncer, en el examen ecográfico se ha propues-
to el uso del ACR-TIRADS, la cual se basa en el estudio 
de los componentes internos, ecogenicidad, componen-
tes internos, forma márgenes y el foco ecogénico, cada 
característica con una puntuación la cual al final deberá 
sumarse para determinar el ACR TIRADS de un nódulo. Al 
clasificar los nódulos en diferentes categorías, se busca 
estandarizar los informes de ultrasonido y proporcionar a 
los médicos información valiosa para ayudar en la toma 
de decisiones sobre el manejo de los nódulos tiroideos. 

Además, facilita la toma de decisiones sobre el segui-
miento y la intervención basada en el riesgo de maligni-
dad optimizando recursos médicos (Buitrago-Gómez et 
al., 2023) Entre las ventajas de su uso diario se encuentra 
una mayor precisión en el diagnóstico en la evaluación 
de nódulos tiroideos sospechosos, con la capacidad de 
disminuir la tasa de PAAF innecesarias y por ende la car-
ga financiera para los servicios de salud, sin embargo, su 
uso diario no es común y en publicaciones italianas tan 
solo se reporta una aplicación del 27,2% de todas las pu-
blicaciones en este país, debido a varias causas como el 
temor a una clasificación incorrecta, el desconocimiento 
o la pereza de informar por parte del médico no radiólogo 
(Fresilli et al., 2021) (Tabla 1).

Tabla 1. ACR TIRADS.

COMPOSICION ECOGENICIDAD FORMA

Espongiforme: mayor del 50% de espacios 
quísticos.
Mixto: presencia de componente sólido. 
En caso de no ser determinada por calcifi-
cación: 2 puntos 

Anecoico: quístico o completamente quístico 
Hiperecoico/isoecoico
/hipoecoico debe ser comparado con parén-
quima adyacente
En caso de no poderse determinar asignar 1 
punto

Más alto que ancho, para valora-
ción usar imagen transversal con 
medición paralela al haz del sonido 

Quístico o casi completa-
mente quístico 

0 pts Anecoico 0 pts Más ancho que alto 0 pts

Espongiforme 0 pts Hiperecoico o isoecoico 1 pts

Mixto 1 pts Hipoecoico 2 pts Mas alto que ancho 3 pts

Sólido o casi sólido 2 pts Muy hipoecoico 3 pts
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MÁRGENES FOCO ECOGÉNICO 

Lobulado: protrusión en el tejido aledaño
Irregular: espiculado
Extensión extratiroidea: malignidad 
Márgenes determinados: 0 puntos

Artefacto en forma de cometa, tiene una forma de V ma-
yor a 1 mm, las macrocalcificaciones generan sombra 
acústica, periferico márgenes completos o incompletos, 
punteado generado por pequeños artefactos en la cola de 
cometa 

Lisos 0 pts Ninguno o artefacto 
en cometa

0 pts

Definidos pobremente 0 pts Microcalcificaciones 1 pts

Lobulados o irregulares 2 pts Calcificación perifé-
rica 

2 pts

Extensión extratiroidea 3 pts Foco ecogénico 
punteado 

3 pts

INTERPRETACION

0 PUNTOS 2 PUNTOS 3 PUNTOS 4 a 6 PUNTOS 4 a 6 PUNTOS

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5

Benigno: no aspi-
ración con aguja 
fina 

No sospechoso 
no aspiración con agu-
ja fina

Levemente sospechoso 
-Aspiración con aguja 
fina si es mayor a 2,4 
cm
-Seguimiento si es ma-
yor a 1,4 cm 

Moderadamente sospechoso 
-Aspiración con aguja fina si es 
mayor a 1,4 cm 
-Seguimiento si es mayor a 0,9 
cm 

Altamente sospechoso 
- Aspiración con aguja 
fina si es mayor a 0,9 
cm 
-Segumiento si es ma-
yor a 0,5 cm 

Fuente: Zatarain et al (2019).

Pero a pesar de la estandarización ecográfica y de las indicaciones de puncionar nódulos dependiendo de su tamaño 
aún existen aspectos a mejorar pues actualmente de todas las biopsias entre el 60% al 70% corresponden a nódulos 
benignos lo que significa que el método de tamizaje para nódulos tiroideos malignos debe seguir mejorando. En este 
sentido la elastografía muestra una mayor utilidad en el diagnóstico de nódulos benignos y en manos experimentadas 
puede evitar PAAF innecesarias, su sensibilidad se encuentra en rangos del 57 y 86% y la especificidad entre 85 y 
93,9% por lo que a futuro se podría considerar los valores dentro de las guías (De Mora et al., 2022).

En la evaluación elastográfica en la modalidad strain se debe tener una buena compresión, en lesiones superficiales 
esta presión deberá ser mínima o nula mientras que en lesiones profundas se deberá ejercer más presión, al momento 
de interpretar la imagen cualitativa se debe tener cuidado con los pulsos carotídeos porque ejercen cierta vibración 
manual, sus resultados deben ser combinados con la ecografía en 2D para una mejora de los resultados, la escala de 
Asteria que ayuda en la categorización de la imagen (Zatarain et al., 2019; Cui et al., 2022) (Tabla 2).

Tabla 2. Escala de Asteria.

1 Suave Toda la lesión es toda verde. El nódulo es enteramente blando. A menudo 
indica una lesión benigna.

2 Predominan-
temente suave

El área verde de la lesión es más gran-
de que la azul.

El nódulo es mayoritariamente blando. Pue-
de ser una lesión benigna

3 Predominan-
temente rígido

Casi toda la lesión se muestra en azul 
intenso, solo algunas áreas verdes 
mezcladas en ella.

El nódulo es mayoritariamente rígido. Puede 
ser una lesión sospechosa

4 Rígido Toda la lesión es toda azul.
El nódulo es enteramente rígido. Indica una 
lesión sospechosa generalmente

Nota: 

Fuente: Buitrago et al. (2023). 

La forma de evaluación con ondas de corte presenta ventajas al no depender del grado de compresión externa, 
por ende, con menor variabilidad inter e intraobservador siendo una prueba que no es operador dependiente, sin 
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embargo, los valores de kilopascales aún se encuentran 
en discusión debido a la gran variedad de marcas de los 
equipos de ultrasonido (Mena et al., 2023).

En el análisis comparativo de Lopes et al. (2023), entre 
2015 y 2021 evaluó 606 pacientes (386 en 2015 y 220 
en 2021) y 736 nódulos tiroideos (463 en 2015 y 263 
en 2021) mediante punción aspiración con aguja fina 
(PAAF). En 2021, el 61.2% de los nódulos se clasifica-
ron con sistemas ecográficos como EU-TIRADS y ACR-
TIRADS, mejorando la selección de nódulos para biopsia. 
La especificidad del EU-TIRADS fue del 91.7% y el valor 
predictivo negativo del 82.1%. Sin embargo, el 38.8% de 
los nódulos no se clasificaron, lo que evidencia la necesi-
dad de estandarizar su uso para optimizar el diagnóstico 
y reducir procedimientos innecesarios.

El estudio realizado por la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición (SEEN) evidencia que, aunque 
los profesionales de salud en España están familiarizados 
con sistemas de clasificación ecográfica como TI-RADS, 
un 22,7% no utiliza ningún sistema para evaluar el riesgo 
de malignidad en los nódulos tiroideos. A pesar de que 
el 32,2% emplea TI-RADS, persiste una baja implementa-
ción de estas herramientas en la práctica clínica (Gómez-
Pérez et al., 2020).

En el estudio de Zatarain se incluyeron 79 pacientes con 
un análisis de 81 nódulos, los cuales fueron puncionados 
revelando que 55 nódulos eran benignos y 26 malignos, 
posteriormente fueron clasificados según la escala de 
Asteria sin que los operadores tuvieran conocimiento pre-
vio de estos resultados. Según la escala 6 nódulos fueron 
grado 1, 15 nódulos grado 2, 36 nódulos grado 3 y 24 
nódulos fueron grado 4. Al correlacionar los resultados 
dentro del grado 1 no hubo malignidad, en el grado 2 solo 
uno fue maligno, en el grado 3 trece fueron malignos y del 
grado 4 doce fueron malignos, es decir de los 26 nódulos 
malignos 25 estaban ya en grado 3 ó 4 lo que representa 
el 96,1%. Obteniendo una sensibilidad del 96% especifi-
cidad del 36% VPN del 95% y VPP del 42% (Zatarain et 
al., 2019).

En el estudio de Díaz et al. (2019), se recopiló 127 NT, el 
64.5% fueron benignos, el 23% malignos y el 12.5% inde-
terminados. La elastografía cualitativa y semicuantitativa 
mostraron alta sensibilidad (83%) y un valor predictivo ne-
gativo del 93%, indicando gran capacidad para descartar 
malignidad. La combinación con la clasificación TIRADS 
mejoró significativamente el diagnóstico, alcanzando un 
VPN del 100% en nódulos completamente blandos.

En un estudio realizado en Córdoba, Argentina la elasto-
grafía shear wave (SWE) ha demostrado ser una herra-
mienta complementaria valiosa en el diagnóstico de nódu-
los tiroideos, mostrando una correlación significativa del 
82.7% con los hallazgos anatomopatológicos. Utilizando 
un valor de corte de 65 kPa, la técnica presentó una espe-
cificidad del 91.7% y un valor predictivo negativo (VPN) 

del 82.1%, destacando su utilidad para descartar malig-
nidad. La combinación de SWE con el sistema TI-RADS 
mejoró la precisión diagnóstica (Kairuz , 2022).

El estudio realizado por el Servicio de Endocrinología y 
Nutrición del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
en Zaragoza evaluó la utilidad de la elastografía tiroidea 
para discriminar pacientes con nódulos tiroideos de ci-
tología indeterminada (categorías III y IV de Bethesda) 
que requerían cirugía. Se incluyeron 49 nódulos, donde 
la elastografía mostró patrones II (36,7%), III (40,8%), IV 
(18,4%) y V (4,1%). Los patrones IV y V, considerados in-
dicativos de malignidad, presentaron alta correlación con 
resultados malignos, ya que el 100% de los nódulos con 
patrón V fueron malignos (Ríos et al., 2020).

CONCLUSIONES

Como conclusión se puede observar que la elastografía, 
especialmente en sus modalidades de strain y shear-wa-
ve, han demostrado ser una herramienta valiosa en la eva-
luación de nódulos tiroideos sospechosos de malignidad. 
Este enfoque no invasivo permite obtener información 
adicional sobre la elasticidad del tejido, lo que puede ser 
crucial para diferenciar entre lesiones benignas y malig-
nas. Al incorporar la elastografía en la evaluación de nó-
dulos tiroideos, se ha observado un aumento significativo 
en la probabilidad de detección de lesiones malignas, lo 
que a su vez contribuye a una toma de decisiones más 
precisa y evita procedimientos invasivos innecesarios, 
como PAAF y biopsias. 

La elastografía strain evalúa la deformación del tejido ti-
roideo bajo presión externa, proporcionando información 
sobre la rigidez y elasticidad de la lesión. Mientras que la 
modalidad shear-wave utiliza ondas de corte para medir 
la velocidad de propagación de estas ondas a través del 
tejido, ofreciendo datos cuantitativos sobre la elasticidad 
del nódulo. Sin embargo, una de sus limitantes es la poca 
disponibilidad de equipos, así como la poca familiaridad 
del personal de salud, además de necesitar una guía más 
detallada sobre la modalidad.
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RESUMEN

El artículo describe una respuesta educativa para la en-
señanza de física, implementada en un colegio fiscal del 
Ecuador bajo una modalidad virtual que combinó clases 
sincrónicas y asincrónicas, utilizando plataformas virtua-
les. El objetivo de las acciones y estrategias didácticas im-
plementadas fue nivelar a los estudiantes en la asignatura 
de física mediante el uso de aulas virtuales que proporcio-
nan una variedad de recursos para facilitar el aprendizaje. 
En la investigación se utilizó un diseño cuasiexperimental, 
aplicando una evaluación de control antes y después de 
la intervención. Además, se evaluó el impacto de las inter-
venciones en el aprendizaje mediante mediciones previas 
y posteriores al programa de refuerzo pedagógico, utilizan-
do la prueba T-Student para analizar los datos. Los resul-
tados obtenidos mostraron diferencias significativas en las 
notas de las pruebas de los estudiantes que recibieron este 
apoyo, lo que indica que el estudio de la física a través de 
aulas virtuales produjo resultados académicos positivos en 
los estudiantes que participaron en la intervención. Estos 
hallazgos validan la importancia de repensar de la didácti-
ca con una planificación adecuada al contexto, utilización 
de recursos, herramientas virtuales y una evaluación con-
tinua, para garantizar la continuidad del aprendizaje y el 
logro satisfactorio de los resultados académicos.

Palabras clave:

Aulas virtuales, didáctica, educación, Física.

ABSTRACT

The article describes an educational response for the tea-
ching of physics, implemented in a public school in Ecuador 
under a virtual modality that combined synchronous and 
asynchronous classes, using virtual platforms. The objecti-
ve of the teaching actions and strategies implemented was 
to level students in the subject of physics through the use 
of virtual classrooms that provide a variety of resources to 
facilitate learning. The research used a quasi-experimen-
tal design, applying a control evaluation before and after 
the intervention. In addition, the impact of the interventions 
on learning was evaluated through measurements before 
and after the pedagogical reinforcement program, using 
the T-Student test to analyze the data. The results obtained 
showed significant differences in the test scores of the stu-
dents who received this support, indicating that the study 
of physics through virtual classrooms produced positive 
academic results in the students who participated in the 
intervention. These findings validate the importance of re-
thinking didactics with planning appropriate to the context, 
use of resources, virtual tools, and continuous evaluation, 
to guarantee the continuity of learning and the satisfactory 
achievement of academic results.
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Virtual classrooms, didactics, education, Physics.
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el desarrollo de la tecnología ha teni-
do un impacto significativo en la adquisición de conoci-
mientos y se ha reflejado en el ámbito educativo con un 
notable crecimiento de la educación en línea, que se ha 
convertido en una opción cada vez más relevante para la 
enseñanza y el aprendizaje (Means et al., 2013). 

La implementación de aulas virtuales en el proceso edu-
cativo en línea ha demostrado ser una herramienta valio-
sa que supera las limitaciones espaciales y temporales 
de la educación presencial al facilitar el aprendizaje de 
los estudiantes y mejorar la comprensión de conceptos 
importantes.

El objetivo de este trabajo es investigar y analizar la imple-
mentación de aulas virtuales en la enseñanza de física y 
evaluar su impacto, centrándose específicamente en es-
tudiantes del tercero de bachillerato, nivel educativo cru-
cial, ya que los estudiantes se encuentran en un momen-
to clave de su formación académica y se preparan para 
postular su ingreso a la educación superior. Además, se 
busca ampliar el conocimiento existente sobre el uso de 
estas herramientas para validar su potencial al servicio 
del desarrollo de habilidades metacognitivas y mejora del 
aprendizaje.

La pandemia Covid 19 impactó en todos los sectores de 
la sociedad y generó cambios significativos, así como 
grandes desafíos. Un ejemplo es la transformación di-
gital, Carrera et al. (2021), han destacado su importan-
cia señalando que “las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) fueron las principales aliadas para 
asegurar el acceso a la educación durante la pandemia” 
(p.16), además enfatizan que incorporaron mayor flexibi-
lidad en la enseñanza.

En este escenario las aulas virtuales se convirtieron en 
las herramientas didácticas utilizadas para promover un 
aprendizaje activo, participativo y significativo en el terce-
ro de bachillerato, a la vez que, familiarizaron a los estu-
diantes con nuevas dinámicas de aprendizaje y autorre-
gulación, posibilitaron continuar, de manera efectiva, con 
su proceso de aprendizaje durante la pandemia.

En referencia al proceso de enseñanza y aprendizaje 
de materias específicas como física y matemáticas, la 
herramienta didáctica de aulas virtuales constituyó una 
fortaleza. Ruiz & Poveda (2021), han destacado su valía 
al utilizarlas en el marco de la Reforma Matemática en 
Costa Rica. También se resalta que su uso ha permitido 
una enseñanza más personalizada, flexible e interactiva, 
así como el acceso a recursos visuales que facilitan la 
comprensión de conceptos abstractos.

El estudio realizado por Mora (2012), resalta que, para 
la enseñanza de física, se requieren diversas habilida-
des cognitivas como: razonamiento lógico, resolución de 
problemas, pensamiento crítico, visualización espacial, 

pensamiento abstracto y metacognición, las cuales per-
miten a los estudiantes comprender y aplicar conceptos 
físicos de manera efectiva en situaciones cotidianas. Esta 
comprensión y aplicación fomenta el desarrollo de solu-
ciones creativas a problemas reales, todo basado en in-
formación clara y precisa (Guaypatin Pico et al., 2021). 
Además, se colige que, los estudiantes de secundaria 
con bases sólidas en física tienen mayor probabilidad de 
éxito en aprendizajes de asignaturas relacionadas a esta 
disciplina en educación superior.

Un aspecto relevante a destacar es la importancia de la 
incorporación de métodos experienciales en la didáctica 
para la enseñanza y aprendizaje de física, según lo se-
ñalado por Carreras et al. (2007), la experimentación en 
física no solo refuerza la comprensión teórica, sino que 
también promueve el desarrollo del pensamiento crítico y 
la capacidad de aplicar conceptos en situaciones reales.

En referencia a la enseñanza y aprendizaje de matemá-
ticas, Zavaleta (2019), destacan la contribución de la 
matemática en la formación integral de los estudiantes 
al promover el pensamiento lógico y abstracto, la resolu-
ción de problemas, el pensamiento crítico y analítico, la 
capacidad de modelización y generalización, así como 
la comunicación clara y precisa, habilidades esenciales 
en el ámbito académico como en la vida cotidiana. Lo 
expuesto valida que la importancia del aprendizaje de 
matemáticas y física antes de ingresar a la universidad 
es crucial. 

La formación en física fomenta el pensamiento analíti-
co, crítico y desarrolla el razonamiento cuantitativo. En 
el estudio llevado a cabo por Arévalo (2005), examina el 
efecto del curso prepolitécnico en ciencias físicas, en el 
rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería 
de la Escuela Politécnica Superior del Litoral concluyen-
do que, la preparación recibida en ciencias físicas tiene 
una influencia significativa en el rendimiento académico 
de los estudiantes. 

Cabrera et al. (2022), coinciden con lo expuesto en la in-
vestigación desarrollada en la Universidad de Cuenca, 
donde se evaluó el impacto del Bachillerato General 
Unificado (BGU) en el rendimiento de estudiantes. Los 
resultados de dicho estudio revelaron que los estudiantes 
que poseen mayor conocimiento en asignaturas de cien-
cias exactas demuestran mejor rendimiento de en carre-
ras técnicas. A partir de lo expuesto se puede conjeturar 
que una sólida preparación en ciencias exactas durante 
el periodo preuniversitario puede influir positivamente en 
el desempeño académico de los estudiantes en áreas re-
lacionadas con ciencias y tecnología. El estudio realizado 
por Campoverde et al. (2021), sobre eficiencia terminal 
de colegios fiscales, resalta la importancia de la relación 
entre el número de nivelaciones y la reprobación de los 
estudiantes en materias básicas. 
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En este sentido, la incorporación de aulas virtuales en la 
formación en física podría ser una estrategia efectiva para 
disminuir el número de estudiantes que reprueban y forta-
lecer los conocimientos de los estudiantes para su mejor 
desempeño académico en estudios superiores. Además, 
los estudios de Mila et al. (2020), sobre el impacto del 
Reglamento de Nivelación y Admisión en el acceso a la 
educación superior en Ecuador, destacan la importancia 
de los cursos de nivelación como una herramienta para 
mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes 
en la educación superior, estos hallazgos también se re-
portan en la investigación desarrollada por Cabrera et al. 
(2022), donde se relaciona el impacto positivo de la nivela-
ción preuniversitaria en el rendimiento de los estudiantes. 

Prado (2015); Arrieta & Mercado (2018); y Portales et al. 
(2017), hacen hincapié en la importancia de los cursos 
nivelatorios para mejorar la retención de los estudiantes 
en la educación superior. Los trabajos citados demues-
tran que los cursos y talleres de nivelación son efectivos 
para mejorar el rendimiento académico y disminuir la de-
serción escolar en estudiantes de educación superior. 
Además, se ha demostrado que la implementación de ta-
lleres y estrategias de nivelación en matemáticas y física 
pueden mejorar el desempeño de estudiantes de educa-
ción media superior.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación empleó un modelo cuasiexpe-
rimental, debido a que en esta modalidad se manipulan 
deliberadamente, al menos, una variable independiente 
para observar su efecto y relación con una o más varia-
bles dependientes, además que los sujetos no se asignan 
al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos gru-
pos ya están formados antes del experimento: son grupos 
intactos (Hernández Sampieri et al., 2014). Su enfoque es 
descriptivo porque describe las situaciones que ocurren 
en situaciones naturales, por tanto, no se incluyó un gru-
po de control separado, ya que todos los participantes 
recibieron la intervención.

 En el estudio participaron estudiantes de Tercero de 
Bachillerato de un colegio fiscal ubicado en la zona rural 
del cantón Cuenca, Ecuador, a quienes se les realizó una 
evaluación de control. A partir de los resultados obteni-
dos en dicha evaluación, se identificaron las destrezas en 
las cuales los estudiantes mostraban un bajo dominio de 
los aprendizajes requeridos. Estas destrezas fueron se-
leccionadas mediante una matriz de doble entrada que 
consideraba tanto su complejidad como su aplicabilidad 
en situaciones de la vida real.

Una vez seleccionadas las destrezas, se procedió a ela-
borar los recursos necesarios y se inició el diseño instruc-
cional de las aulas virtuales. Además, se siguió una se-
cuencia didáctica para la elaboración de planificaciones 
que permitieron impartir el refuerzo pedagógico de mane-
ra presencial, con una duración de 4 horas a la semana. 

Este enfoque garantizó una estructura coherente y efec-
tiva para abordar las necesidades de los estudiantes y 
promover su aprendizaje en el área de física.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La implementación de la propuesta se llevó a cabo a través 
de diversas actividades que se detallan a continuación:

 • Configuración de cursos virtuales: Se realizó la gestión 
necesaria para configurar el curso virtual en la plata-
forma https://mooc.ucuenca.edu.ec/ de la Universidad 
de Cuenca, el curso estuvo enfocado en el área de 
física, brindando a los estudiantes un entorno virtual 
de aprendizaje estructurado y accesible.

 • Diseño de actividades digitales educativas: Se crea-
ron actividades digitales educativas diseñadas para 
reforzar habilidades y conocimientos específicos en 
física; estas actividades fueron adaptadas al entorno 
virtual de aprendizaje, aprovechando las ventajas que 
ofrecen las tecnologías digitales para la interactividad 
y el aprendizaje autónomo.

 • Elaboración de videos educativos: Se diseñaron y pro-
dujeron vídeos educativos que ofrecían explicaciones 
sobre pizarra/pizarra virtual en el área de la física, es-
tos videos abordaron los conceptos clave de manera 
clara y proporcionaron ejemplos prácticos para facili-
tar la comprensión de los temas tratados.

 • Construcción del aula virtual: Se desarrolló el aula 
virtual basada en un diseño instruccional cuidadosa-
mente planificado, esta aula virtual incluye recursos, 
materiales y actividades interactivas que promovieron 
el aprendizaje activo y significativo en física. Se pro-
curó crear un entorno de aprendizaje colaborativo y 
estimulante que permitiera a los estudiantes explorar y 
aplicar los conocimientos adquiridos.

Estas actividades contribuyeron a la implementación 
efectiva de las intervenciones, facilitando el acceso a re-
cursos educativos de calidad, promoviendo la participa-
ción activa de los estudiantes y fomentando el aprendiza-
je autónomo en el área de física.

Capacitación

La capacitación es un elemento fundamental en cualquier 
proceso educativo que busca promover el desarrollo de 
habilidades y competencias en los participantes. En el 
contexto de este proyecto de vinculación con la socie-
dad, se reconoció la importancia de brindar capacitación 
tanto a los estudiantes inscritos en vinculación con la so-
ciedad, a los directivos e inclusive a los padres de familia.

La primera actividad de capacitación se enfocó en los es-
tudiantes inscritos en vinculación con la sociedad, duran-
te estas sesiones de capacitación, se brindó información 
detallada sobre el rol de tutor docente y las funciones que 
deben desarrollar en el curso. Además, se proporcionaron 
estrategias de apoyo y seguimiento que les permitieron 
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acompañar de manera efectiva a sus compañeros en su 
proceso de aprendizaje. 

La segunda actividad de capacitación fue dirigida a los 
directivos y padres de familia de las instituciones educa-
tivas participantes. Estas sesiones de capacitación virtual 
se centraron en el rol de tutor docente y las funciones que 
deben desempeñar en el marco del proyecto. Durante es-
tas sesiones, se compartió información relevante sobre 
las responsabilidades y actividades que implica el rol de 
tutor docente, así como estrategias prácticas para brin-
dar apoyo y seguimiento a los estudiantes. Además, se 
gestionó la obtención de las firmas de carta compromi-
so por parte de ciertos representantes legales, quienes 
manifestaron su acuerdo en permitir la participación de 
sus representados en el proyecto, al igual que el permiso 
para asistir de manera presencial 4 horas a la semana 
para el refuerzo pedagógico en la asignatura de física. 

Ejecución y evaluación

La siguiente etapa del proyecto se enfocó en la ejecución 
del programa de refuerzo pedagógico y la evaluación 
continua del proceso de tutoría y la plataforma utilizada. 
Estas actividades tienen como objetivo principal propor-
cionar un apoyo adicional a los estudiantes en el área es-
pecífica de física que requieren mejorar su rendimiento 
académico.

En primer lugar, se llevó a cabo la ejecución del progra-
ma de refuerzo pedagógico de acuerdo con el crono-
grama establecido. Este programa consistió en sesiones 
presenciales de 4 horas a la semana, donde se aborda-
ron las áreas de mayor necesidad identificadas durante 
la evaluación inicial. Durante estas sesiones, los tutores 
estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales proporcionaron explicaciones adiciona-
les, resolvieron dudas y ofrecieron actividades prácti-
cas para reforzar los conocimientos y habilidades de los 
estudiantes.

Paralelamente, se realizaron evaluaciones periódicas del 
proceso de tutoría y la plataforma utilizada. Estas evalua-
ciones se llevaron a cabo a través de diferentes técnicas, 
como cuestionarios dentro del aula virtual, aplicadas a los 
estudiantes intervenidos. El objetivo de estas evaluacio-
nes fue obtener retroalimentación sobre la efectividad de 
la tutoría y la usabilidad de la plataforma, así como identi-
ficar posibles mejoras o ajustes necesarios.

La ejecución del programa de refuerzo pedagógico y la 
evaluación continua del proceso de tutoría, son compo-
nentes esenciales para asegurar la calidad y efectividad 
de las intervenciones implementadas. Estos procesos 
permiten ajustar y mejorar las estrategias utilizadas, ga-
rantizando así un mayor impacto en el aprendizaje de los 
estudiantes y el logro de los objetivos planteados en el 
proyecto.

En la tabla 1, se muestran los estadísticos descriptivos 
de las calificaciones antes y después de la intervención. 
Entre los estadísticos están las medidas de tendencia 
central (media, mediana y moda), valores máximos y mí-
nimos de las calificaciones, entre otros. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del colegio intervenido.

Estadísticos Antes Después

Media 2,80 6,90

Error típico 0,10 0,15

Mediana 2,61 7,39

Moda 2,61 7,83

Desviación estándar 1,19 1,77

Varianza de la muestra 1,42 3,13

Rango 6,09 8,26

Mínimo 0,00 1,30

Máximo 6,09 9,57

De acuerdo con la tabla 1 mostrada, se evidencia que 
existe una diferencia entre las medias, pues la media de 
las calificaciones antes de la intervención es de 2,80/10 
siendo menor en comparación con la media de notas 
después de la intervención con una diferencia de 4,1 
puntos; dado que, el mínimo antes fue de 0/10 y después 
fue de 1.3/10. Pero para contrastar que si la diferencia es 
estadísticamente significativa se aplicará la prueba de T 
de Student para muestras relacionadas.

Para el análisis de las calificaciones de los estudiantes, 
se aplicó la prueba T de Student para muestras empare-
jadas, dicho análisis se aplica tanto para las notas de la 
evaluación de control como para la evaluación después 
de la intervención, en este sentido para la materia de físi-
ca se plantea las siguientes hipótesis. 

Ho: La calificación promedio de la evaluación de los estu-
diantes del Colegio de Bachillerato Ricaurte antes y des-
pués de la intervención en la materia de física son iguales.

H1: La calificación promedio de la evaluación de los es-
tudiantes del Colegio de Bachillerato Ricaurte antes y 
después de la intervención en la materia de física no son 
iguales.

A continuación, se muestran los resultados del estudio 
estadístico mediante la prueba T de Student para mues-
tras emparejadas. 

Tabla 2. Prueba T de Student para muestras empareja-
das. 

Estadísticos  Antes Después

Media 2,80 6,90

Varianza 1,42 3,13

Observaciones 144 144



200
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

Coeficiente de correla-
ción de Pearson 0,037

Diferencia hipotética de 
las medias 0

Grados de libertad 143

Estadístico t -23,46

P(T<=t) dos colas  0,00 

Valor crítico de t (dos 
colas) 1,98  

En la tabla 2 se comparan las dos calificaciones, antes y 
después de la intervención, la prueba lo que permite es 
confirmar si existe o no diferencias entre las dos califica-
ciones. La expresión P(T<=t) se refiere a la probabilidad 
acumulada de la distribución t de Student. En este con-
texto, “P(T<=t) dos colas = 0,00” significa que se está 
considerando una prueba de hipótesis bilateral, donde 
se busca determinar si hay una diferencia significativa. 
Debido a que el valor encontrado es menor al límite de 
probabilidad (0,05), en este sentido se afirma que esta-
dísticamente las dos son muestras diferentes. 

Además, el “Valor crítico de t (dos colas) = 1,98”, signifi-
ca que la región de aceptación de la hipótesis nula está 
comprendida entre los valores críticos mayores que -1,98 
y menores que 1,98, debido a que el modelo t de Student 
es para un contraste bilateral. El “Estadístico t = - 23,46”, 
demuestra una vez más que el estadístico cae en zona de 
rechazo, por lo que podemos afirmar que las medias de 
las calificaciones son significativamente diferentes. 

Los resultados del análisis T de Student se centran en 
la prueba de igualdad de medias y la significancia esta-
dística de las diferencias encontradas; estos resultados 
indican que, si hay diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los grupos analizados en términos de las 
variables estudiadas, en este caso, las calificaciones de 
los estudiantes. Finalmente, se descarta la hipotesis nula 
y se acepta la hipotesis alterantiva.

CONCLUSIONES 

La intervencion en colegios fiscales son productivas de 
acuerdo a las investigaciones citadas en este artículo, 
además se puede evidenciar lo dicho con la buena acep-
tación de la implementacion de aulas virtuales por parte 
de los padres de familia y los estudiantes. 

Las autoridades de las instituciones intervenidas apoyan 
este tipo de intervenciones en mejora de la calidad edu-
cativa de los estudiantes; por ello dan todas las facilida-
des para la implementación mediante los permisos para 
utilizar salas de cómputo y aulas. 

Los resultdos obtenidos luego de la intervención mues-
tran que implementar un aula virtual para física de tercero 
de bachillerato trae buenos resultados en el rendimiento 
académico. 

La implementación de aulas virtuales y recursos adapta-
dos a la educación virtual demostraron ser eficaces para 
promover el aprendizaje y el rendimiento académico de 
los estudiantes en física. Estos hallazgos respaldan la uti-
lidad de las intervenciones virtuales en entornos educati-
vos y destacan la importancia de adaptar las estrategias 
de enseñanza a los nuevos desafíos.
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RESUMEN

Las adicciones son trastornos complejos que afectan la 
salud mental y requieren herramientas eficaces para la 
evaluación psicopatológica. El Listado de Síntomas Breve 
(LSB-50), es un instrumento diseñado para evaluar sín-
tomas psicológicos y psicosomáticos en el contexto ma-
drileño. El presente estudio tuvo como objetivo validar el 
LSB-50 para su utilización en el manejo de las adicciones 
en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. En una primera 
fase cualitativa, mediante entrevistas a expertos y el mé-
todo Delphi, se validó su contenido y constructo. En una 
segunda fase cuantitativa, se realizó una prueba piloto en 
27 pacientes, evaluando la claridad y fiabilidad del instru-
mento, el cual mostró una notable consistencia interna, 
respaldada por el coeficiente Alfa de Cronbach de 0,89. 
Los resultados sugieren que el LSB-50 es útil para identi-
ficar síntomas psicológicos y psicosomáticos en pacien-
tes con adicciones, mejorando la intervención terapéutica, 
dada su validez de contenido, contructo y confiabilidad. 

Palabras clave:

Estudio de validación, psicometría, conducta adictiva. 

ABSTRACT

Addictions are complex disorders that affect mental health 
and require effective tools for psychopathological assess-
ment. The Brief Symptom List (LSB-50) is an instrument 
designed to evaluate psychological and psychosomatic 
symptoms in the Madrid context. The present study ai-
med to validate the LSB-50 for use in the management of 
addictions at the Psychiatric Hospital of Havana. In a first 
qualitative phase, through interviews with experts and the 
Delphi method, the content and construct of the instrument 
were validated. In a second quantitative phase, a pilot test 
was conducted with 27 patients, assessing the clarity and 
reliability of the instrument, which demonstrated remarka-
ble internal consistency, supported by a Cronbach’s Alpha 
coefficient of 0,89. The results suggest that the LSB-50 is 
useful for identifying psychological and psychosomatic 
symptoms in patients with addictions, enhancing therapeu-
tic intervention due to its content validity, construct validity, 
and reliability. 

Keywords:

Validation study, psychometrics, behavior addictive. 
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INTRODUCCIÓN

Las adicciones son trastornos complejos que afectan a 
millones de personas en todo el mundo. Se caracterizan 
por la búsqueda compulsiva de recompensas a través del 
uso de sustancias o la participación en comportamientos 
específicos. La adicción se define como una enfermedad 
crónica y recurrente del cerebro que se manifiesta a través 
de la búsqueda patológica de alivio o recompensa. Esta 
búsqueda puede involucrar tanto sustancias químicas 
(como drogas y alcohol) como comportamientos (como el 
juego o el uso excesivo de tecnología) (Organización de 
las Naciones Unidas, 2022).

La evaluación psicopatológica de las adicciones implica 
la identificación de una amplia gama de signos y sínto-
mas, tanto psicológicos (e.j., ansiedad, depresión, irrita-
bilidad) como psicosomáticos (e.j., trastornos del sueño), 
la evaluación de la gravedad de la adicción utilizando 
instrumentos estandarizados, la identificación de comor-
bilidades psiquiátricas y la valoración del funcionamiento 
global del individuo. La identificación de síntomas psico-
lógicos y psicosomáticos, comórbidos, a menudo coexis-
ten con adicciones, como la ansiedad, la depresión y la 
somatización. Esto es crucial, ya que muchos pacientes 
con adicciones también presentan trastornos mentales 
que requieren atención simultánea. La no percepción de 
poseer la adicción o de que esta sea una enfermedad por 
parte de los pacientes y la familia es un elemento impor-
tante en el retardo del acceso a la atención especializada 
por lo que la identificación temprana de estos síntomas 
puede facilitar un enfoque de tratamiento más integral 
y efectivo (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014; 
Contreras Olive et al., 2020).

La introducción del Listado de Síntomas Breve (LSB-50) 
en diversos contextos, ha representado un avance sig-
nificativo en la evaluación y tratamiento en salud men-
tal. Su capacidad para identificar síntomas relevantes y 
facilitar el diagnóstico, permite a los profesionales de la 
salud mental ofrecer una atención más efectiva y adap-
tada a las necesidades de la población, contribuyendo a 
mejorar la atención integral en salud mental en diversos 
países, como en Cuba (De Rivera & Abuín, 2012; De La 
Iglesia et al., 2015).

El sistema de atención a las adicciones en Cuba, ha evo-
lucionado desde un enfoque clínico hacia un modelo inte-
gral que incluye prevención, tratamiento y rehabilitación. 
A pesar de los logros, el país enfrenta desafíos contem-
poráneos que requieren adaptaciones en las estrategias 
de intervención y una mayor atención a las nuevas formas 
de presentación. La colaboración entre instituciones de 
salud, la comunidad y las familias es fundamental para el 
éxito de este sistema. 

En el servicio de adicciones del Hospital Psiquiátrico de 
La Habana “Comandante Bernabé Ordaz”, se ha obser-
vado que, en la actualidad, los pacientes que ingresan 

presentan un mayor deterioro y alteraciones tanto físicas 
como psicológicas, siendo esta última esfera donde se 
observan los efectos más devastadores. La dependencia 
altera la percepción de la realidad, desencadena tras-
tornos de ánimo como depresión y ansiedad, y puede 
conducir a la aparición de psicosis. La memoria, la con-
centración y la capacidad de aprendizaje se ven signifi-
cativamente comprometidas, lo que impacta en la vida 
social y laboral del individuo, ahí la necesidad de abor-
dar la comorbilidad psicológica, el impacto social de las 
adicciones, y la búsqueda de mejores herramientas para 
la investigación y la acción en salud pública. Es así que 
la presente investigación tuvo como objetivo validar el 
instrumento Listado de Síntomas Breve (LSB-50) para su 
utilización en el manejo de las adicciones en el Hospital 
Psiquiátrico de La Habana. 

Diversos modelos teóricos han tratado de explicar el de-
sarrollo y mantenimiento de las adicciones, incluyendo el 
modelo biopsicosocial, que integra factores biológicos, 
psicológicos y sociales (Engel, 1977). Desde una pers-
pectiva neurobiológica, se han identificado cambios sig-
nificativos en los circuitos cerebrales de recompensa, es-
trés y control cognitivo en personas con adicción (Volkow 
et al., 2016). A nivel psicológico, los modelos cognitivo-
-conductuales enfatizan el papel de los pensamientos y 
creencias disfuncionales en el mantenimiento de la con-
ducta adictiva (Beck, 1967).

La evaluación psicopatológica de las adicciones es fun-
damental para comprender la naturaleza y gravedad de 
este trastorno, así como para guiar el proceso de inter-
vención. La capacidad de establecer un perfil claro de 
los síntomas del paciente, lo que favorece una interven-
ción adecuada en el tiempo preciso para evitar que los 
problemas relacionados con la adicción se agraven, al 
establecer un manejo individualizado del paciente con 
incidencia directa en las tasas de éxito en el tratamien-
to, así como el logro de un nivel mayor de participación 
del paciente en la consecución de su propio tratamien-
to. La determinación del riesgo psicopatológico facilita la 
identificación de aquellos pacientes que pueden estar en 
mayor riesgo de desarrollar problemas graves relaciona-
dos con su adicción, información con un elevado valor al 
priorizar recursos y atención para el logro de una aten-
ción integral e individualizada (Verdejo-García, 2016).

El trabajo que se presenta denota una novedad ya que, 
aunque se acepta que el Listado de Síntomas Breve (LSB-
50) es un instrumento conocido, su aplicación específica 
en el campo de las adicciones representa un aspecto no-
vedoso, que puede aportar información valiosa para me-
jorar la evaluación y el tratamiento de los pacientes con 
este tipo de afecciones. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para alcanzar el objetivo planteado, se llevó a cabo una 
investigación con un enfoque mixto que combinó métodos 



205
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

teóricos y empíricos, aplicados en dos fases: una cualita-
tiva y otra cuantitativa. 

Métodos Teóricos y Empíricos

En el desarrollo de este estudio se emplearon diversos 
métodos teóricos. En primer lugar, se utilizó el análisis 
documental, que permitió revisar y compilar información 
relevante de la literatura científica. Esto fue esencial para 
identificar las mejores prácticas en la evaluación de sín-
tomas psicológicos y psicosomáticos. Asimismo, se re-
currió al método histórico-lógico, que facilitó el análisis 
de la evolución del Listado de Síntomas Breve (LSB-50), 
identificando tendencias y patrones significativos en el 
ámbito de las adicciones. Otro método teórico clave fue la 
sistematización, que posibilitó relacionar diversas defini-
ciones sobre el tema de estudio y desarrollar definiciones 
más precisas adaptadas al contexto investigado. Estos 
enfoques teóricos proporcionaron una visión integral y 
más clara del fenómeno, ayudando a identificar aspectos 
cruciales y desafíos en su desarrollo. 

Entre los métodos empíricos, se realizaron entrevistas a 
actores clave mediante la técnica de grupos focales. Esto 
permitió obtener información valiosa sobre las experien-
cias y percepciones relacionadas con la utilización del 
LSB-50 en el manejo de las adicciones. Para complemen-
tar el análisis, se empleó la triangulación metodológica, 
que ayudó a identificar problemas y oportunidades en el 
ámbito de estudio, proporcionando una visión más com-
pleta del estado actual. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizaron entrevistas a especialistas en psiquiatría y 
psicología, con el fin de valorar la pertinencia de la utili-
dad del LSB-50 en la identificación de síntomas y la res-
pectiva evaluación de su severidad, durante el proceso 
de diagnóstico y planificación de intervenciones terapéu-
ticas en las adicciones. A partir de estas entrevistas, se 
llevó a cabo un análisis de contenido para detectar temas 
recurrentes y patrones relevantes, que aseguraron la va-
lidez de contenido. Además, el instrumento fue validado 
mediante el método Delphi, a través del criterio de exper-
tos, y se realizó una prueba piloto. 

Para el desarrollo del método Delphi, se seleccionaron 
inicialmente 15 expertos en psiquiatría y psicología. A 
estos expertos se les pidió completar un cuestionario de 
autoevaluación (Anexo 1) para medir el coeficiente de 
competencia K de cada uno. Este se evaluó como bajo 
(K < 0.5), medio (0.5 ≤ K < 0.8) o alto (0.8 ≤ K ≤ 1.0). Solo 
aquellos con un coeficiente alto fueron incluidos en el es-
tudio (Anexo 2). 

Para verificar que el grupo de 12 expertos selecciona-
dos para la investigación, presenta una distribución nor-
mal o buena aproximación a dicha distribución, se pro-
cedió al análisis de los coeficientes de asimetría (-0.492) 
y curtosis (-1.563). Estos resultados muestran una ligera 

asimetría negativa y una distribución plana (platicúrtica). 
Aunque no es perfectamente normal, estos valores no se 
desvían de manera drástica de lo esperado para una dis-
tribución normal. En términos prácticos, se pudo concluir 
que la distribución tuvo una aproximación aceptable a la 
normalidad, lo cual reflejó una buena consistencia en las 
evaluaciones. 

Las categorías evaluativas empleadas fueron en orden 
descendente: muy adecuado, bastante adecuado, ade-
cuado, poco adecuado e inadecuado. Para evaluar la 
concordancia entre los expertos, se calculó el Coeficiente 
Kappa de Fleiss, el cual arrojó un valor de 0.619 (p=0.000), 
lo que indica un acuerdo sustancial entre los evaluadores, 
según la clasificación de Landis & Koch (1977). 

Se realizó una prueba piloto con 27 pacientes proceden-
tes del servicio de adicciones del Hospital Psiquiátrico de 
La Habana “Comandante Bernabé Ordaz”, institución con 
un enfoque terapéutico integral que combina diferentes 
modalidades de tratamiento para la salud mental. Dentro 
de las salas de hospitalización y servicios externos que 
posee el centro, se encuentra el servicio de adicciones, 
en el cual se atienden a pacientes del sexo masculino, 
que poseen afecciones asociadas a la adicción. Para la 
selección de los sujetos en estudio, se definieron los si-
guientes criterios de inclusión: 

- Estar ingresados en el servicio de adicciones del 
Hospital Psiquiátrico de La Habana. 

- No poseer un trastorno mental diagnosticado, que impo-
sibilite la comprensión y realización del instrumento. 

- Dar su consentimiento de forma verbal y escrita para 
formar parte del estudio. 

El instrumento a validar en el contexto del manejo de las 
adicciones, es un el Listado de Síntomas Breve (LSB-50) 
(Anexo 3), que es un cuestionario de evaluación psico-
patológica que permite el despistaje de síntomas psico-
lógicos y psicosomáticos en adultos, de fácil aplicación 
y puede ser utilizado de manera individual o colectiva, lo 
que lo hace adecuado para su uso en diversos contextos 
clínicos y de investigación. Se estructura en 50 ítems que 
describen manifestaciones sintomáticas, organizado en 
escalas y subescalas clínicas, en las que se miden sin-
tomatologías como psicorreactividad (incluye hipersensi-
bilidad y obsesión-compulsión), ansiedad, hostilidad, so-
matización, depresión, sueño estricto y sueño ampliado 
(De Rivera & Abuín, 2012).

El LSB-50 es un cuestionario auto-aplicado, en el que se le 
suministra el test al sujeto, y tras leer las instrucciones de 
la prueba y aclarado las posibles dudas, se pide que res-
ponda de forma autónoma todas las preguntas (Ferreira 
García & Calderón Garrido, 2022). Los 50 ítems aparecen 
en un listado, en el que el sujeto debe responder en qué 
medida ha sentido o experimentado las afirmaciones ex-
puestas en cada ítem, en las últimas semanas, en una 
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escala de Likert de 5 puntos (“si no ha tenido esta mo-
lestia en absoluto”, “si ha tenido esta molestia un poco 
presente”, “si ha tenido esta molestia moderadamente”, 
“si ha tenido esta molestia bastante”, o “si ha tenido esta 
molestia mucho o extremadamente”). 

Estos ítems se dividen en dos escalas de validez, tres ín-
dices generales, nueve escalas y subescalas, y un índice 
de riesgo psicopatológico. En primer lugar, se obtienen 
las puntuaciones directas (PD) de las 12 escalas, a partir 
del sumatorio de las respuestas dadas (0, 1, 2, 3 o 4) en 
todos los ítems que componen cada escala, y su poste-
rior división por el número total de ítems que componen 
la escala. A continuación, se obtuvieron los percentiles 
(PC) y para ello, en primer lugar, se escogió el baremo de 
acuerdo con el género (varones o mujeres) y la población 
de referencia (general o clínica) del sujeto evaluado. 

El instrumento, previamente validado por criterio de ex-
pertos, fue suministrado a los participantes de la prueba 
piloto, con el objetivo de asegurar la claridad y pertinen-
cia de las preguntas. Una vez recolectada la información, 
se introdujo en una base de datos y se procesó utilizan-
do el software Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS), versión 28,0. Se realizaron análisis descriptivos 
para la caracterización de las variables, utilizando fre-
cuencias absolutas, porcentajes y medidas de tendencia 
central, tanto para variables categóricas como continuas. 
Para evaluar la confiabilidad del instrumento, se calculó 
el coeficiente Alfa de Cronbach. Todos los análisis se rea-
lizaron con un intervalo de confianza del 95% (p<0,05). 

Los 27 pacientes incluidos en la prueba piloto, completa-
ron el cuestionario de manera autónoma, lo cual permitió 
evaluar la facilidad de comprensión de los ítems y la per-
tinencia de las escalas propuestas. Los resultados indica-
ron que la mayoría de los ítems fueron considerados cla-
ros y comprensibles por los participantes. Sin embargo, 
algunos términos clínicos específicos presentaron dificul-
tades para ciertos pacientes, sobre todo los relacionados 
con sensaciones físicas y emocionales menos comunes 
en el lenguaje cotidiano. 

Adicionalmente, se calculó el coeficiente Alfa de 
Cronbach para evaluar la consistencia interna del instru-
mento. El valor obtenido fue de 0,89 lo que refleja una 
excelente confiabilidad, sugiriendo que el LSB-50 tiene 
una coherencia interna adecuada en el contexto del ma-
nejo de adicciones. Además, este resultado es consisten-
te con estudios previos de validación del LSB-50 en otros 
contextos clínicos, como los realizados por De La Iglesia 
et al. (2015). 

Estos hallazgos apoyan la validez y confiabilidad del ins-
trumento para la identificación de síntomas psicológicos 
y psicosomáticos en pacientes con adicciones. Las difi-
cultades identificadas durante la prueba piloto, podrían 
conducir a realizar ajustes, con el fin de garantizar la cla-
ridad de los ítems y contribuir a mejorar la precisión del 

diagnóstico psicopatológico, lo que a su vez facilitaría la 
planificación de intervenciones terapéuticas adecuadas 
para esta población. 

CONCLUSIONES

El Listado de Síntomas Breve (LSB-50), diseñado para 
evaluar síntomas psicológicos y psicosomáticos, ha de-
mostrado una sólida validez de contenido y constructo, 
mediante la evaluación de expertos. 

En su validación en el contexto del manejo de adicciones 
en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, el LSB-50 mos-
tró una notable consistencia interna, respaldada por un 
coeficiente Alfa de Cronbach de 0.89, lo que confirma su 
fiabilidad. Estos resultados ratifican la utilidad del LSB-50 
no solo para mejorar la detección temprana de trastornos 
psicológicos en pacientes con adicciones, sino también 
para enriquecer la calidad de la atención clínica, poten-
ciando los resultados terapéuticos. 
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ANEXOS

Anexo 1. Encuesta para la autoevaluación de competencias de los expertos.

Objetivo: 

Determinar el coeficiente de competencia de los expertos seleccionados sobre el tema de investigación, que permita 
la evaluación de la confiabilidad y validez de sus criterios. 

Estimado compañero: 

En el Hospital Psiquiátrico de La Habana “Comandante Bernabé Ordaz”, se está desarrollando una investigación 
titulada “Validación del instrumento Listado de Síntomas Breve” (LSB-50) para el manejo de las adicciones”. Por su ex-
periencia en el campo donde se desarrolla la investigación, usted ha sido seleccionado para participar como posible 
experto y así poder conocer sus opiniones acerca del instrumento LSB-50, un cuestionario de evaluación psicopatoló-
gica para el despistaje de síntomas psicológicos y psicosomáticos en adultos con adicciones. 

Agradecemos de antemano su calificada ayuda. 

1. ¿Qué conocimientos usted posee sobre el desarrollo de cuestionarios de evaluación psicopatológica para el des-
pistaje de síntomas psicológicos y psicosomáticos? 

Instrucciones: 

Marque con una “X” en la siguiente escala creciente de 1 a 10 el valor que corresponda a su grado de conocimiento 
o información sobre el tema. 

Desconocimiento Conocimiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. ¿Qué fuentes de argumentación usted considera han influido en sus conocimientos sobre el desarrollo de cuestio-
narios de evaluación psicopatológica para el despistaje de síntomas psicológicos y psicosomáticos? 

Instrucciones: 

Marque con una “X” la valoración que más se acerque a la suya. 

Fuente de argumentación Alto Medio Bajo

1. Análisis teóricos realizados por usted relacionados con instrumentos de evaluación psicopato-
lógica para el despistaje de síntomas psicológicos y psicosomáticos.

2. Experiencia obtenida en su actividad profesional.

3. Trabajos de autores nacionales sobre el desarrollo de cuestionarios de evaluación psicopato-
lógica para el despistaje de síntomas psicológicos y psicosomáticos.

4. Trabajos de autores extranjeros sobre el desarrollo de cuestionarios de evaluación psicopato-
lógica para el despistaje de síntomas psicológicos y psicosomáticos.

5. Su conocimiento sobre el estado del problema de investigación.

6. Su intuición.
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Anexo 2. Análisis de los resultados de la consulta a expertos.

Tabla 1. Coeficiente de conocimiento de los expertos.

Experto
Grado de conocimiento o información

Kc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x 1,0

2 x 0,9

3 x 0,9

4 x 1,0

5 x 0,8

6 x 0,9

7 x 0,9

8 x 0,9

9 x 1,0

10 x 0,8

11 x 0,8

12 x 0,8

13 x 1,0

14 x 0,8

15 x 1,0

Tabla 2. Coeficiente de argumentación de los expertos.

Experto

Influencia de las fuentes de argumentación

Ka1
A: 0,3
M: 0,2
B: 0,1

2
A: 0,5
M: 0,4
B: 0,2

3
A, M, B: 

0,05

4
A, M, B: 

0,05

5
A, M, B: 

0,05

6
A, M, B: 

0,05

1 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1,0
2 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1,0
3 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9
4 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1,0
5 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,6
6 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8
7 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8
8 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1,0
9 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1,0
10 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9
11 0,1 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5
12 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9
13 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1,0
14 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,6
15 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1,0

Leyenda: A: Alto, M: Medio, B: Bajo; Ka: Coeficiente de argumentación. 
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Tabla 3. Resumen de la valoración por experto.

Experto Kc Ka K Valoración Seleccionado

1 1,0 1 1,0 ALTO Sí

2 0,9 1 1,0 ALTO Sí

3 0,9 0,9 0,9 ALTO Sí

4 1,0 1 1,0 ALTO Sí

5 0,8 0,6 0,7 MEDIO No

6 0,9 0,8 0,9 ALTO Sí

7 0,9 0,8 0,9 ALTO Sí

8 0,9 1 1,0 ALTO Sí

9 1,0 1 1,0 ALTO Sí

10 0,8 0,9 0,9 ALTO Sí

11 0,8 0,5 0,7 MEDIO No

12 0,8 0,9 0,9 ALTO Sí

13 1,0 1 1,0 ALTO Sí

14 0,8 0,6 0,7 MEDIO No

15 1,0 1 1,0 ALTO Sí

Leyenda: Kc: Coeficiente de conocimiento, Ka: Coeficiente de argumentación, K: Coeficiente de competencia. 

Anexo 3. Instrumento “Listado de Síntomas Breve (LSB-50)”.

Valore el grado en que ha tenido cada uno de los siguientes síntomas en las últimas semanas. 

0 1 2 3 4

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

1. Mi corazón palpita o va muy deprisa. 0 1 2 3 4

2. Me siento triste. 0 1 2 3 4

3. Tengo ganas de romper o destruir algo. 0 1 2 3 4

4. Siento nerviosismo o agitación interior. 0 1 2 3 4

5. Tengo mareos o sensaciones de desmayo. 0 1 2 3 4

6. Me preocupa la dejadez y el descuido. 0 1 2 3 4

7. Tengo que comprobar una y otra vez todo lo que hago. 0 1 2 3 4

8. Me cuesta tomar decisiones. 0 1 2 3 4

9. Me irrito o enfado por cualquier cosa. 0 1 2 3 4

10. Siento miedo en la calle o en espacios abiertos. 0 1 2 3 4

11. Tengo dolores de cabeza. 0 1 2 3 4

12. Me siento decaído o falto de fuerzas. 0 1 2 3 4

13. Me despierto de madrugada. 0 1 2 3 4

14. Duermo inquieto o me despierto mucho por la noche. 0 1 2 3 4

15. Doy vueltas a palabras o ideas que no consigo quitarme de la cabeza. 0 1 2 3 4

16. Me siento incómodo o vergonzoso cuando estoy en reuniones o con gente. 0 1 2 3 4

17. Me vienen ideas de acabar con mi vida. 0 1 2 3 4

18. Tengo miedo sin motivo. 0 1 2 3 4

19. Tengo molestias digestivas o náuseas. 0 1 2 3 4

20. Siento hormigueo o se me duerme alguna parte del cuerpo. 0 1 2 3 4

21. Veo mi futuro sin esperanza. 0 1 2 3 4

22. Me da miedo estar solo. 0 1 2 3 4

23. Tengo ataques de ira que no puedo controlar. 0 1 2 3 4

24. Me siento incomprendido. 0 1 2 3 4

25. Me da miedo salir de casa solo. 0 1 2 3 4
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0 1 2 3 4

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

26. Me parece que otras personas me observan a hablan de mí. 0 1 2 3 4

27. Me cuesta dormirme. 0 1 2 3 4

28. Tengo sentimientos de culpa. 0 1 2 3 4

29. Me siento incómodo comiendo o bebiendo en público. 0 1 2 3 4

30. Me siento herido con facilidad. 0 1 2 3 4

31. Me siento incapaz de hacer las cosas o terminar las tareas. 0 1 2 3 4

32. No siento interés por nada. 0 1 2 3 4
33. Tengo manías como repetir cosas innecesariamente (tocar algo, lavarme, comprobar algo, 

etc.). 0 1 2 3 4

34. Me vienen ideas o imágenes que me dan miedo. 0 1 2 3 4

35. Me siento temeroso. 0 1 2 3 4

36. Tengo que hacer las cosas muy despacio para estar seguro de que las hago bien. 0 1 2 3 4

37. Me siento solo. 0 1 2 3 4

38. Me siento inferior a los demás. 0 1 2 3 4

39. Lloro con facilidad. 0 1 2 3 4

40. Me siento solo, aunque tenga compañía. 0 1 2 3 4

41. Me da por gritar o tirar cosas. 0 1 2 3 4

42. Me siento inútil o poco valioso. 0 1 2 3 4

43. Me duelen los músculos. 0 1 2 3 4

44. Discuto con frecuencia. 0 1 2 3 4

45. Tengo dolores en el corazón o en el pecho. 0 1 2 3 4

46. Me dan ahogos o me cuesta respirar. 0 1 2 3 4

47. Tengo que evitar ciertas cosas, lugares o actividades porque me dan miedo. 0 1 2 3 4

48. Me dan ganas de golpear o hacer daño a alguien. 0 1 2 3 4

49. Siento que todo requiere un gran esfuerzo. 0 1 2 3 4

50. Tengo presentimientos de que va a pasar algo malo. 0 1 2 3 4
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RESUMEN

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una de las enfermedades cró-
nicas no transmisibles con mayor morbilidad y mortalidad 
en el mundo. Además, es una de las más relevantes cau-
sas de ceguera y otras afecciones oculares, que impac-
tan especialmente en la población de menores recursos, 
de ubicación más apartada, y entre los adultos mayores. 
Las afecciones oculares ocasionadas por la DMT2 pueden 
ser curables si se diagnostican a tiempo y tienen atención 
oportuna. El presente artículo expone un análisis de datos 
de atención primaria en salud visual con diabetes melli-
tus para la prevención de la ceguera en el período 2018-
2020, con el objetivo de determinar la salud Ocular de los 
adultos mayores diabéticos en los pacientes atendidos en 
la Fundación Lupita Nolivos de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Guayaquil en el lapso enero 
2019- diciembre 2020. En los resultados se confirman las 
constantes epidemiológicas relacionadas con la edad de 
los pacientes y su situación socioeconómica. Se recomien-
da generalizar el uso de las nuevas tecnologías y hacer ta-
mizaje oportuno en la población mayor y también los niños.

Palabras clave: 

Diabetes Mellitus tipo 2, ceguera, salud ocular, adultos 
mayores.

ABSTRACT

Type 2 Diabetes Mellitus is one of the chronic non-commu-
nicable diseases with the highest morbidity and mortality in 
the world. In addition, it is one of the most relevant causes 
of blindness and other eye conditions, which have a spe-
cial impact on the low-income population, the most remote 
location, and among the elderly. Eye conditions caused by 
T2DM can be curable if diagnosed early and with timely 
care. This article presents an analysis of primary care data 
in visual health with diabetes mellitus for the prevention of 
blindness in the period 2018-2020, with the aim of deter-
mining the ocular health of diabetic older adults in patients 
treated at the Lupita Nolivos Foundation of the Faculty of 
Medical Sciences of the University of Guayaquil in the pe-
riod January 2019-December 2020. The results confirm the 
epidemiological constants related to the age of the patients 
and their socioeconomic situation. It is recommended to 
generalize the use of new technologies and to make timely 
screening in the elderly population and also children.

Keywords: 

Type 2 Diabetes Mellitus, Blindness, Eye Health, elderly 
population.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipos II (DM2) es una de las enfer-
medades crónicas y degenerativas de mayor prevalen-
cia y elevada mortalidad a nivel mundial en la actualidad, 
aparte de que las organizaciones internacionales prevén 
un aumento de estos indicadores en las próximas déca-
das. La característica principal de esta patología es la 
presencia de alteraciones en el metabolismo que provo-
can el incremento de la glucosa en la sangre, además de 
modificaciones en su desempeño y/o producción. Según 
la Organización Mundial de la Salud (2025), la cantidad 
de pacientes con diabetes se ha incrementado al mis-
mo ritmo de su mortalidad en 2019. Las proyecciones de 
esa misma institución internacional estiman que la enfer-
medad será la séptima causa de mortalidad en 2030 y, 
en el caso específico de Latinoamérica, se prevé que el 
aumento de los casos llegará al 148%, cifra realmente 
alarmante.

Además, se ha establecido a nivel mundial, que la 
DM2 es una de las causas más importantes de cegue-
ra irreversible en corto período de tiempo (Organización 
Panamericana de la Salud, 2025). Es sabido que la diabe-
tes mal controlada ocasiona severas complicaciones en 
el sistema vascular ocular con neovascularización, ede-
ma macular, manchas algodonosas, y otros signos que 
ocasionan, primero, visión borrosa y luego desencadena 
la pérdida de la visión. Sin embargo, la detección tempra-
na de la enfermedad en humanos puede facilitar el inicio 
del tratamiento y mitigar las consecuencias para la salud. 
La retinopatía diabética puede ser detectada temprana-
mente y tratarse para evitar daños graves en la retina de 
los pacientes.

La mayor parte de los pacientes de DM2 que presentan 
además deterioro de su visión y ceguera, es del gru-
po etario de los mayores de 50 años, aunque también 
se puede presentar en individuos de cualquier edad 
(Izquierdo et al., 2019). No solo la DM2 causa ceguera, 
sino también otros daños como errores de refracción no 
corregidos, cataratas, glaucoma, opacidades corneales, 
retinopatía diabética y tracoma, además del deterioro de 
la visión cercana ocasionado por presbicia no corregida 
(Organización Panamericana de la Salud, 2025).

También se ha observado que el segmento de la pobla-
ción más afectado por esta enfermedad es el de escasos 
recursos económicos o que viven en sectores alejados de 
la ciudad. Estas personas han descuidado su salud visual 
por diversas razones relacionadas con su situación so-
cioeconómica, falta de transporte o por no estar cerca de 
centros optométricos, lo cual impide un diagnóstico, tra-
tamiento y control a tiempo, y la ausencia de corrección 
oportuna, por lo cual ocurren mayores alteraciones que, 
al ser identificadas, es demasiado tarde para su atención 
(Ministerio de Salud de Colombia, 2025).

Otro rasgo epidemiológico de la DM2 y sus complica-
ciones oculares, es la edad avanzada, la dedicación al 
trabajo de las amas de casa, personas con discapacida-
des especiales, minorías étnicas, poblaciones indígenas 
(Organización Mundial de la Salud, 2019) y finalmente ni-
ños, que tal vez por no presentar una educación de cali-
dad obvian estos problemas y en algunos casos suponen 
que es algo normal (Organización Mundial de la Salud, 
2025). Se observa que estos pacientes no acuden al es-
pecialista sino hasta que es demasiado tarde y ya han 
perdido la visión de manera irreversible.

En Ecuador la diabetes también es una de las enfermeda-
des de mayor prevalencia. Según los estudios, la diabetes 
se encuentra en mayormente en personas entre 10 y 59 
años, y la afección se incrementa a partir de los 30 años, 
y en los 50, uno de cada 10 personas presenta diabetes. 
Los principales factores de riesgo son una alimentación 
deficiente, falta de actividad física o sedentarismo, exce-
so en el consumo de alcohol y cigarrillos (Organización 
Panamericana de la Salud, 2025).

Otro factor de riesgo importante es el déficit de atención y 
cuidado hacia los adultos mayores de parte de su propia 
familia, puesto que se ha visto que adultos en edades ma-
yores de 65 años viven en soledad, sobre todo en pobla-
ciones costeras, y en menor cuantía otros viven con sus 
hijos o nietos o en pareja lo que acentúa las dudas sobre 
el tipo de atención que tienen y sobre los bienes para su 
manutención en un futuro.

En este sentido, la ciudad de Guayaquil, la más pobla-
da del país, tiene su población de tercera edad en las 
mismas condiciones que tienen los adultos mayores del 
resto del Ecuador. Se ha observado que ellos y sus fami-
liares desconocen o no se proporcionan los autocuidados 
básicos. Las precarias condiciones sanitarias en las que 
se encuentran son un problema severo para las perso-
nas mayores de 65 años, no obstante, la existencia de 
protocolos implementados para el cuidado de este grupo 
poblacional (Arrieta & Martillo, 2019). 

En el Ecuador la atención de los pacientes diabéticos 
está a cargo de las instituciones de salud del estado, 
además de fundaciones y consultorios privados. En el 
presente caso de estudio, la Fundación Lupita Nolivos 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
de Guayaquil Carrera de Enfermería, Centro de Atención 
de Enfermería, es un proyecto encargado del cuidado de 
personas de la tercera edad y la atracción de nuevos pa-
cientes que requieren de atención en salud, además de 
motivarlos con actividades que les ayude a mejorar su 
estado. Bajo estos antecedentes, el estudio se centra en 
un análisis de datos de atención primaria en salud visual 
con diabetes mellitus para la prevención de la ceguera 
en el período 2018-2020, con el objetivo de determinar 
la salud Ocular de los adultos mayores diabéticos en los 
pacientes atendidos en la Fundación Lupita Nolivos de 
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la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Guayaquil en el lapso enero 2019- diciembre 2020.

La presente investigación tiene una justificación epide-
miológica, pues la atención primaria en salud visual apli-
cada por el optómetra en pacientes adultos mayores y 
especialmente aquellos que padecen diabetes mellitus II 
tiene el objetivo de prevenir la ceguera, que es uno de 
los problemas principales a resolver por los profesionales 
encargados de la salud visual. Este tipo de paciente de 
cuadros presenta cuadros clínicos complejos en su gran 
mayoría, por lo que el profesional en optometría tiene que 
formarse clínicamente para diagnósticos más exactos y 
tratamientos acertados que permitan un restablecimiento 
de la salud visual y ocular de estos pacientes.

Este trabajo se basa en la atención primaria en salud vi-
sual para prevenir la ceguera en pacientes diabéticos y 
el rol del optómetra, prestada en la ciudad de Guayaquil, 
en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 
Médicas, carrera de Enfermería, Centro de Atención de 
Enfermería, con los pacientes de la Fundación de Adultos 
Mayores Lupita Nolivos, en el período comprendido entre 
enero 2018 a diciembre 2020.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación es de tipo descriptivo, con enfoque me-
todológico cuantitativo (Arias, 2016), con un diseño no ex-
perimental, transversal y prospectivo de campo. También 
es de campo, ya que la información se levantará directa-
mente del grupo de adultos mayores, sin alterar las con-
diciones de dicho grupo.

La población está representada por 54 pacientes, pacien-
tes adultos mayores en edades comprendidas entre 60 a 
80 años, que padecen Diabetes Mellitus II, atendidos en 
el Centro de Atención de Enfermería de la Fundación de 
Adultos Mayores Lupita Nolivos controlados en el Centro 
de Atención de Enfermería de la Fundación de Adultos 
Mayores Lupita. Se brindó atención primaria a los pa-
cientes adultos mayores de la Fundación Lupita Nolivos 
para realizar el diagnóstico y tratamiento de los proble-
mas oculares de este grupo de pacientes. En la prime-
ra fase del estudio se realizó el examen de fondo de ojo 
para detectar las enfermedades asociadas a la diabetes 
y, aquellos pacientes que necesiten de un estudio más 
profundo por parte del oftalmólogo, serán remitidos al 
médico especialista en oftalmología. Luego, se aplicó el 
Cuestionario de Salud Ocular validado a nivel internacio-
nal y utilizado principalmente en las clínicas de cuidado 
primario de la Escuela de Optometría de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico y en otras investigaciones 
en Latinoamérica, para recabar información sobre las 
ametropías y enfermedades oculares en pacientes de 
escasos recursos económicos para la Fundación Lions 
Clubs International (LCIF). Este cuestionario se ha de-
sarrollado para facilitar al optometrista la toma de datos 
de una forma lógica y coherente; el cuestionario ha sido 

probado exitosamente por muchos profesionales optome-
tristas como base para tomar decisiones diagnósticas y 
clínicas. De este cuestionario se tomaron los parámetros 
más relevantes para determinar la presencia de la RD 
para proceder a realizar su análisis por medio de Excel.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El primer parámetro considerado fue la distribución por 
sexo, en la Población atendida y estudiada la cual se pue-
de apreciar en la Tabla 1, que se presenta a continuación.

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes 
atendidos y estudiados por sexo y edad (*) Fundación 
“Lupita Nolivos” 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE

Masculino 17 31,5

Femenino 37 68,5

TOTAL 54 100,0

*De 60 a 80 años. 

F.I. Lascano 2022 

El estudio determinó que del 100% de los pacientes aten-
didos y estudiados en edades comprendidas de 60 a 80 
años, el 68,5% (37 pacientes) fueron del sexo femenino y 
el 31,5% del sexo masculino, como se puede apreciar en 
la tabla 2 y la figura 1.

 • De 60 a 80 años. F.I. Lascano 2022

Figura 1. Características demográficas de los pacien-
tes atendidos y estudiados por sexo fundación “Lupita 
Nolivos”.

Tabla 2. Glucometría observada en los pacientes atendi-
dos y estudiados fundación “Lupita Nolivos”.

GLUCOMETRÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

90-110 43 79,6

111-130 8 14,8

131-150 3 5,6

TOTAL 54 100,0

F.I. Lascano 2022
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En lo relacionado a este parámetro, se estableció un ran-
go de valores para poder determinar la frecuencia y el 
porcentaje de la cantidad de pacientes diabéticos. En el 
rango 90-110 se encuentra el 79,6% de los adultos mayo-
res, en el rango 111-130 se encuentra el 14,8%, mientras 
que en el rango 131-150 está el 5,6% de los pacientes 
adultos mayores (Figura 2).

Figura 2. Glucometría observada en los pacientes atendi-
dos y estudiados fundación “Lupita Nolivos”.

F.I. Lascano 2022 

En cuanto a las condiciones sistémicas, es decir, cua-
les enfermedades tiene cada paciente diabético adulto 
mayor, del total de la población estudiada, el 100% (54 
pacientes) tienen diabetes e hipertensión, el 59,3% (32 
pacientes) tiene Hipercolesteremia, el 7,4% (4 pacientes) 
se presentan afecciones en la tiroides y el 4% (2 pacien-
tes) padecen otras enfermedades no definidas (Tabla 3).

Tabla 3. Condiciones sistémicas observadas en los pa-
cientes atendidos y estudiados fundación “Lupita Noli-
vos”.

CONDICIONES 
SISTÉMICAS FRECUENCIA PORCENTAJE*

Diabetes e hipertensión 54 100,0

 Hipercolesteremia 32 59,3

 Tiroides 4 7,4

 Otras 2 3,7

*En base a 54 pacientes F.I. Lascano 2022 

El siguiente parámetro valorado fue la toma de medica-
mentos para las diversas enfermedades asociadas a la 
diabetes que presentan los adultos mayores. Se observó 
que el 92,6% (50 pacientes) de la población estudiada 
de 54 toman medicamentos para diabetes, el 7,4% (4 
pacientes) lo hace para hipertensión, 59,2% (32 pacien-
tes) consumen medicamentos para la Hipercolesteremia, 
el 7,4% (4 pacientes) lo hace para tiroides y un 2% (2 
pacientes) toma medicación para otras enfermedades no 
especificadas (Tabla 4).

Tabla 4. Toma de medicamentos en los pacientes atendi-
dos y estudiados Fundación “Lupita Nolivos”. 

TOMA DE 
MEDICAMENTOS FRECUENCIA PORCENTAJE*

Diabetes 50 92,6

Hipertensión Arterial 4 7,4

Hipercolesterolemia 32 59,3

Tiroides 4 7,4

Otra 2 3,7

* En base a 54 Pacientes. F.I. Lascano 2022

Referente a las patologías oculares de los pacientes dia-
béticos de la población atendida y estudiada, se obser-
vó que el 66,6% (36) de los pacientes diabéticos usan 
anteojos, el 11,1% (6) tiene glaucoma, el 9,3% (5) tiene 
retinopatía diabética, el 7,4% (4) tienen catarata, el 3,7% 
(2) sin problemas oculares y el 1,9% (1) tienen algún otro 
tipo de leucocoria (Tabla 5) (Figura 3).

Tabla 5. Patologías oculares en los pacientes atendidos y 
estudiados. fundación “Lupita Nolivos”.

PATOLOGIAS OCULARES FRECUENCIA PORCENTAJE

Vicios de refracción y uso 
de anteojos 36 66,7

Catarata 4 7,4

Glaucoma 6 11,1

Retinopatía Diabética 5 9,3

Otra Leucocoria 1 1,9

Sin problemas oculares 2 3,7

TOTAL 54 100,0

F.I. Lascano 2022

F.I. Lascano 2022

Figura 3. Patologías oculares en los pacientes atendidos 
y estudiados. fundación “Lupita Nolivos”. 

En cuanto a los problemas visuales referidos, se pudo 
observar que de la totalidad de los pacientes diabéticos 
adultos mayores estudiados, el 100,0% (54 pacientes) te-
nían visión borrosa a distancia y de cerca, lacrimación en 
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45 pacientes que representan el 83,3%; el 63,0% (34 pa-
cientes) visión borrosa solo de cerca, presentaron ardor, 
55,6% (30 pacientes), sentían picor un 55,6% (30 pacien-
tes) y el 3,7% (2 pacientes) tenía visión doble (Tabla 6). 

Tabla 6. Quejas visuales referidas por los pacientes aten-
didos y estudiados fundación “Lupita Nolivos”.

QUEJAS VISUALES FRECUENCIA PORCENTAJE*

Visión borrosa a distancia 18 33,3

Visión borrosa de cerca 34 63,0

Visión borrosa a distancia 
y cerca 54 100,0

Visión doble 2 3,7

Ardor 30 55,6

Picor 30 55,6

Lacrimación 45 83,3

*En base a 54 pacientes F:I: Lascano 2022 

Sobre la corrección actual en los anteojos, los pacientes 
diabéticos adultos mayores presentaron los siguientes 
parámetros: el 100,0% (54 pacientes) tuvieron adición 
en los anteojos, el 96,3% (52 pacientes) lo tuvo en el ojo 
derecho, otro 96,3% (52 pacientes) lo tuvo en el ojo iz-
quierdo, mientras el 3,7% (2 pacientes) no tuvo ninguna 
corrección (Tabla 7) (Figura 4).

Tabla 7. Corrección actual con anteojos de los pacientes 
atendidos y estudiados fundación “Lupita Nolivos”.

CORRECCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE*

Ninguna 2 3.7

Ojo derecho 52 96,3

Ojo izquierdo 52 96,3

Adición 54 100,0

En base a 54 pacientes 
F:I: Lascano 2022

F.I. Lascano 2022

Figura 4. Corrección actual con anteojos de los pacientes 
atendidos y estudiados fundación “Lupita Nolivos”.

Sobre el estado refractivo de los pacientes atendidos y 
estudiados, se hizo una comparación entre la realizada 
con corrección y sin corrección. En el parámetro 20/70-
20/200 para ojo derecho, de la muestra de 54 pacien-
tes diabéticos adultos mayores, el 98,1% (53 pacientes) 
alcanzaron ese parámetro, un 100,0% (54 pacientes) al-
canzaron el mencionado parámetro para ojo izquierdo, y 
para ambos ojos, el 100,0% (54 pacientes) llegaron hasta 
ese rango.

La comparación de la población se realizó con un pará-
metro 20/30 y, tanto para ojo derecho, como ojo izquier-
do y ambos ojos, se encontró una mejoría del 98,1% (53 
pacientes), mientras que el 1,9% (1 paciente) no logró 
ningún cambio, ya que es un adulto mayor que padece 
algún tipo de leucocoria (Tabla 8).

Tabla 8. Estado refractivo de los pacientes atendidos y 
estudiados fundación “Lupita Nolivos”.

Ojo
Con 

correc-
ción 

Fre-
cuen-

cia

Por-
cen-ta-

je*

Sin 
co-

rrec-
ción 

Fre-
cuen-

cia

Por-
cen-
taje*

D e r e -
cho

20 /70 -
20/200 53 98, 1 20/30 53 98,1

Izquier-
do

20 /70 -
20/200 54 100,0 20/30 53 98,1

Ambos 
ojos

20 /70 -
20/200 54 100,0 20/30 53 98,1

No se 
corrigió -  - - 20/30 1 1,9

*En base a 54 pacientes F.I. Lascano 2022

El siguiente parámetro analizado se refirió a los reflejos 
pupilares normales y anormales. Sobre los reflejos pupi-
lares de los pacientes diabéticos (Ver Tabla 9 y Figura 
5) se pudo descubrir que, de la muestra de 54 adultos 
mayores, el 96,3%los tuvieron normales, mientras que el 
3,7% lo presentaron anormales.

Tabla 9. Reflejo pupilar en los pacientes atendidos y estu-
diados fundación “Lupita Nolivos”.

REFLEJOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Normal 52 96,3

Anormal 2 3,7

TOTAL 54 100,0

F.I. Lascano 2022
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F.I. Lascano 2022

Figura 5. Reflejo pupilar en los pacientes atendidos 
y estudiados fundación “Lupita Nolivos” Facultad de 
Ciencias Médicas Universidad de Guayaquil. Enero 
2018-Diciembre 2021.

También se incluyeron dentro del estudio algunas otras 
anomalías de la visión (cover test a distancia), tales como 
orto, exoforia, endoforia y tropía o estrabismo. En relación 
con el cover test a distancia, se pudo comprobar que el 
83,3 % de la muestra de pacientes diabéticos adultos 
mayores consultados tuvo exoforia, el 16,7% presentaron 
endoforia, mientras que estrabismo y orto no presentaron 
ninguno de los pacientes (0% cada anomalía) (Tabla 10) 
(Figura 6).

Tabla 10. Anomalía de la visión en los pacientes atendi-
dos y estudiados (*) Fundación “Lupita Nolivos” Facultad 
de ciencias médicas universidad de Guayaquil. Enero 
2018-Diciembre 2021.

COVER TEST FRECUENCIA PORCENTAJE

Orto 0 0

Exoforia 45 83,3

Endoforia 9 16,7

Tropia (estrabismo) 0 0

TOTAL 54 100,0

* Prueba Cover Text F:I: Lascano 2022

* Prueba Cover Text F.I. Lascano 2022

Figura 6. Anomalia de la vision en los pacientes atendidos 
y estudiados (*) fundación “Lupita Nolivos”.

Otro parámetro investigado fue el examen externo del ojo, 
la lámpara de hendidura, en el que se analizaron algunos 
criterios (Tabla 11).

Tabla 11. Examen externo de ambos ojos en los los pa-
cientes atendidos y estudiados fundación “Lupita Nolivos” 
Facultad de ciencias médicas Universidad de Guayaquil. 
Enero 2018-Diciembre 2021.

EXAMEN FRECUENCIA PORCENTAJE

Pestañas 4 7,4

Conjuntiva 32 59,2

Córnea 1 1,9

Lente 17 31,5

TOTAL 54 100,0

F.I. Lascano 2022

En el estudio se observó que de los 54 pacientes diabéti-
cos atendidos y estudiados, el 59,2% (32) correspondió a 
la conjuntiva, el 31,5% (17) a lente, el 7,4% (4) a pestañas 
y el 1,9% (1) a la córnea (Figura 7).

F.I: Lascano 2022

Figura 7. Examen externo de ambos ojos en los los pacien-
tes atendidos y estudiados fundación “Lupita Nolivos”.

También se realizó el examen interno del ojo, mediante 
oftalmoscopía directa, al que accedieron los 54 pacientes 
adultos mayores con diabetes atendida y estudiada (ver 
Tabla 12 y Figura 8).

Tabla 12. Examen oftalmoscopico del ojo en los pacientes 
atendidos y estudiados fundación “Lupita Nolivos” facul-
tad de ciencias médicas Universidad de Guayaquil. Ene-
ro 2018-Diciembre 2021.

OFTALMOSCOPÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Directa 54 100,0

TOTAL 54 100,0

F.I. Lascano 2022

En cuanto a la realización de otras pruebas adicionales, 
se tomó en consideración algunos parámetros de la capa 
lagrimal en ambos ojos, tales como el rompimiento de 



219
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

10mm a los 20s, en la cual el 100,0% (54); los otros pará-
metros también fueron considerados pero en ninguno de 
los pacientes fue observado (Tabla 13 y Figura 9).

Tabla 13. Pruebas adicionales (*) en los los pacientes 
atendidos y estudiados fundación “Lupita Nolivos”.

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE

Rompimiento de 
10mm a los 20s 54 100,.0

Rompimiento a los 
40s 0 0

Rompimiento a 1 minuto
0
0

TOTAL 54 100,0

F.I. Lascano 2022

En cuanto a los tipos de adición, si es que existiera algu-
na, del total de los pacientes estudiados se observó que 
el 70,4% (38) de los pacientes adultos mayores que pa-
decen diabetes tuvieron la adición de lentes progresivos, 
el 29,6% (16) a lentes bifocales y ninguno para trifocales 
(Tabla 14) (Figura 10).

Tabla 14. Tipos de lente en los los pacientes atendidos y 
estudiados fundación “Lupita Nolivos” Facultad de Cien-
cias Médicas Universidad de Guayaquil. Enero 2018-Di-
ciembre 2021.

TIPO DE LENTE Tipo PORCENTAJE

Bifocal 16 29,6

Trifocal 0 0

Progresivo 38 70,4

TOTAL 54 100,0
F.I. Lascano 2022

F.I. Lascano 2022

Figura 10. Tipos de adición en los los pacientes aten-
didos y estudiados fundación “Lupita Nolivos” facultad 

de ciencias médicas Universidad de Guayaquil. Enero 
2018-Diciembre 2021.

Otro parámetro considerado para este estudio fue la sa-
lud ocular de los pacientes diabéticos, observándose que 
el 40,7% (22) de los consultados tiene una salud ocular; el 
25,9% se presentan en otras causas oculares no especi-
ficadas, en el 11,1% (6) de los pacientes se tiene sospe-
cha de glaucoma, el 9,3% (5) tiene retinopatía diabética, 
el 7,4% (4) tiene catarata y, por último, ningún paciente 
tiene retinopatía hipertensiva (0%) (Tabla 15).

Tabla 15. Salud ocular en los los pacientes estudiados 
atendidos y fundación “Lupita Nolivos”.

SALUD OCULAR FRECUENCIA PORCENTAJE

Salud ocular normal 22 40,7

Catarata 4 7,4

Sospecha glaucoma 6 11,1

Retinopatía diabética 5 9,3

Retinopatía hipertensiva 0 0

Lesión periférica de la retina 3  5,6

Otra 14 25,9

TOTAL 54 100,0

F.O. Lascano 2022 

En cuanto a las ametropías observadas en los pacien-
tes estudiados, podemos apreciar que el astigmatismo 
hipermetrópico es el que presenta el mayor porcentaje, el 
51,9 % seguido por el astigmatismo miópico en donde se 
observó el 33,3% de los pacientes observados, mientras 
que en la hipermetropía solo fue del 11,1% de los casos 
(Tabla 16). 

Tabla 16. Ametropias observadas en los pacientes aten-
didos y estudiados fundación “Lupita Nolivos” facultad 
de ciencias médicas Universidad de Guayaquil. Enero 
2018-Diciembre 2021.

AMETROPÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Hipermetropia 6 11,1

Astigmatismo Hiperme-
trópico 28 51,9

Astigmatismo Miópico 18 33,3

No Observable 2 3,7

TOTAL 54 100,0

F.I. Lascano 2022

Por último, considerando la patología presente en los pa-
cientes estudiados podemos concluir que el 88,9% no lo 
consideraron como urgencias mientras que el 11,1% son 
solo catalogados como urgencias (Tabla 17).
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Tabla 17. Asistencia a la consulta de los los pacientes 
atendidos y estudiados fundación “Lupita Nolivos”. 

CONSULTA FRECUENCIA PORCENTAJE

Urgente 6 11,1

 Normal 48 88,9

TOTAL 54 100,0

F.I. Lascano2022

Entre los antecedentes del presente estudio, se encuen-
tra el estudio Oftalmopatía en la diabetes mellitus: detec-
ción desde la Atención Primaria, realizado por Sender et 
al. (2011), que tuvo como objetivo descubrir la posibilidad 
de llevar a cabo una “exploración oftalmológica básica de 
la patología ocular del paciente diabético desde el ám-
bito de la Atención Primaria de Salud (APS)”, en el que 
se realizó la “exploración de la agudeza visual, medición 
de la presión intraocular y fotografía de fondo de ojo con 
cámara de retina no midriática”. En el caso de este pro-
yecto, el examen realizado a los pacientes diabéticos de 
la Fundación, lo hizo un optómetra y fue por medio de 
otro instrumento para la medición de la presión ocular. 
Algunos datos del presente estudio, fueron similares al 
estudio referido fueron: agudeza visual con corrección de 
ambos ojos: 52%, condiciones oculares (glaucoma) 11%, 
examen interno del ojo (oftalmoscopia directa): 100%, 
RD: 9%. En este caso, el parámetro a comparar sería la 
sospecha de glaucoma, que en el grupo de los adultos 
mayores de la Fundación Lupita Nolivos se encuentra 
muy por debajo de lo registrado en el proyecto de Sender 
et al. (2011).

Por otro lado, Covarrubias et  al. (2017), realizaron un 
estudio para analizar datos anteriores de un grupo de 
pacientes diabéticos de adjuntos al Programa de Salud 
Cardiovascular (PSCV) de la atención primaria del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), de 
Santiago de Chile en el período enero 2014 y junio de 
2016, a los que efectuaron 11.426 retinografías. La selec-
ción se la hizo por medio del retinógrafo digital Polaroid 
45° (Canon CR2); las características demográficas del 
estudio demostraron que el 61,5% eran mujeres, con un 
aproximado de 90% de personas mayores de 45 años y 
una edad promedio de 61 años. Se observa una similitud 
con nuestro estudio, pues aparecen las mujeres como el 
grupo con mayor presencia, aunque no cubren el grupo 
de adultos mayores.

Otra investigación realizada por Flores et al. (2019), en-
contró que la población diabética bordeaba el 11% y que 
el tamizaje para la prevención de sus problemas asocia-
dos es insuficiente. La cobertura para tamizaje de RD 
llegó aproximadamente al 15%, y la cobertura del fondo 
de ojo llega hasta cerca del 50% de las personas que 
padecen diabetes. 

Otra referencia importante coincide con nuestros 
resultados, especialmente en lo que se refiere a la 

prevalencia de enfermedades oculares incluida la ce-
guera, causada por la diabetes, en la población adulta 
mayor (Hernández et al., 2020).

CONCLUSIONES

Al finalizar este estudio se pudo comprobar que los pa-
cientes adultos mayores que sufren de diabetes, la predis-
posición a tener problemas oculares. Afortunadamenten 
en los pacientes adultos mayores de la Fundación Lupita 
Nolivos fueron beneficiados con una corrección óptica 
para adaptación de lentes correctores y referir al espe-
cialista para el diagnóstico de patologías oculares y su 
tratamiento. 

Una de las principales recomendaciones es la necesidad 
de la utilización y manejo de equipos de alta tecnología, 
que le permitan hacer telemedicina y prevenir la RD en un 
paciente diagnosticado de diabetes. Se debería estable-
cer es una forma permanente de tamizaje para el control 
de la diabetes mellitus 2, mediante el cribado universal 
de la población asintomática, a las personas que tengan 
sobrepeso u obesidad, que presenten factores de riesgo 
de tener diabetes. También, se recomienda el cribado en 
niños a partir de los 10 años de edad, sobre todo en los 
que presenten sobrepeso y con factores de riesgo.
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RESUMEN

La transformación digital ha convertido las TIC en herra-
mientas clave para mejorar la enseñanza. Sin embargo, un 
diagnóstico en la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso, 
en Loja, evidenció limitaciones en los saberes digitales 
de los docentes de secundaria, afectando la integración 
tecnológica en el aula. Este estudio busca diagnosticar 
estas competencias mediante la analítica del aprendiza-
je para fortalecer su uso en la enseñanza. El instrumento 
aplicado se estructuró por 89 ítems a una muestra de 50 
docentes, evaluando cuatro dimensiones: manejo de siste-
mas digitales, manipulación de contenido, comunicación y 
socialización en entornos digitales, y gestión de informa-
ción. La validez del instrumento se confirmó con la V de 
Aiken (0.82) y su fiabilidad con alfa de Cronbach (0.85). 
Además, entrevistas a autoridades educativas permitieron 
contextualizar los desafíos en la integración de TIC. Los re-
sultados revelaron que los docentes de Historia presentan 
mayores deficiencias, especialmente en el uso de disposi-
tivos, administración de archivos y creación de contenido, 
mientras que los de Matemáticas y Química tienen mejor 
manejo tecnológico. También se identificó una brecha en 
comunicación y colaboración digital, limitando el aprendi-
zaje interactivo. Para reducir estas carencias, se diseñó un 
Plan de Mejora con cinco módulos enfocados en compe-
tencias digitales, metodologías activas y evaluación conti-
nua. Su implementación facilitará la reducción de brechas 
digitales, optimizará la enseñanza con tecnología y fomen-
tará un aprendizaje seguro y ético en entornos digitales, 
promoviendo la innovación educativa.

Palabras clave: 

Tecnologías de la Información y comunicación, proceso 
de enseñanza-aprendizaje, saberes digitales, analítica del 
aprendizaje.

ABSTRACT

The digital transformation has turned ICTs into key tools 
for improving teaching. However, a diagnostic study at 
the Bernardo Valdivieso Educational Unit in Loja revealed 
limitations in the digital knowledge of secondary school 
teachers, affecting technological integration in the class-
room. This study seeks to diagnose these competencies 
through learning analytics to strengthen their use in tea-
ching. The instrument was structured with 89 items for a 
sample of 50 teachers, assessing four dimensions: digital 
systems management, content manipulation, communica-
tion and socialization in digital environments, and informa-
tion management. The instrument’s validity was confirmed 
with Aiken’s V (0.82) and its reliability with Cronbach’s al-
pha (0.85). Además, entrevistas a autoridades educativas 
permitieron contextualizar los desafíos en la integración de 
TIC. Los resultados revelaron que los docentes de Historia 
presentan mayores deficiencias, especialmente en el uso 
de dispositivos, administración de archivos y creación de 
contenido, mientras que los de Matemáticas y Química tie-
nen mejor manejo tecnológico. También se identificó una 
brecha en comunicación y colaboración digital, limitando 
el aprendizaje interactivo. Para reducir estas carencias, se 
diseñó un Plan de Mejora con cinco módulos enfocados 
en competencias digitales, metodologías activas y evalua-
ción continua. Su implementación facilitará la reducción de 
brechas digitales, optimizará la enseñanza con tecnología 
y fomentará un aprendizaje seguro y ético en entornos di-
gitales, promoviendo la innovación educativa.

Keywords: 

Information and Communication Technologies, tea-
ching-learning process, digital knowledge, learning 
analytics.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la educación atraviesa una acelerada 
transformación digital, donde las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC) se han consolidado como 
herramientas esenciales para enriquecer y dinamizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, los 
docentes de educación secundaria desempeñan un pa-
pel fundamental al adaptarse e integrar estas tecnologías 
en el aula. Para garantizar una implementación efectiva, 
resulta indispensable que los docentes posean un do-
minio sólido de los saberes digitales, lo que les permite 
diseñar experiencias educativas interactivas, personali-
zadas y alineadas con las demandas del entorno digital 
(Ifenthaler & Yau, 2020).

Jenkins et al. (2009), definen estos saberes como las 
competencias esenciales no solo para el manejo técnico 
de herramientas digitales, sino también para la evalua-
ción crítica y la creación de contenido significativo. Por 
su parte, Buckingham (2005), amplía esta definición al 
incorporar el entendimiento del impacto social de los me-
dios digitales, resaltando la importancia de participar de 
manera informada, ética y responsable en la cultura digi-
tal. En esta misma línea, Eshet-Alkalai (2014), clasifica los 
saberes digitales en categorías específicas, como alfa-
betización fotográfica, de reproducción, de información, 
de ramificación y socioemocional, todas ellas indispen-
sables para desenvolverse en el mundo contemporáneo.

Selwyn (2010); y Prensky (2015), destacan que los sabe-
res digitales son competencias críticas no solo para redu-
cir las brechas digitales, sino también para garantizar una 
educación inclusiva y una preparación adecuada para los 
retos del mercado laboral contemporáneo. En esta línea, 
Erstad (2010), enfatiza que estas competencias fomentan 
el pensamiento crítico y la creatividad, habilidades esen-
ciales para la resolución de problemas y la innovación en 
el siglo XXI. Por lo tanto, el desarrollo de saberes digitales 
va más allá del uso técnico de herramientas y se enfoca 
en integrar habilidades críticas, sociales y creativas nece-
sarias en la educación actual. De este modo, es claro que 
las instituciones educativas deben dar prioridad a estos 
saberes para asegurar que los estudiantes estén capaci-
tados para enfrentar los retos de una sociedad digital en 
constante evolución.

No obstante, la presente investigación se basa en la 
definición de saberes digitales propuesta por Ramírez 
Martinell & Casillas (2021), quienes los describen como 
el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes ne-
cesarias para el uso eficiente y crítico de las tecnologías 
digitales en diversos contextos educativos.

Por otra parte, la analítica del aprendizaje emerge como 
una herramienta complementaria que (Gašević et al., 
2015) permite optimizar los procesos educativos me-
diante la medición, recopilación y análisis de datos sobre 
los estudiantes y sus entornos. Long & Siemens (2011), 

definen este enfoque como un mecanismo para compren-
der y mejorar el aprendizaje a través del análisis de datos, 
que incluye la recopilación, análisis e interpretación de 
datos, seguido de la implementación de intervenciones 
educativas basadas en los resultados. Ferguson (2012), 
amplía este concepto al integrar datos académicos, con-
ductuales y emocionales, proporcionando una visión más 
integral del aprendizaje.

López et al. (2024), conciben la analítica del aprendiza-
je como “aquel procedimiento ecléctico dirigido a medir, 
contabilizar, procesar, analizar, sintetizar e interpretar datos 
y conjuntos de datos, de mayor o menor complejidad, ya 
sea mediante los más diversos recursos tecno pedagó-
gicos… con el fin de ofrecer respuestas a interrogantes, 
identificar problemas y entregar nuevas ideas que procu-
ren pautas transformadoras” (p. 10). Dicha perspectiva 
subraya la importancia de integrar tanto parámetros aca-
démicos como no académicos para un análisis integral 
del proceso educativo. Ruipérez-Valiente (2020), estruc-
tura este enfoque en etapas: definición de objetivos, reco-
lección y análisis de datos, interpretación de resultados, 
toma de decisiones y evaluación. Estas etapas permiten 
identificar áreas de mejora, formular estrategias y eva-
luar su efectividad en un ciclo continuo de optimización 
educativa.

Incorporar las etapas de la analítica del aprendizaje en 
este trabajo permite diagnosticar de manera efectiva los 
saberes digitales de los docentes. Este enfoque no solo 
ayuda a identificar áreas de fortaleza y debilidad, sino que 
también facilita la formulación de estrategias específicas 
para mejorar la formación docente. La evaluación conti-
nua y el análisis de datos generan un marco de referencia 
que orienta la toma de decisiones educativas y promueve 
una práctica docente más informada y adaptativa.

La relación entre los saberes digitales y la analítica del 
aprendizaje es fundamental, ya que la implementación 
efectiva de esta última depende en gran medida de las 
competencias digitales de los docentes. Tsai & Gasevic 
(2017); y West et al. (2019), señalan que los docentes con 
habilidades digitales avanzadas pueden interpretar mejor 
los datos y personalizar el aprendizaje de los estudiantes, 
mientras que Lfenthaler & Schumacher (2016), destacan 
la importancia de la formación continua para mantener 
actualizadas estas competencias. 

Un diagnóstico realizado en la Unidad Educativa del 
Milenio Bernardo Valdivieso, en Loja, evidenció que los 
docentes enfrentan limitaciones importantes en sus sabe-
res digitales, lo que afecta negativamente su capacidad 
para integrar la tecnología de manera efectiva en el pro-
ceso educativo. Estas carencias se reflejan en la falta de 
habilidades para utilizar herramientas digitales con fines 
pedagógicos, diseñar actividades interactivas y persona-
lizar el aprendizaje mediante recursos tecnológicos. Esta 
situación no solo impacta la calidad educativa, sino que 
también limita las oportunidades de los estudiantes para 
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desarrollar las competencias tecnológicas necesarias 
para su futuro profesional. Ante este panorama, resulta 
fundamental implementar acciones específicas que forta-
lezcan los saberes digitales de los docentes y promuevan 
una integración efectiva de las tecnologías en el aula. 

En este contexto, la presente investigación se plantea 
como un esfuerzo por diagnosticar los saberes digitales 
de los docentes de secundaria de la Unidad Educativa 
del Milenio Bernardo Valdivieso, utilizando técnicas de 
analítica del aprendizaje. Este enfoque permite identificar 
las áreas de oportunidad, diseñar estrategias formativas 
y fortalecer las competencias necesarias para que los 
docentes puedan integrar eficazmente la tecnología en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no solo bus-
ca mejorar la calidad educativa, sino también fomentar 
una educación más equitativa, inclusiva e innovadora, 
alineada con las demandas de una sociedad en cons-
tante transformación digital. Así, se pretende responder 
a la interrogante científica planteada: ¿Cuáles son los sa-
beres digitales que necesitan fortalecer los docentes de 
secundaria de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo 
Valdivieso para integrar eficientemente la tecnología en el 
proceso educativo?

Para dar respuesta a esta interrogante se ha formulado 
el siguiente objetivo de investigación: Diagnosticar los 
saberes digitales de los docentes de secundaria de la 
Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso de la 
ciudad de Loja mediante la aplicación de técnicas de 
analítica del aprendizaje, con el fin de fortalecer la capa-
cidad para integrar eficazmente la tecnología en el pro-
ceso educativo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología empleada es cuantitativa, ya que la fi-
nalidad de la investigación es explicar, controlar, do-
minar y verificar el proceso investigativo (Buendía et 
al., 1998). Los métodos teóricos utilizados compren-
den el analítico-sintético y el inductivo-deductivo; y, en 
cuanto a los métodos prácticos, se emplearon análisis 
estadísticos-matemáticos.

El diseño de la investigación es de corte exploratorio-des-
criptivo no experimental transversal, dado que el propósi-
to es describir el estado de un fenómeno o hecho en rela-
ción con un colectivo concreto (McMillan & Schumacher, 
2005; Hernández et al. ,2007). En este caso, se realiza 
una investigación cuya finalidad es explorar los sabe-
res digitales del profesorado de la Unidad Educativa del 
Milenio Bernardo del Valdivieso.

La investigación enfrentó como principal limitación la dis-
posición a participar de los docentes en el proceso de 
diagnóstico, no obstante, los docentes a través de diver-
sos llamados lograron responder de forma favorable a las 
preguntas planteadas en el instrumento. 

Hipótesis de investigación:

El nivel de saberes digitales de los docentes de secunda-
ria de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso 
influye en su capacidad para integrar eficientemente la 
tecnología en el proceso educativo.

La presente investigación se desarrolla en 4 etapas, las 
mismas permiten un abordaje integral del diagnóstico 
de los saberes digitales de los docentes, asegurando un 
análisis preciso de sus saberes tecnológicos y propor-
cionando una base sólida para formular estrategias de 
mejora en el uso de herramientas digitales en el entorno 
educativo.

La investigación se lleva a cabo en la Unidad Educativa 
del Milenio Bernardo Valdivieso, ubicada en la ciudad de 
Loja, donde se contó con la participación de 50 docentes 
de secundaria de la sección matutina. Estos docentes re-
presentan una variedad de perfiles en términos de edad, 
experiencia y materias impartidas, lo cual es fundamental 
para identificar las diferencias en el uso de herramientas 
digitales y así obtener una comprensión integral del con-
texto educativo. 

Los datos fueron recolectados mediante un cuestiona-
rio en línea diseñado para identificar los saberes digita-
les de los docentes de secundaria. La población de la 
sección matutina lo comprenden 55 docentes y se tomó 
una muestra representativa (50 docentes) equivalente al 
90,90% con un tipo de muestreo probabilístico aleatorio. 
Además, se aplicó una entrevista abierta (Anexo 1) a dos 
de las autoridades de la institución (rector y vicerrector).

El instrumento (cuestionario) estructurado por 89 ítems 
que se aplicó a los docentes de secundaria se cons-
truye a partir de las preguntas del cuestionario original 
“Percepción y uso de las TIC” (187 ítems) de Casillas 
et al. (2014), el cual en ese momento fue validado por 
Fernández (2015), quien, a este respecto, dijo que ob-
tuvo valores superiores a 0.70 del coeficiente Alfa de 
Cronbach y 0.80 con respecto al Coeficiente de Validez 
de Contenido. Cabe señalar, que los saberes digitales, 
se basan en los estándares y directrices para el uso de 
las TIC propuestos por organismos internacionales, tales 
como la UNESCO, OCDE, ISTE y ECDL.

No obstante, en esta investigación antes de la aplicación 
del cuestionario (89 ítems), se realizó una validación de 
contenido en saberes digitales por expertos, ello permi-
tió ajustar y perfeccionar el instrumento en función de 
las opiniones y recomendaciones de los expertos quie-
nes revisaron la claridad, pertinencia y relevancia de los 
ítems, asegurando así la calidad del instrumento utilizado. 
Luego de la valoración cualitativa por parte de los exper-
tos se aplicó la prueba de V de Aiken con el fin de medir 
la validez de contenido del instrumento y se obtuvo un 
valor de 0.82, lo que quiere decir que existe una alta con-
sistencia interna entre los ítems del instrumento.
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Posteriormente se aplicó una prueba piloto (con 30 docentes) y se obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach igual 
a 0.85, lo que indica que el instrumento produce resultados consistentes si se aplica repetidamente en condiciones 
similares. Finalmente, se aplicó el instrumento validado a la muestra seleccionada. 

Los datos recolectados fueron organizados, importados y analizados utilizando el software estadístico Jamovi, una he-
rramienta de código abierto que permite realizar análisis de datos con facilidad y precisión. Adicionalmente, se empleó 
Microsoft Excel para la gestión y manipulación inicial de los datos, permitiendo una estructuración óptima antes de su 
análisis estadístico. Los resultados se presentaron mediante figuras y tablas, con el fin de proporcionar una visión clara 
de los saberes digitales de los docentes de secundaria. 

A partir de los datos recolectados de los docentes de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso, y aplicando técnicas 
estadísticas, se obtuvieron los siguientes resultados. La figura 1 presenta un diagrama radial que ilustra los 10 sabe-
res digitales, junto con los resultados obtenidos para cada asignatura impartida por los docentes de secundaria de la 
unidad educativa.
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Figura 1. Resultado de saberes digitales por asignatura. 

En el saber digital Usar Dispositivos (DSP) los docentes con mayores dificultades son los de historia presentando una 
media de 2,84 en la escala de Likert. Esto indica que, aunque algunos docentes utilizan tecnología en sus clases, su 
conocimiento sobre aspectos técnicos, como conectar computadoras a Internet, configurar cámaras, proyectores e 
impresoras, y gestionar dispositivos móviles, es limitado. Además, la falta de habilidad en el mantenimiento del sistema 
operativo y la instalación de antivirus indica una deficiencia que podría afectar la enseñanza.

En el saber digital Administrar Archivos (ADA) los docentes de historia presentan una media de 2,64 lo que signifi-
ca que tienen deficiencia hacia un nivel básico para copiar, compartir, descargar y respaldar archivos localmente, 
así como en la transferencia e intercambio de archivos vía Bluetooth y USB. Tienen un conocimiento limitado en la 
conversión de archivos entre formatos como Word y PDF, o JPG y PDF. Además, sus capacidades para explorar las 
propiedades de los archivos y gestionar documentos en la nube, incluyendo tareas de guardar, descargar, compartir, 
renombrar y eliminar archivos y carpetas en servicios como Dropbox, Google Drive o SkyDrive, son también básicas.

En el saber digital Usar Programas y Sistemas de Información (UPS) los profesores revelan una preocupante dispari-
dad en las competencias digitales relacionadas con la instalación y configuración de sistemas operativos y software. 
La media general para los docentes es alarmantemente baja, destacando especialmente la puntuación en inglés 
(1,40) y Literatura (1,86), que indican un nivel nulo a deficiente en estas áreas. Matemáticas, con una media de 3,25, al-
canza un nivel básico, mientras que las demás asignaturas, como Química (2,76) y Física (2,89), presentan resultados 
similares, evidenciando una falta de habilidades adecuadas. Esta situación sugiere que muchos profesores no se sien-
ten seguros en el manejo de tecnologías esenciales, como la instalación de sistemas operativos y software antivirus. 
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El saber digital Crear y manipular contenido de texto y tex-
to enriquecido (CMC) revela que los docentes de Historia 
tienen un nivel de competencia digital notablemente 
bajo en comparación con sus colegas de otras asigna-
turas, con una media de 2,35 en el uso de herramien-
tas de Microsoft Word, PowerPoint y Excel. Esto indica 
que enfrentan deficiencias significativas en tareas como 
formatear documentos, utilizar tablas y gestionar presen-
taciones. En contraste, los docentes de Matemáticas, 
Literatura, Inglés, Química, Física y otros alcanzan me-
dias superiores a 3, lo que sugiere un nivel básico o inter-
medio de competencia. Esta disparidad resalta la necesi-
dad de ofrecer capacitación específica para mejorar las 
habilidades digitales de los profesores de Historia y, en 
general, fomentar una mayor integración de la tecnología 
en el aula.

El análisis de las respuestas de los profesores muestra 
diferencias en el saber digital relacionada con la Creación 
y Manipulación de Conjuntos de Datos (CMD). Los do-
centes de Historia alcanzan una media de 2,51, lo que 
indica un nivel de deficiencia en el uso de herramientas 
como Word y Excel para tareas fundamentales, como ela-
borar listas de asistencia y calificaciones. En compara-
ción, los profesores de Matemáticas y Química destacan 
con medias de 3,79 y 4,04, respectivamente, mostrando 
un nivel intermedio a avanzado en el manejo de funciones 
básicas y tablas dinámicas. Los docentes de Literatura, 
Inglés y Física se sitúan en un rango similar a Historia, lo 
que sugiere que la capacitación en el uso de tecnologías 
para la gestión de datos es crucial en todas las áreas. 
Esta situación resalta la necesidad de formación especí-
fica para mejorar la competencia digital en la creación y 
gestión de información en el entorno educativo.

Los profesores revelan una importante brecha en el sa-
ber digital Crear y manipular medios y Multimedia (CMM). 
Los docentes de Historia presentan la puntuación más 
baja con una media de 1,83, indicando un nivel nulo en 
habilidades como la edición de imágenes y videos. En 
contraste, los profesores de Química alcanzan una me-
dia de 3,83, reflejando un nivel intermedio en estos sa-
beres. Las áreas de Matemáticas, Inglés y Otros también 
muestran resultados superiores a 3, lo que sugiere una 
mejor preparación en el uso de herramientas multimedia. 
Esta disparidad subraya la necesidad urgente de capaci-
tación en habilidades digitales para los docentes, espe-
cialmente en Historia, para optimizar el uso de recursos 
multimedia en el aula.

En cuanto al saber digital Comunicarse en Entornos 
Digitales (CED) de forma general, indica un uso modera-
do de herramientas digitales para la comunicación. Los 
docentes de Historia tienen una media de 3,06, lo que 
refleja un uso ocasional de chats y correos electrónicos. 
En contraste, los profesores de Química destacan con 
una media de 4,00, mostrando un uso frecuente de pla-
taformas de aprendizaje y videollamadas. Matemáticas, 

Literatura e Inglés también presentan puntuaciones supe-
riores a 3, indicando una participación activa en entornos 
digitales. Esta variabilidad sugiere que, aunque hay una 
base en el saber digital, es esencial promover un uso más 
regular de estas herramientas para mejorar la interacción 
educativa.

En el saber digital Socializar y Colaborar en Entornos 
Digitales (SED) los docentes de Química destacan con 
una media de 4,29, lo que indica un uso frecuente de 
plataformas como Zoom y Google Meet para reuniones 
virtuales. En contraste, los profesores de Literatura y de 
Inglés muestran puntuaciones más bajas (2,71 y 2,98, 
respectivamente), sugiriendo una menor frecuencia en el 
uso de estas herramientas. Historia y Otros se sitúan en 
un nivel intermedio con medias de 3,04 y 3,27. Esta va-
riabilidad resalta la necesidad de fomentar el uso regular 
de herramientas digitales en todas las áreas para mejorar 
la colaboración y socialización en entornos educativos.

Las respuestas en el Saber Ejercer y Respetar una 
Ciudadanía Digital (SCD) revela que todos los docentes, 
excepto los de Matemáticas, tienen un bajo nivel en dicho 
saber digital, con medias por debajo de 3. Los profeso-
res de Física obtienen la puntuación más baja con 2,55, 
indicando una deficiencia en el uso adecuado de normas 
ortográficas y de derechos de autor. En comparación, los 
docentes de Matemáticas alcanzan una media de 3,64, lo 
que sugiere un mayor compromiso con prácticas digita-
les responsables. Esta situación subraya la necesidad de 
promover la educación en ciudadanía digital entre todos 
los docentes, para asegurar el respeto por las normas y 
la integridad en el uso de recursos digitales en el aula.

Sobre el saber digital Literacidad Digital (LIT) el análisis 
de las respuestas revela un uso variable de habilidades 
de búsqueda y evaluación de información. Aunque los 
docentes de Literatura y Química destacan con medias 
de 4,14 y 4,04, indicando un uso frecuente de estrategias 
de búsqueda avanzadas y evaluación crítica de fuentes. 
En cambio, los profesores de Física presentan una me-
dia baja de 2,76, sugiriendo deficiencias en estas áreas. 
Los docentes de Historia, Inglés, Matemáticas y Otros 
también se sitúan en un nivel intermedio, por debajo de 
4. Esta disparidad señala la necesidad de fortalecer la 
formación en literacidad digital para todos los docentes, 
garantizando que puedan orientar adecuadamente a los 
estudiantes en la búsqueda y evaluación de información 
confiable en la red.

En resumen, el análisis de los saberes digitales de los 
docentes de secundaria revela deficiencias significati-
vas en varias áreas, especialmente en los docentes de 
Historia, quienes enfrentan los mayores retos en sabe-
res digitales. Las medias bajas en “Usar Dispositivos” 
(2,84), “Administrar Archivos” (2,64) y “Crear y Manipular 
Contenido” (2,35) sugieren una falta de habilidades 



228
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

básicas en el manejo de tecnología esencial. En contraste, los docentes de Matemáticas y Química se destacan en 
varias áreas, mostrando un nivel más alto de saberes digitales.

A continuación, se analizan los indicadores con los puntajes más bajos obtenidos por los docentes en cada dimensión 
de los saberes digitales.

Dimensión 1: Manejo de sistemas digitales

Los resultados de la Tabla 1 y la Figura 2 muestran que los valores medios de administración de archivos varían entre 
2.04 y 2.82, con ADA8 y ADA7, respectivamente, destacándose por un uso más frecuente. La mediana es general-
mente baja (2) en la mayoría de los ítems, excepto en ADA7 y ADA8, donde alcanza 3, lo que indica un uso más fre-
cuente en estas áreas. La desviación típica muestra una variabilidad moderada, siendo ADA5 la que presenta la mayor 
dispersión.

Todos los ítems tienen un mínimo de 1, sugiriendo que algunos docentes no utilizan estas competencias, mientras que 
los máximos de 4 y 5 reflejan un uso intensivo por algunos. En conclusión, ADA8 y ADA7 presentan valores altos, lo 
que indica un mayor dominio en sus respectivas competencias. En contraste, ADA1 y ADA4 muestran valores bajos, 
evidenciando debilidades, específicamente en la capacidad para copiar, compartir, descargar, adjuntar y respaldar 
archivos localmente, así como en la conversión de documentos entre formatos, como Word y PDF.

Tabla 2. Indicador 2 Administración de archivos.

ADA 1 ADA 2 ADA 3 ADA 4 ADA 5 ADA 6 ADA 7 ADA 8

Valor medio 2.04 2.44 2.06 2.04 2.44 2.6 2.8 2.82

Mediana 2 2 2 2 2 2 3 3

Desviación típica 0.95 1.05 1.02 0.99 1.33 1.21 1.23 1.3

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1

Máximo 4 5 5 4 5 5 5 5

Figura 2. Administración de Archivos.

Dimensión 2: Manipulación del contenido digital

Los resultados de la Tabla 2 y la Figura 3 muestran que los valores medios de la capacidad para crear y manipular 
contenido de texto y texto enriquecido varían entre 2.02 y 3.22, en CMC5 y CMC15, respectivamente. La mediana se 
mantiene en 2 en la mayoría de los ítems, indicando un uso generalmente con deficiencia, salvo desde CMC13 hasta 
CMC19, que tienen medianas de 3 o 4, reflejando un uso desde un nivel básico hacia un nivel intermedio. La desvia-
ción típica varía entre 0.96 y 1.57, lo que indica una moderada variabilidad en el uso de estas herramientas. Todos los 
ítems presentan un mínimo de 1, lo que sugiere que algunos docentes no utilizan estas herramientas, mientras que los 
máximos de 5 indican un uso avanzado por ciertos docentes. 

En definitiva, los ítems CMC13, CMC14 y CMC15 presentan valores medios altos, lo que indica un mayor dominio en la 
creación y manipulación de contenido. En cambio, los ítems con valores más bajos (CMC5 y CMC6) reflejan debilida-
des en el uso e inserción de elementos estructurales en documentos, como los pies de página, lo que afecta la orga-
nización y presentación del contenido. Además, los docentes muestran limitaciones en la utilización de herramientas 
automatizadas en Word para corregir y mejorar la ortografía y gramática, lo que impacta la calidad del texto.
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Tabla 2. Indicador 4 Crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido.
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Figura 3. Crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido.

Dimensión 3: Comunicación y socialización en entornos digitales

Los resultados presentados en la Tabla 3 y la Figura 4 indican que el uso de herramientas para la comunicación en 
entornos digitales muestra valores medios que varían entre 2.06 y 3.06. El indicador CED 10 (uso de videollamadas en 
la computadora) tiene el valor medio más alto (3.06), lo que sugiere un uso ocasional de estas herramientas en com-
paración con los demás ítems. La mediana de la mayoría de los ítems se encuentra en 2, lo que indica un uso de casi 
nunca, con la excepción de CED 8, cuyo valor de mediana es 1.5, indicando aún menor la utilización. La desviación 
típica varía entre 0.83 y 1.56, lo que refleja una baja variabilidad en el uso de estas herramientas de comunicación. 

Todos los ítems tienen un valor mínimo de 1, lo que sugiere que algunos docentes no las emplean, mientras que los 
valores máximos de 4 y 5 reflejan un uso frecuente a muy frecuente. En resumen, CED 10 destaca como una fortaleza 
(algunas veces) en el uso de herramientas para la comunicación digital en comparación con los otros ítems, mientras 
que el valor medio de CED 8 (2) revela que los docentes casi nunca utilizan blogs y páginas personales para la crea-
ción y difusión de contenido en línea.
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Tabla 3. Indicador 7: Comunicarse en entornos digitales.

CED 1 CED 2 CED 3 CED 4 CED 5 CED 6 CED 7 CED 8 CED 9 CED 10 CED 11

Valor medio 2.2 2.06 2.24 2.3 2.14 2.3 2.46 2 2.26 3.06 2.46

Mediana 2 2 2 2 2 2 2 1.5 2 3 2

Desviación típica 0.97 0.87 0.94 0.89 0.83 1.02 1.07 1.25 1.32 1.56 1.11

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Máximo 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

Figura 4. Comunicación en entornos digitales.

Dimensión 4: Manejo de información 

Los resultados de la Tabla 4 y la Figura 5 indican que la literacidad verbal de los docentes en general presenta un nivel 
moderado. Los valores medios de todos los indicadores están son relativamente bajos (están por debajo de 2,5), lo 
que señala que los docentes muestran un desempeño de algunas veces a casi nunca en las competencias de litera-
cidad verbal. El valor medio de LIT 3 es el más bajo (2.08), lo que indica que los docentes casi nunca contrastan la 
información obtenida en Google con otras fuentes de información. 

La mediana es constante en 2 para todos los indicadores, lo que refuerza la idea de que la mayoría de los docentes 
se encuentran en frecuencia de algunas veces. La mediana se mantiene constante en 2 para todos los indicadores, lo 
que indica que la mayoría de los docentes reportan una frecuencia de “algunas veces”. Las desviaciones típicas varían 
entre 0.92 y 1.23, lo que indica poca variabilidad en las respuestas. En conclusión, los docentes presentan dificultades 
generales en cuanto a literacidad verbal, con algunas áreas que pueden beneficiarse de intervenciones específicas.

Tabla 4. Indicador 10: Saber literacidad verbal.

LIT 1 LIT 2 LIT 3 LIT 5 LIT 4 LIT 6 LIT 7

Valor medio 2.5 2.5 2.08 2.36 2.3 2.36 2.36

Mediana 2 2 2 2 2 2 2

Desviación típica 1.18 1.23 0.94 0.94 1.05 0.92 0.98

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1

Máximo 5 5 4 5 5 4 4

 

Figura 5: Saber literacidad verbal.
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En cuanto a las autoridades (Rector y Vicerrector)

El análisis de las respuestas a las preguntas (Anexo 1) de la entrevista a las autoridades revela que los saberes di-
gitales son esenciales para que los docentes se adapten al contexto educativo actual, mejoren la interacción con 
estudiantes y fortalezcan la ética y el trabajo colaborativo. La mayoría de los docentes poseen conocimientos básicos, 
adquiridos principalmente por autocapacitación y actualización profesional. Estos saberes se evalúan a través de 
criterios como el uso de herramientas digitales, la creación de contenidos y la adaptación curricular, mediante obser-
vación directa y pruebas prácticas.

Las dificultades principales incluyen el manejo insuficiente de herramientas interactivas y la falta de formación, lo que 
limita la integración tecnológica en la enseñanza. A pesar de las restricciones económicas, la institución apoya los 
saberes digitales mediante reconocimientos, autofinanciamiento de capacitaciones, y cursos con expertos. También 
promueven certificaciones en herramientas digitales en colaboración con el Ministerio de Educación y otros provee-
dores de formación.

Los docentes de secundaria están incrementando el uso de herramientas digitales en actividades educativas dentro y 
fuera del aula. La efectividad de esta práctica depende de la capacitación continua, el acceso a tecnología, el apoyo 
institucional y una actitud positiva hacia la innovación. Aunque han progresado en saberes digitales, aún enfrentan 
desafíos por la falta de formación adecuada y apoyo. La institución, a pesar de las limitaciones económicas, busca 
potenciar estos saberes, pero es fundamental fortalecer la capacitación y mejorar el acceso a recursos tecnológicos 
para optimizar la integración de la tecnología en la enseñanza.

Plan de Mejora

Con el objetivo de fortalecer los saberes digitales de los docentes de secundaria y abordar las áreas de debilidad 
identificadas, se presenta la estructura de un plan de mejora (ver tabla 5) que integra efectivamente la tecnología en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este plan está centrado en el desarrollo de habilidades informacionales e instrumentales, abarcando las siguientes 
cuatro dimensiones: manejo de sistemas digitales, manipulación de contenido digital, comunicación y socialización en 
entornos digitales, y gestión de información.

Tabla 5. Estructura del Plan de Mejora.

Módulo Objetivo Duración Contenido Principal Metodología

Módulo 1: Mane-
jo de Herramien-
tas Digitales

Fortalecer las habilidades en el 
uso de dispositivos y herramien-
tas digitales para optimizar la 
tecnología en el aula

5 horas - Conexión a Internet
- Uso básico de dispositivos 
(PC, tabletas)
- Administración de archivos
- Uso de MacOS

Taller práctico: Ejercicios 
guiados y resolución de pro-
blemas en tiempo real.

Módulo 2: Crea-
ción y Manipula-
ción de Conteni-
do

Desarrollar competencias en la 
creación y manejo de documen-
tos digitales y contenido multi-
media

6 horas - Uso de pie de página
- Revisión ortográfica
- Listas de asistencia
- Conversión de formatos
- Creación y edición de conte-
nido multimedia

Taller práctico: Actividades 
de creación de documen-
tos, uso de funciones de 
Word y Excel.

Módulo 3: Comu-
nicación
Digital efectiva

Mejorar las habilidades de co-
municación digital a través del 
uso eficaz de correos electróni-
cos, redes sociales y platafor-
mas de videoconferencia.

5 horas - Uso de correo electrónico
- Redes sociales desde móvi-
les
- Participación en reuniones 
virtuales

Taller interactivo: Simulacio-
nes de correos, manejo de 
redes sociales y participa-
ción en videoconferencias.

Módulo 4: 
Seguridad Digital 
y Manejo de In-
formación

Fomentar el uso seguro de he-
rramientas digitales y promover 
el respeto por la información y 
los derechos de autor.

5 horas - Conceptos básicos de ciber-
seguridad
- Derechos de autor
- Contraste de fuentes y uso 
responsable de la información

Taller de reflexión: Discusio-
nes en grupo sobre casos 
de uso y análisis de dere-
chos de autor.

Módulo 5: 
Herramientas de 
Evaluación Digi-
tal

Capacitar en el uso de herra-
mientas digitales para la evalua-
ción y retroalimentación en línea.

5 horas - Creación de evaluaciones 
con Google Forms
- Uso de Kahoot y Socrative
- Estrategias de retroalimenta-
ción digital

Taller práctico: Creación de 
evaluaciones y simulacio-
nes de retroalimentación en 
entornos digitales.
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Metodología del Plan

 • Aprendizaje Activo: Cada módulo combina teoría y 
práctica, permitiendo a los docentes aplicar lo apren-
dido en situaciones reales.

 • Evaluación Continua: Cada módulo incluye activida-
des de evaluación formativa, como ejercicios prácti-
cos y autoevaluaciones.

 • Proyecto Final: Los docentes desarrollarán un proyec-
to de integración tecnológica aplicable a su asignatu-
ra o área de enseñanza.

Resultados Esperados

Al finalizar el programa, los docentes serán capaces de:

1. Identificar y seleccionar herramientas digitales ade-
cuadas para sus objetivos de enseñanza.

2. Diseñar y gestionar recursos educativos digitales que 
fomenten la interacción y autonomía en el aprendizaje.

3. Implementar metodologías activas apoyadas en tec-
nología en el aula.

4. Evaluar y retroalimentar efectivamente a través de he-
rramientas digitales.

5. Promover prácticas seguras y éticas en el uso de la 
tecnología en el contexto educativo.

6. Evaluar el impacto de la tecnología en el aprendi-
zaje, realizando mejoras continuas a partir de sus 
experiencias.

Los resultados de este estudio revelan una combinación 
de fortalezas y debilidades en los saberes digitales de los 
docentes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo 
Valdivieso, los cuales, de acuerdo con Ramírez Martinell 
& Casillas (2021), son esenciales para innovar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Los resultados obtenidos tienen similitud con los de 
Lara-Rivera & Cabero-Almenara (2021), quienes mani-
fiestan que los docentes presentan limitaciones para la 
incorporación de tecnología en las prácticas educativas, 
siendo la edad un factor diferenciador. Además, las in-
vestigaciones de Prendes-Espinosa & Gutiérrez-Porlán 
(2019), evidencian que, aunque los docentes poseen 
conocimientos básicos sobre herramientas digitales, su 
aplicación efectiva en el aula sigue siendo un desafío de-
bido a la falta de formación continua y estrategias peda-
gógicas adecuadas. Asimismo, González-Sanmamed et 
al. (2020), destacan que la alfabetización digital de los 
docentes debe ir más allá del dominio de herramientas 
tecnológicas, enfatizando la necesidad de desarrollar 
competencias para su integración efectiva en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

De manera similar, en el estudio de Delgado Cisneros & 
Cantú Valadez (2016), sobre saberes digitales en la inte-
gración de las TIC en el aula con docentes de secunda-
ria, los resultados revelan un nivel básico. De forma simi-
lar, docentes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo 

Valdivieso enfrentan retos para la capacitación y actuali-
zación, especialmente en los saberes de socialización y 
colaboración en entornos digitales, ciudadanía digital y 
literacidad informacional.

En este sentido, los hallazgos de la presente investiga-
ción se corresponden con los estudios mencionados, re-
forzando la idea de que, si bien los docentes han desarro-
llado ciertas habilidades digitales, todavía existen áreas 
críticas que requieren atención. La capacitación continua 
y el diseño de estrategias pedagógicas adecuadas son 
aspectos fundamentales para fortalecer el uso efectivo 
de herramientas digitales en la enseñanza y mejorar la 
calidad del proceso educativo.

CONCLUSIONES

El análisis de los saberes digitales de los docentes de 
secundaria de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo 
Valdivieso revela deficiencias significativas en varias di-
mensiones clave del uso de la tecnología en el proceso 
educativo. Si bien algunos docentes presentan un nivel 
intermedio en ciertas competencias, en general, se iden-
tifican brechas que requieren atención para optimizar la 
integración de la tecnología en la enseñanza.

La analítica del aprendizaje desempeñó un papel funda-
mental en los resultados obtenidos, ya que permitió iden-
tificar de manera precisa las fortalezas y debilidades en 
los saberes digitales de los docentes de secundaria. A 
través del análisis de datos recopilados mediante técni-
cas estadísticas y representaciones gráficas, fue posible 
detectar patrones de uso de tecnología, niveles de com-
petencia en distintas áreas y disparidades entre asignatu-
ras. Los resultados muestran que los docentes de Historia 
presentan los niveles más bajos de competencia digital, 
con dificultades notables en el uso de dispositivos, la ad-
ministración de archivos y la creación y manipulación de 
contenido. En contraste, los docentes de Matemáticas y 
Química destacan con un mejor manejo de herramientas 
digitales, especialmente en la gestión de conjuntos de 
datos y el uso de programas especializados.

Asimismo, se identificó una brecha importante en la ca-
pacidad de los docentes para comunicarse y colaborar 
en entornos digitales. Si bien algunos utilizan herramien-
tas como Zoom y Google Meet para reuniones virtuales, 
su aplicación en el contexto educativo es limitada, lo que 
restringe las oportunidades de aprendizaje colaborativo. 
Además, el bajo nivel en literacidad digital sugiere que los 
docentes no emplean estrategias avanzadas para eva-
luar y contrastar la información en línea, lo que impacta 
la calidad del conocimiento transmitido a los estudiantes.

La entrevista realizada a las autoridades revela que, aun-
que los docentes de secundaria han comenzado a inte-
grar saberes digitales en su enseñanza, todavía enfren-
tan desafíos significativos debido a la falta de formación 
adecuada y el limitado acceso a recursos tecnológicos. 
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A pesar de estas dificultades, la institución está tomando 
medidas para potenciar estas competencias mediante 
capacitaciones y reconocimientos. Sin embargo, es evi-
dente que se requiere un apoyo institucional más sólido y 
continuo para asegurar una integración efectiva y sosteni-
ble de la tecnología en el proceso educativo.

Para superar las deficiencias detectadas en los docentes, 
como limitaciones en el manejo de sistemas digitales, la 
creación y gestión de contenido, la comunicación en en-
tornos virtuales y la gestión de información, se diseñó un 
Plan de Mejora estructurado en cinco módulos. Este plan 
busca fortalecer las habilidades tecnológicas mediante 
metodologías activas y evaluación continua, permitiendo 
a los docentes utilizar herramientas digitales de manera 
más efectiva, optimizar la enseñanza y fomentar prácticas 
seguras y éticas en el entorno digital. Así, se convierte en 
una estrategia clave para reducir las brechas digitales y 
promover la innovación educativa, facilitando la integra-
ción eficaz de la tecnología en la enseñanza.
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ANEXOS

Anexo 1. Entrevista a las autoridades de la institución educativa.

Se realizó una entrevista a las autoridades de la institución educativa (Rectora y Vicerrectora) sobre los conocimientos 
y habilidades digitales de los docentes de secundaria y su implementación en la enseñanza. A continuación, se deta-
llan las preguntas.

No. Preguntas

1. ¿Cuál es su percepción sobre la importancia de que los docentes de secundaria posean habi-
lidades digitales en el contexto educativo actual?

2. ¿Cómo evalúa el nivel de los saberes digitales de los docentes de secundaria en su institución 
y cuáles son los criterios que utiliza para hacer esta evaluación?

3. ¿Cuáles son las dificultades más comunes en los saberes digitales de los docentes de secun-
daria?

4. ¿De qué forma la institución educativa potencia los saberes digitales en los docentes?

5. ¿Considera usted que los docentes de secundaria implementan actividades educativas a tra-
vés de herramientas digitales?
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RESUMEN

Este artículo tiene por objetivo fundamentar las concep-
ciones teóricas y metodológicas de la función social del 
psicopedagogo. Se aplicaron métodos teóricos, los cuales 
facilitaron la toma de posición y llegar a generalizaciones 
significativas desde la unidad de lo deductivo e inductivo. 
Reveló la intervención psicopedagógica en los problemas 
sociales del ámbito educativo como particularidad de la 
función objeto de estudio. Esta se sustenta en la preven-
ción, desde el cumplimiento de las funciones profesiona-
les. Se revela la esencia del papel social sustentada en un 
sistema de acciones holísticas y desde un proceder acor-
de con las exigencias de los contextos educativos. 

Palabras clave:

Problemas sociales, socialización, educación, intervención 
psicopedagógica, orientación, asesoría. 

ABSTRACT

This article aims to support the theoretical and methodolo-
gical conceptions of the social function of the educational 
psychologist. Theoretical methods were applied, which fa-
cilitated position taking and arrived at significant generali-
zations from the deductive and inductive unit. It revealed 
psychopedagogical intervention in social problems in the 
educational field as a particularity of the function under 
study. This is based on prevention, from the fulfillment of 
professional functions. The essence of the social role is re-
vealed, supported by a system of holistic actions and from 
a procedure consistent with the demands of educational 
contexts. 

Keywords:

Social problems, education, socialization, psychopedago-
gical intervention, orientation, counseling.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las problemáticas sociales y su influen-
cia en el fenómeno educativo es una temática multidimen-
sional en las Ciencias de la Educación. Desde esta pers-
pectiva, se considera la educación un proceso complejo 
que ha acompañado al hombre desde su surgimiento. 
A partir de sus fines, permite el desarrollo del proceso 
formativo del educando en plena correspondencia con 
las exigencias de la sociedad. Está sujeta a constante 
transformaciones, con la aspiración de fortalecer el vín-
culo educación sociedad. En esta dirección significa le 
rol social del psicopedagogo. 

El profesional referido con anterioridad es un transforma-
dor de los cambios educativos. Sus funciones son accio-
nes holísticas, las cuales buscan un lugar significativo en 
la sociedad, aunque presentan problemas de diversidad 
en sus contenidos, mirada al presente y futuro con insu-
ficiente perspectiva sostenible, favorecen la integración 
educativa-socio - laboral, trasmisión de sentimientos, 
educación de normas, actitudes, y favorecen la igualdad 
de oportunidades.

Para Tello (2009), la figura del psicopedagogo en los con-
textos sociocomunitarios puede desempeñar gran canti-
dad de funciones que repercutan en la mejora social del 
ciudadano y de su calidad de vida. Lorente (2017), ase-
vera que la función del psicopedagogo en el contexto de 
la escuela inclusiva, es la de orientación, impulsa proyec-
tos, trabaja las relaciones sociales en la clase, desarrollo 
de valores, promueve las relaciones sociales para evitar 
discriminación y exclusión con tratamiento de las emo-
ciones. Enfatiza, además, en que se debe profundizar en 
otras investigaciones en el rol del psicopedagogo en el 
proceso de transformación. Así pues, plantea que las fun-
ciones requieren de un estudio. 

Desde otras perspectivas, Díaz et al. (2020), argumentan 
que el psicopedagogo en Cuba a diferencia del resto de 
los profesionales de las carreras pedagógicas, además 
de prepararse para su desempeño en las instituciones 
escolares de los diferentes niveles del Sistema Nacional 
de Educación, puede ejercer su rol en los Centros de 
Diagnóstico y Orientación, equipos multidisciplinarios, 
Centros de Atención y Evaluación a Menores y otros cen-
tros de orientación y prevención social.

A partir de estas concepciones acerca del encargo del 
psicopedagogo subyace la naturaleza social de las fun-
ciones, sin embargo, no se explicita la particularidad de 
esta. Por consiguiente, se diluyen y carecen de funda-
mentación científica en vínculo directo con las funciones 
profesionales asignadas. Es por ello, que comenzamos 
presentando las concepciones teóricas de las funciones 
sociales de la educación, la escuela y el docente como 
conocimiento general que permite revelar la particulari-
dad de la función social del psicopedagogo y con ello 

las propuestas de las acciones sociales en el contexto 
escuela, familia y comunidad. 

DESARROLLO

En este marco epistémico, se considera la educación en 
constantes transformaciones sujetas a las exigencias de 
la sociedad. Es por ello, que la utilidad de este fenómeno 
social es un tema en construcción científica que se funda-
menta desde la función social. Por lo cual, hablar hoy en 
día del tema permite establecer concepciones que cla-
rifiquen los roles de los profesionales según el encargo 
social. 

Al hablar de función social de la educación en general 
y de un profesional en particular se parte del reconoci-
miento de la educación como fenómeno social complejo. 
En esta dirección, Amar (2000); Blanco (2002); y Sáez 
(2016), conciben la educación como socialización, fenó-
meno social, condicionado por los intereses de la clase 
dominante y por la complejidad de la estructura de la so-
ciedad en un momento determinado del desarrollo social, 
lo que reafirma su carácter histórico y clasista. 

La socialización es entendida por Chávez et al. (2005), 
como proceso a través del cual el individuo acepta cons-
ciente o inconsciente las pautas de conductas, costum-
bres, valores y formas de pensar más habituales, por ello 
aprende a convivir con los demás y se identifica en la 
comunidad. 

Desde este punto de vista, inferimos que la socialización 
del individuo está orientada a la introducción de las rela-
ciones con los semejantes, normas cívicas de compor-
tamientos, patrones culturales de vida, trabajo, esparci-
miento, y la construcción del modo de vida en general. 
Todo ello, en un proceso de asimilación y objetivación por 
el sujeto, en un aprendizaje individual que lo prepara para 
vivir en sociedad. A partir de lo expuesto, la socialización 
se concibe como proceso y función más general de la 
educación.

Por otra parte, Capocasale (2008), señala que “las fun-
ciones no se presentan separadamente, sino que se dan 
simultáneamente, para lograr conjugar a la educación 
como constitutiva de la condición humana social, que se 
da dentro de una realidad social”. (p. 89)

En la revisión bibliográfica sobre el tema se identifican di-
versidad de autores, entre ellos significan Haimi & Smitth 
(2001); Martínez et al. (2004); Capocasale (2008); y Sáez 
(2016), al hacer referencias a varias clasificaciones de las 
funciones sociales de la educación, tales como: económi-
ca, política y cultural.

Desde estas consideraciones, se deduce que la función 
económica de la educación, no se limita a la calificación 
y preparación para el mundo del trabajo, como algunos 
autores reflexionan, sino, que debe incluir una labor de 
orientación con sentido educativo a la vida y la concien-
cia económica que garantice a las nuevas generaciones 
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orientarse profesionalmente en las principales direccio-
nes que plantea la economía. El cumplimiento de esta 
función está mediatizado por factores de tipo histórico, 
que deben ser tenidos en cuenta por la escuela y los do-
centes en la labor de orientación en este ámbito educati-
vo. En este sentido, permite la formación de conocimien-
tos, habilidades y valores propios de la inserción social en 
el mundo del trabajo. 

En relación con la función política, se concibe desde el 
modelo de hombre y de ciudadano a que aspira la socie-
dad. En este marco, se dirige al desarrollo de las jóvenes 
generaciones en los rasgos que caracterizan a las clases 
sociales al responder al sistema educacional. Constituyen 
encargos a la educación asuntos tales como la formación 
ciudadana, en correspondencia con el lugar y papel en 
la sociedad. En pocas palabras, la educación tiene una 
función política porque, por un lado, los fundamentos mis-
mos que sustentan su sistema en general, representan la 
concepción ideológica de la clase dominante. Por el otro, 
estos norman la política y la práctica educativa, en cual-
quiera de los niveles del sistema educacional y, por tanto, 
en la labor de la escuela y el docente. En este sentido, 
corresponde la orientación ideológica hacia la participa-
ción activa en la vida política de la sociedad. De modo, 
que prevalece una formación ciudadana que permite al 
educando asimilar y objetivar deberes y derechos en la 
sociedad. 

La función cultural de la educación, le corresponde a la 
escuela, de manera especial, la transmisión de todo el 
acervo cultural acumulado de generación en generación, 
a través de la historia. Esta transmisión de la cultura se 
realiza de forma específica, asociada a los rasgos típicos 
de las diferentes regiones, los cuales deben ser tenidos 
en cuenta y potenciados en la labor educativa de la refe-
rida institución, en relación a la consideración de las di-
versidades culturales. A la vez, se debe formar a los edu-
candos para asumir con espíritu crítico y ético los nuevos 
retos que plantea la globalización de la cultura. Por tan-
to, es posible considerar que las funciones no aparecen 
fragmentadas en la realidad, sino que están conectadas 
entre sí, bajo un objetivo común: la formación en y para la 
vida en sociedad. En esta dirección, a los educandos le 
permiten una eficiente práctica social y por ello se hace 
vital su papel activo en la interacción con los semejantes. 

En otro orden de ideas Blanco (2002), se refiere a la exis-
tencia de cuatro niveles de concreción de la función so-
cial de la educación: 1) función de toda la sociedad, 2) 
función parcial de las instituciones, 3) función finalista de 
una organización social especial de la sociedad, del sis-
tema de enseñanza, 4) función profesional de grupos y 
personalidades educadoras. 

A continuación, se ofrece la esencia de cada nivel: 

1- Función de toda la sociedad: desde las concepciones 
de Martínez et al. (2004), es apreciada como proceso de 

reproducción de la sociedad en general. La misma, está 
implicada en la educación de las generaciones al actuar 
como agentes educativos, al transmitir conocimientos, 
habilidades y valores, en un proceso de influencias edu-
cativas. De lo anterior concluimos, que la educación en 
este nivel se configura a nivel macro con la socialización, 
en relación con el modelo de hombre a que aspira la so-
ciedad, por lo cual, todos participan en la asimilación y 
objetivación de los contenidos sociales. 

2)- Función parcial de las instituciones: el sistema edu-
cativo, diseñado para dirigir el proceso de educación de 
las nuevas generaciones. Se concreta en este, el modelo 
educativo y el de educando a que se aspira, en corres-
pondencia con el ideal de ciudadano, en un contexto so-
cio histórico y político concreto. Para el cumplimiento de 
la función social, se estructura en el sistema de depen-
dencias educativas: escuela, institutos y universidades; 
a la que se le asigna esta responsabilidad social y se le 
exige por su cumplimiento.

3)- Función finalista de una organización social especial 
de la sociedad, del sistema de enseñanza: cada organi-
zación o institución social ejerce influencia educativa es-
pecífica, centrada en aspectos concretos de la vida, que 
no son intercambiables ni sustituibles. Dentro de estas, la 
escuela es la institución que tiene como misión específica 
la educación de las jóvenes generaciones, a través de un 
sistema de influencias, organizadas y dirigidas conscien-
temente en el proceso educativo. No obstante, la escuela 
no puede sustituir a la familia, ni está a los grupos de ami-
gos, ni estos a las instancias del derecho público, o estas 
últimas a las instituciones culturales, donde cada una de 
ellas tienen un encargo social específico (Martínez et al., 
2004). 

Esta idea refleja, la educación como fenómeno social bajo 
las particularidades de la escuela, la familia y la comuni-
dad. En cada institución social, se desarrollan influencias 
educativas desde una relación de complementación y no 
de sustitución. Por tanto, es significativa la labor del edu-
cador para lograr lo referido. 

4) Función profesional, de grupos y personalidades, se 
les encarga a grupos de personas que reciben una for-
mación especializada, que los caracterizan como pro-
fesionales de la educación desde una ética profesional. 
En este sentido, la función del educador responde a las 
condiciones históricas concretas en que se desarrolla la 
educación, y representan, por tanto, los intereses de la 
sociedad, desde su papel y lugar en el sistema de edu-
cación (Martínez et al., 2004). 

No obstante, estos autores insisten en la necesidad de 
diferenciar los procesos educativos generales, que se di-
señan según las funciones generales de la educación. En 
este marco, la actividad profesional, se estructura a partir 
de fines, que se derivan gradualmente en objetivos, me-
diante las demandas de la sociedad. Estos se organizan 
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conscientemente, en un sistema de influencias educati-
vas para el logro de los objetivos propuestos. 

Dentro de la ocupación profesional, es de destacar que 
están determinados contenidos sociales valiosos para la 
sociedad. Estos deben ser organizados y transmitidos 
sistemáticamente, con fines educativos y socializadores, 
como elemento consustancial al proceso educativo. En 
dichos contenidos se expresa la función social que co-
rresponde al profesional, y que denotan el papel activo 
en la sociedad. 

No obstante, la especificidad de la función social del do-
cente y su lugar dentro del objeto de la profesión, no es 
cuestión clarificada, ni por las Ciencias Sociales en gene-
ral, ni por las Ciencias de la Educación. La función social 
que se les encargan a los profesionales de la educación, 
son diversas y desde posiciones muy generales, iden-
tificadas con las funciones sociales de la educación en 
general. Se hace imprescindible revelar su particularidad 
en relación con las funciones profesionales para lograr 
coherencia educativa en el accionar social de los profe-
sionales de la educación. Desde nuestro punto de vista, 
el psicopedagogo, tiene un papel activo desde la labor 
como docente, orientador, asesor e investigador.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se empleó una investigación documental, la cual des-
de su valor teórico metodológico facilitó el análisis mul-
tilateral de los fenómenos sociales en general y de los 
educativos en particular, como es la función social del 
psicopedagogo. Lo cual favoreció recolectar, recopilar y 
seleccionar información de las lecturas de documentos, 
revistas, libros, artículos y resultados de investigaciones. 

Por lo cual, accede a una aproximación permanente en la 
realidad educativa a través de la utilización de variados 
métodos científicos. A partir de este posicionamiento, se 
utilizaron diversos métodos para la teorización del proce-
so objeto de estudio. Estos permitieron a través de la in-
terrelación entre la política, teoría y la práctica educativa 
llegar al resultado a través de sucesivas fases de acerca-
miento a la particularidad de las concepciones generales 
de las funciones sociales de la educación, la escuela y el 
docente, en específico el psicopedagogo. 

Se aplicaron métodos teóricos como analítico - sintético, 
durante el análisis de las fuentes primarias que aportaron 
los fundamentos teóricos y la evolución de las concep-
ciones; al descomponer los contenidos de la función so-
cial en: educación, escuela y para el docente, así como 
las relaciones y características generales de los estudios 
consultados acerca del tema objeto de revisión. Además, 
permitió la determinación de las conclusiones parciales 
y generales de los estudios objeto de revisión biblio-
gráfica. El método inductivo - deductivo accedió llegar 
a conclusiones en relación a las concepciones teóricas 
actuales de la función social de la educación, y para el 

razonamiento de la función general de la educación hasta 
su nivel más particular: el psicopedagogo. En tanto, el 
método tránsito de lo abstracto a lo concreto para evaluar 
los cambios que se van dando en el proceso de revisión 
y cómo se reflejan las cualidades y regularidades gene-
rales de la función social de la educación para llegar a 
concretar la del psicopedagogo en vínculo directo con 
las funciones profesionales.

RESULTADOS 

El principal resultado se centró en relevar las particulari-
dades de la función social del psicopedagogo. La edu-
cación como fenómeno social complejo, se configura en 
un contexto mediado por diversas situaciones colectivas. 
Estas son generadoras de problemáticas con una mar-
cada naturaleza social, e influyen en el proceso formati-
vo de los educandos. Al respecto Sáez (2016), recono-
ce los escenarios complejos de la educación dado por 
los problemas sociales relativos a la preparación para el 
mundo del trabajo, la educación ciudadana, la violencia 
y la educación para la no violencia, la orientación a las 
familias como grupo social para la participación conjun-
ta con la escuela en la actuación frente a dichos proble-
mas; así como, los cambios organizativos para producir 
un ambiente escolar favorable y en la preparación a los 
docentes que no poseen la especialización para asumir 
las nuevas funciones que demandan las condiciones ac-
tuales de la sociedad. 

En esta dirección, la función social resulta una necesidad 
que merita su análisis para explicitar su particularidad en 
correspondencia con el perfil profesional del especialista 
que la desempeñe. En las investigaciones relacionadas 
con esta temática se identifican las insuficientes defini-
ciones del concepto, que permitan concretar la función 
social desde las funciones profesionales. Por tanto, se 
precisa de estudios que permitan determinar las particu-
laridades de la función social del psicopedagogo en co-
rrespondencia con el perfil profesional que lo caracteriza.

En este empeño, se encuentran algunas referencias, que 
contribuyen a identificar rasgos esenciales de la función 
social del profesional de la educación. Según Muñoz et 
al. (2008), “son actividades asignadas al que ocupa una 
situación social, y más particular al que ocupa un car-
go o puesto profesional” (p. 134). Mientras, Capocasale 
(2008), lo resume a “un espacio teórico-práctico, en el 
que se conjugan una serie de elementos de una forma 
compleja, que en todo momento se enmarca en un con-
texto socio-histórico determinado”. (p. 90)

En las definiciones de estos autores se evidencian rasgos 
comunes, los cuales resultan de interés para el estudio, 
tales como: la función social es el papel de las institu-
ciones o individuos, dentro de un sistema determinado. 
Actividades/acciones asignadas al que ocupa una si-
tuación social, y más particular al que ocupa un cargo 
o puesto profesional. Es un espacio teórico-práctico que 
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se enmarca en un contexto socio-histórico. Son acciones 
que se verifican dentro de un proceso desde metas y re-
quieren una responsabilidad social.

En este marco epistémico, resultan esenciales las ideas 
que entienden la función social como actividades y/o ac-
ciones que se asignan al ejercicio profesional. En este 
sentido, el psicopedagogo realiza las mismas, por lo que 
se puede deducir que la función social de este especia-
lista se cumple en vínculo directo con las funciones pro-
fesionales, las cuales están dirigidas al logro de metas 
preestablecidas.

Por lo antes expuesto, estas se concretan en objetivos 
concernientes a la preparación para la vida en sociedad; 
y que para ello exigen determinada responsabilidad so-
cial, relacionada con las actitudes del profesional en el 
ámbito educativo. En correspondencia con los propósitos 
del estudio, es asumida como función social del psicope-
dagogo, las acciones que este experto desarrolla desde 
el ejercicio de las funciones profesionales, dirigidas al lo-
gro de objetivos concernientes a la preparación para la 
vida social, preestablecidos por las demandas sociales 
en un contexto socio- histórico determinado. 

En este marco, un elemento medular lo constituye la re-
lación de la función social del psicopedagogo con las 
funciones profesionales, cuestión no explícita en los re-
ferentes teóricos que abordan el tema objeto de estudio. 
A criterios nuestros, esta relación permite la eficiencia del 
ejercicio de la profesión como figura clave en el ámbi-
to educativo. En este sentido, se destacan la educación 
para el mundo del trabajo, la formación ciudadana en 
correspondencia con las demandas de la sociedad, y el 
desarrollo de la cultura que nos ha legado la humanidad 
en un proceso de socialización constante. 

La función de orientación educativa del psicopedagogo 
incluye tareas encaminadas a brindar un proceso de rela-
ción de ayuda, materializada en la intervención psicope-
dagógica desde la prevención para brindar solución a los 
problemas en la escuela, familia y comunidad. La función 
de asesoría a directivos y educadores en las áreas edu-
cativas, se concreta en ofrecer indicaciones al colectivo 
pedagógico, en correspondencia con los intereses profe-
sionales y las necesidades sentidas de estos. 

Por tanto, se deriva que la orientación educativa se inte-
gra con la función social del psicopedagogo, al concretar 
relaciones de ayuda en temas relacionados con la edu-
cación para el mundo del trabajo, educación ciudadana 
desde el enfoque preventivo de los problemas sociales 
de la escuela, familia y comunidad, los cuales permiten la 
integración social de los educandos.

En este marco, se fundamenta la particularidad de la fun-
ción social del psicopedagogo en y desde las áreas de 
orientación educativa. Esto permite relacionar el accionar 
social de este especialista con el ejercicio de la profesión. 
A partir de este criterio, se comparten las concepciones 

de Bisquerra (2009), el cual identifica cuatro áreas de 
orientación educativa: la orientación profesional, la orien-
tación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aten-
ción a la diversidad y orientación para la prevención y el 
desarrollo.

 En la función social del psicopedagogo, se compendia 
la orientación profesional. En este sentido, la educación, 
como proceso de socialización, establece relaciones de 
ayuda con el objetivo de lograr la formación de los edu-
candos para el mundo laboral. Desde este punto de vista, 
implica el desarrollo integral de estos en conocimientos, 
habilidades y valores, para insertarse como futuro pro-
ductor de bienes materiales y espirituales en la sociedad.

A partir de ello se infiere que la función social del psico-
pedagogo desde la orientación en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje está sustentada en prevenir el fracaso 
escolar, como problema social que incide en la educa-
ción. Por ello, la intervención psicopedagógica en esta 
área de orientación establece una relación dialéctica en-
tre problema social y de aprendizaje, en la medida que 
los de naturaleza social pueden incidir en el rendimiento 
académico de los educandos. 

En tanto, la atención a la diversidad como otra de las 
áreas de orientación educativa en la que se materializa 
la función social del psicopedagogo, direcciona la inter-
vención psicopedagógica hacia la inclusión social de los 
educandos. Los objetivos de las acciones educativas, en 
correspondencia con las necesidades y potencialidades, 
se dirigen hacia la integración de los educandos en los 
grupos sociales, en la escuela, familia y comunidad. 

Mientras, la orientación para la prevención y el desarro-
llo acentúa la función social del psicopedagogo, para 
evitar o minimizar los factores de riesgos y/o efectos de 
los problemas sociales en el ámbito educativo. En este 
sentido, el pronóstico permite una intervención psicope-
dagógica, dirigida al diagnóstico de situaciones colecti-
vas que generan conflictos en los contextos de actuación 
profesional. 

Otra de las particularidades que concretan la función so-
cial del psicopedagogo en el ámbito educativo se sus-
tenta en los principios de la orientación educativa, ar-
gumentados por Rojas (2018): prevención, desarrollo e 
intervención social. Acerca de la prevención, se asume 
como principio de la orientación educativa de gran inte-
rés para la función social del psicopedagogo, al permitir 
una intervención psicopedagógica anticipada y con ca-
rácter proactivo. 

Desde estas consideraciones, se puede afirmar que la 
intervención permite a este especialista, implementar 
acciones educativas para prever las incidencias de los 
problemas sociales en los contextos de actuación profe-
sional. Se basa en una determinada consideración pres-
criptiva y valorativa de los actores sociales implicados. 
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Mientras que el desarrollo, como principio de la orien-
tación educativa que particulariza la función social del 
psicopedagogo con enfoque preventivo, comprende 
relaciones de ayuda dirigidas al enriquecimiento de los 
conocimientos, habilidades sociales y cualidades de la 
personalidad. Este punto de vista, exalta la necesidad de 
que el psicopedagogo considere al educando en toda la 
integridad, relacionada con la formación en la vida y para 
la vida social, desde perspectivas críticas que coloquen 
al educando en el centro del proceso formativo, en un pa-
pel activo y transformador en los contextos de actuación 
como representante de un grupo social determinado. 

Por tanto, la idea de concebir la orientación educativa me-
diante la intervención psicopedagógica resulta de gran 
significación para el estudio. En este marco epistémico, 
se toman los criterios de Bisquerra (2009), quienes con-
sideran la intervención como proceso. Estos autores con-
ciben la orientación con fines de intervención, mediante 
fases relacionadas con la evaluación de necesidades, 
elaboración estrategias de intervención, implementación 
y evaluación.

Otro punto de vista, a consideración Sáez (2016), asu-
men que la intervención es un tipo específico de acción 
educativa, que posee fines intencionados, orientados a 
la mejora de la realidad educativa, desde la investiga-
ción. Enfatizan, además, en que actúa intencionalmente, 
en respuesta a determinadas necesidades sociales des-
de una interacción constante entre acción y reflexión. La 
misma contribuye a capacitar al sujeto para que sea él 
mismo, encuentre el lugar en la sociedad y a través de 
la adquisición de protagonismo transforme la sociedad.

En las concepciones de Rojas (2018), se reconoce la in-
tervención psicopedagógica como fin de la orientación 
educativa. Esta autora especifica la orientación psicope-
dagógica como relación de ayuda que se realiza median-
te una intervención profesionalizada, que se concreta en 
proponer procedimientos con acciones que permitan va-
lidar su funcionamiento mediante la investigación.

En este marco, compartimos los criterios expuestos y 
consideramos importante argumentar la intervención 
psicopedagógica como proceso de relación de ayuda. 
En tal sentido, secuencia un sistema de acciones edu-
cativas que facilita atenuar/transformar las problemáticas 
sociales que inciden en el ámbito educativo, según las 
demandas del contexto de actuación profesional, como 
especificidad de la función social del psicopedagogo.

En esta dirección, la intervención psicopedagógica cons-
tituye el modo de concretar la función social del psicope-
dagogo desde un papel activo. En el ámbito educativo, 
le compete coordinar las influencias educativas entre la 
escuela, familia y la comunidad. Por ello, desde la escue-
la como sistema abierto, este especialista establece rela-
ciones sociales de complementación con influencias de 
carácter profesional. 

El psicopedagogo se convierte, por tanto, en agente de 
socialización que necesita determinar los objetivos de la 
intervención, en correspondencia con el fin de la educa-
ción, según el nivel educativo donde labore, para lograr 
una educación para la vida laboral (función económica), 
el ejercicio de la ciudadanía (función política), así como 
la asimilación y objetivación de la cultura que le ha ante-
cedido según las características de la sociedad (función 
cultural). En este contexto materializa la intervención en 
un proceso de socialización para lograr la asimilación y 
objetivación de aprendizajes para la integración de los 
educandos en y para la vida en sociedad. 

En sentido general, la función social del psicopedagogo 
en el ámbito educativo, toma como particularidad la in-
tervención psicopedagógica en los problemas sociales, 
en una relación de complementación con el resto de las 
funciones profesionales. En esta reciprocidad se contex-
tualiza el rol social de este especialista, como parte de la 
actividad profesional pedagógica, a partir de los princi-
pios de prevención, desarrollo y acción social en las dife-
rentes áreas de orientación educativa.

Con respecto a la asesoría educativa a docentes y di-
rectivos como función profesional del psicopedagogo, en 
correspondencia con la social, se considera en la medi-
da que este profesional, programe temas educativos que 
tengan como máxima finalidad la integración de los edu-
candos a la vida social. Estas consideraciones, se funda-
mentan con la aspiración de lograr colaboración entre los 
educadores que conforman el colectivo pedagógico y el 
desarrollo profesional para la coherencia educativa en la 
escuela como centro de relaciones sociales.

La función de investigación de este especialista está in-
tegrada por tareas encaminadas al análisis crítico del tra-
bajo y de la realidad educativa, la problematización y la 
reconstrucción de la teoría y la práctica educacional, en 
los diferentes contextos de la actuación profesional. Se 
precisa, además, la identificación de problemas sociales 
de la realidad, utilizando el método científico para el diag-
nóstico psicopedagógico.

En este sentido, la función social del psicopedagogo, 
parte del diagnóstico de los problemas sociales que inci-
den en los contextos de actuación profesional, por lo cual 
requiere de la investigación como instrumento que permi-
te la intervención psicopedagógica, desde metodologías 
que propicien la prevención, para minimizar los efectos 
de los riesgos y situaciones conflictivas, y con ello diseñar 
la intervención. 

En relación a la función docente, el trabajo metodológico 
constituye una de las vías que puede utilizar el psicope-
dagogo para la asesoría a docentes y directivos desde la 
función social, en aras de lograr la coherencia educativa 
en el colectivo pedagógico de la escuela. Permite, tam-
bién, la unidad de influencias educativas, en beneficio de 
las metas propuestas en la formación para la vida social, 
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en correspondencia con el modelo de hombre que ne-
cesita la sociedad. Se significa el desarrollo de activida-
des docentes metodológicas y científicas metodológicas 
para perfeccionar desde la prevención la atención a la 
diversidad.

Los elementos hasta aquí abordados permiten distinguir 
la función social del psicopedagogo en su condición de 
docente orientador y asesor, apoyados por la investiga-
ción educativa. Esta posición lo caracteriza como eje arti-
culador del proceso educativo en la escuela, en relación 
con la familia y la comunidad, que le confieren un papel 
particular en el sistema de acciones que se desarrollan 
en el ámbito educativo, dirigidas a la preparación para la 
vida social. Estos puntos de vista constituyen elementos 
esenciales a tener en cuenta en la intervención psicope-
dagógica en los problemas sociales que inciden en ám-
bito educativo. 

En este marco Cobas et al. (2014), consideran que el 
psicopedagogo debe ser un profesional en ejercicio que 
valore la influencia de los problemas sociales en la edu-
cación. Alegan, además, que su función está en encon-
trar dichas problemáticas y revertir esta situación para 
atenuar los efectos en la educación, y en el desarrollo 
de la personalidad de niños, adolescentes y jóvenes. 
Argumentan además, que favorecer la transformación 
educativa es tarea priorizada de los egresados de esta 
profesión.

Desde estas consideraciones, la intervención psicopeda-
gógica en los problemas sociales asumida como parti-
cularidad de la función social del psicopedagogo, lo ubi-
ca como figura clave en la compleja relación sociedad 
– escuela. En este sentido, le corresponde determinar las 
contradicciones que generan dichas situaciones colecti-
vas en el ámbito educativo. Le compete también, diseñar 
un sistema de acciones educativas dirigidas a atenuar o 
transformar las problemáticas desde las áreas y princi-
pios de la orientación educativa.

En este marco, la función social del psicopedagogo para 
la intervención de los problemas sociales en el ámbi-
to educativo, como particularidad que lo distingue, se 
organiza en tres momentos, según criterios de Martí & 
Contreras (2018): planificación, ejecución de las accio-
nes y la valoración de las acciones. Las cuales se argu-
mentan a continuación:

La planificación: se apoya en un proceder social, requie-
re del dominio del fin de la educación y en particular del 
nivel educativo en que trabaja, desde la diversidad de los 
sujetos, como punto de partida para organizar, desde el 
marco político, teórico y práctico el accionar educativo y 
buscar entonces, una relación con el modelo de hombre 
que necesita la sociedad.

Este momento requiere de la caracterización y diagnósti-
co de los contextos de actuación profesional, para iden-
tificar los problemas sociales, la naturaleza, causa que 

lo origina en el proceso educativo, además de las poten-
cialidades como recursos de apoyo. La constitución del 
equipo multidisciplinario es otras de las acciones para 
implicar agentes sociales que favorezcan las influencias 
educativas que inciden en los educandos y con ello la 
asesoría en la temática a abordar. 

En ello se sustenta la función investigativa y de asesora-
miento como funciones profesionales que complementa 
la función social del psicopedagogo. Demanda el diseño 
de la intervención psicopedagógica según la problemá-
tica social, en dependencia de las necesidades y poten-
cialidades que manifiesta el individuo o grupo. Requiere 
en un segundo momento de la elaboración de las accio-
nes educativas como intervención psicopedagógica.

En esta dirección, es significativo explicitar que las ac-
ciones educativas ordenadas entre la escuela y el res-
to de las instituciones sociales, parten de considerar a 
la escuela como un sistema abierto, pues en el proceso 
educativo, se activa e integra todo el entramado de in-
fluencias con una marcada intencionalidad educativa. 

Para ello, es importante tener en cuenta la problemática 
seleccionada, objetivos, participantes y criterios valorati-
vos, en correspondencia con el ámbito en que se mani-
fieste el problema social. Accede a prescribir la organiza-
ción y el ordenamiento en el tiempo, los responsables y 
participantes, así como el contexto portador del problema 
social. Las acciones educativas se elaboran, en corres-
pondencia con el objetivo, lo cual precisa explicitar la fun-
ción social, con la colaboración de agentes, en los con-
textos de actuación y un mínimo de cooperación externa.

Al elaborar las acciones educativas, además de lo referi-
do, es importante crear un espacio de socialización para 
comunicar a los implicados antes de la aplicación. Esto 
promueve el compromiso colectivo e individual, alrededor 
de los objetivos y de las vías, así como responsables, es-
cenarios, participantes y el impacto deseado.

En la ejecución de las acciones educativas, el psicope-
dagogo aplica todo lo concebido, al tener en cuenta los 
objetivos de la intervención psicopedagógica, las condi-
ciones creadas, la implicación de los actores sociales, y 
el equipo multidisciplinario que colaborará en las accio-
nes educativas para lograr la transformación/conserva-
ción deseada. 

En la valoración de las acciones educativas se reformulan 
las tareas con la cooperación de los actores sociales y 
se evaluará si atenuó o transformó la problemática social, 
permitiendo corroborar si la asesoría a los implicados fue 
funcional o no. A partir de los criterios evaluativos para la 
valoración se desarrolla esta acción. Para ello, sugerimos 
lo siguiente: cumplimiento del objetivo de la intervención 
psicopedagógica, transformaciones socioeducativas al-
canzadas o atenuación, implicación de los actores socia-
les, participación activa y calidad en la asesoría de agen-
tes implicados. 
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A partir de lo planteado, se distingue la intervención 
psicopedagógica de este especialista desde las funcio-
nes profesionales que concretan el accionar social en el 
ámbito educativo. Por tanto, se fundamenta al significar 
que los mediadores son instrumentos que transforman la 
realidad en lugar de imitarla. Su función no es adaptarse 
pasivamente a las condiciones del medio, sino modificar-
las. Por lo que refiere una adaptación activa basada en la 
interacción del sujeto con su entorno. En sentido señala 
una interacción dialéctica entre lo social y lo individual, 
que no debe interpretarse como un acto de trasmisión 
cultural, unidireccional y mecánico, por cuanto el sujeto 
es un ente activo, constructor y transformador de la rea-
lidad y de sí mismo, y no un simple receptor-reproductor.

A modo de resumen la intervención psicopedagógica en 
los problemas sociales, constituye la particularidad de la 
función social del psicopedagogo. Esta se sustenta en la 
prevención, desde el cumplimiento de las funciones pro-
fesionales. Se revela la esencia de la labor profesional, 
acorde con las exigencias de los contextos educativos. 
Los constantes cambios en la educación como fenóme-
no social complejizan la intervención psicopedagógica, 
por tanto, requiere del psicopedagogo una actualización 
constante del tema. 

Propuesta de acciones según los contextos de actuación 
profesional del psicopedagogo en la función social 

La función social del psicopedagogo es materializada en 
un proceso de relación de ayuda en los contextos escue-
la, familia y comunidad. Su papel en cada una de ella 
transversaliza la labor profesional y con ello la coordina-
ción de influencias educativa. Por tanto, se convierte en 
un agente socializador que contribuye a la asimilación y 
objetivación de los contenidos según las aspiraciones de 
la educación. 

En el contexto escuela como en el resto de los contex-
tos se sustenta en las funciones profesionales (docente, 
orientación y asesoría, investigación y superación), el psi-
copedagogo cumple la función social desde las siguien-
tes acciones socioeducativas: 

 • Diagnóstico y caracterización de potencialidades y 
problemas sociales que influyen en el colectivo peda-
gógico y el escolar.

 • Asesoramiento a proyectos educativos que promue-
van y socialicen la educación ciudadana para el tra-
bajo y la educación cultural. 

 • Apoyo a educandos en riesgo social y factores de 
desventaja social en colaboración con el colectivo pe-
dagógico y colectivo escolar y otras instituciones para 
su inserción en la sociedad sobre la base del humanis-
mo y justicia social. 

 • Orientación profesional para contribuir a la educación 
para el mundo del trabajo en espacios participativos 
ubicados en la comunidad. 

 • Coordinación de influencias educativas entre la es-
cuela, familia y la comunidad como espacios de parti-
cipación social. 

 • Diseño de tutorías a escuelas de educación familiar. 

 • Desarrollar una cultura de relaciones sociales entre el 
colectivo pedagógico y el colectivo escolar, basada 
en la promoción de contenidos sociales. 

 • Asesorar al colectivo pedagógico para una adecuada 
convivencia escolar. 

 • Identificación e intervención de jóvenes con dificul-
tades de integración social por motivos económicos, 
laborales y familiares. 

 • Asesorar al colectivo pedagógico en la educación de 
los Derechos Humanos y, para hacerlo, organizarse y 
funcionar de acuerdo con los valores y principios de-
mocráticos de la sociedad.

En el contexto familia puede desarrollar acciones asocia-
das a:

 • Diagnóstico y caracterización de potencialidades y 
problemas sociales que influyen en la educación. Con 
énfasis en familias en riesgos y desventaja social. 

 • Resolución de conflictos entre los distintos agentes 
que intervienen en la socialización. Orientación de me-
canismos de participación de familias en la educación 
familiar que coordina la escuela. 

 • Modelar estrategias educativas que contribuyan a 
coordinar las influencias educativas desde las funcio-
nes que cumple la familia. 

 • Gestionar temas educativos que orienten a la familia 
en lograr en sus hijos una educación ciudadana y edu-
cación para el mundo del trabajo. 

 • Socializar formas de convivencia, el respeto, la resolu-
ción no violenta de los conflictos, la aceptación de la 
diversidad y el rechazo de cualquier forma de discri-
minación en las vías de interacción escuela, familia y 
comunidad. 

Contexto comunitario puede desarrollar acciones asocia-
das a: 

 • Diagnóstico y caracterización de potencialidades y 
problemas sociales que influyen en la educación. Con 
énfasis en sujetos en riesgos y desventaja social. 

 • Promocionar, con ayuda de especialistas, contenidos 
sociales en correspondencia con los problemas so-
ciales, en las vías de interrelación escuela, familia y 
comunidad como espacios participativos. 

 • Socializar temas sociales en espacios de participa-
ción social que disponga la escuela. Transformar pro-
blemas sociales, desde el enfoque de la participación 
social y como mediador de conflictos. 

 • Reinserción social de menores o adultos en la 
comunidad.

 • Apoyo a la convivencia y la reinserción social, al actuar 
sobre las situaciones de riesgo de exclusión social. 
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 • Socializar en las diferentes agencias de socialización, 
los contenidos socialmente válidos, referidos al com-
portamiento cívico.

Las acciones expuestas tienen una relación sistémica y 
contextualizan la función social del psicopedagogo para 
prevenir problemáticas sociales que tienen efectos en 
el complejo proceso de educación. De este modo, el rol 
social de este profesional desde los contextos escuela, 
familia y comunidad se centra en concebirla como en-
tornos educativos encargados de impartir una educación 
sistemática. En esta dirección, las influencias educativas 
asumen un carácter ordenado, holístico y proactivo, cuyo 
propósito es la preparación del sujeto para el cumplimien-
to de roles y funciones sociales. La escuela como insti-
tución educativa se convierte así en salvaguarda de la 
cultura y de los valores más principales, de lo cual ella 
se encarga de transmitir y desarrollar en los educandos. 

CONCLUSIONES

Las concepciones teóricas generales de las funciones 
sociales de la educación, la escuela y el docente se sus-
tentan en la educación como fenómeno social. Estas se 
concretan en objetivos concernientes a la preparación 
para la vida en sociedad de los educandos. Lo cual exige 
del profesional, una determinada responsabilidad social 
en el ámbito educativo. Por tanto, la función social del 
docente se fundamenta desde las acciones que este ex-
perto desarrolla en vínculo directo con el ejercicio de las 
funciones profesionales. Se dirigen hacia el logro de com-
plementar el modelo de hombre que precisa la sociedad, 
preestablecidos por las demandas en un contexto socio- 
histórico determinado. 

La función social del psicopedagogo en el ámbito edu-
cativo, toma como particularidad la intervención psicope-
dagógica en los problemas sociales, en una relación de 
complementación con el resto de las funciones profesio-
nales. En esta reciprocidad se contextualiza el rol social 
de este especialista, como parte de la actividad profe-
sional pedagógica, a partir de los principios de preven-
ción, desarrollo y acción social en las diferentes áreas de 
orientación educativa. La propuesta de acciones según 
los contextos de actuación profesional del psicopeda-
gogo en la función social se caracteriza por un enfoque 
holístico que complementa la compleja relación escuela, 
familia y comunidad. 
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RESUMEN

En un contexto postpandemia, la educación ha tenido que 
adaptarse para asegurar un aprendizaje efectivo, desta-
cando la importancia de las tecnologías en las aulas. Esta 
investigación tuvo como objetivo evaluar cómo la integra-
ción de herramientas digitales influye en el aprendizaje 
significativo en matemáticas de los estudiantes de bachi-
llerato del Colegio Particular Alfonso del Hierro La Salle. 
Se empleó un enfoque metodológico mixto, que incluyó 
análisis documental, encuestas a estudiantes y entrevistas 
a docentes, desarrollando un estudio de caso para pro-
fundizar en el tema. Los resultados mostraron que, aun-
que la mayoría de los estudiantes valoran positivamente 
el uso de herramientas digitales, hay disparidades en la 
efectividad percibida, especialmente en áreas como la ga-
mificación y el razonamiento lógico. La falta de formación 
docente unificada y coherente con el modelo educativo del 
colegio ha llevado a una implementación desigual de es-
tas herramientas, afectando la experiencia de aprendizaje. 
La conclusión principal es que, aunque las herramientas 
digitales pueden facilitar el aprendizaje significativo, su 
éxito depende de la formación continua y especializada 
de los docentes, así como de un marco pedagógico unifi-
cado que permita a los maestros ofrecer clases de calidad 
adaptadas a las necesidades de los estudiantes.

Palabras clave:

Herramientas digitales, aprendizaje significativo, integra-
ción, gamificación, constructivismo, enseñanza.

ABSTRACT

In a post-pandemic context, education has had to adapt 
to ensure effective learning, highlighting the importance of 
technologies in classrooms. This research aimed to eva-
luate how the integration of digital tools influences the me-
aningful learning in mathematics of high school students 
at the Alfonso del Hierro La Salle Private School. A mixed 
methodological approach was used, which included docu-
mentary analysis, student surveys and teacher interviews, 
developing a case study to delve deeper into the topic. The 
results showed that, although the majority of students po-
sitively value the use of digital tools, there are disparities in 
perceived effectiveness, especially in areas such as gami-
fication and logical reasoning. The lack of unified teacher 
training consistent with the school’s educational model has 
led to an uneven implementation of these tools, affecting the 
learning experience. The main conclusion is that, although 
digital tools can facilitate meaningful learning, their suc-
cess depends on the continuous and specialized training 
of teachers, as well as a unified pedagogical framework 
that allows teachers to offer quality classes adapted to the 
needs of the students.

Keywords:

Digital tools, meaningful learning, integration, gamification, 
constructivism, teaching.
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INTRODUCCIÓN

En el contexto educativo actual, el aprendizaje de las 
matemáticas sigue siendo un gran desafío. A pesar de 
los avances en la enseñanza de esta materia a través 
de diversas corrientes pedagógicas, existe una nota-
ble discrepancia entre la teoría y la práctica en el aula. 
Esto cuestiona las metodologías utilizadas para lograr un 
aprendizaje significativo en matemáticas.

Expertos han señalado deficiencias en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en América 
Latina (Cenith & Araujo, 2020; Camacho, 2023). Esta pro-
blemática se evidencia en los resultados del Programa 
para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), 
donde países como Chile, Uruguay, México y Costa Rica 
se ubican por debajo de los estándares globales en ren-
dimiento escolar en matemáticas (Saavedra & Regalia, 
2023).

Ecuador ha participado en iniciativas relacionadas con 
PISA, enfocándose en adaptar estas evaluaciones para 
países de ingresos medios y bajos. En matemáticas, en 
2017, el rendimiento de sus estudiantes fue ligeramen-
te inferior a la media de otros siete países participan-
tes (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, 2017). Recientemente, la prueba nacional 
Ser Estudiante 2022-2023 mostró que los alumnos ape-
nas superan el nivel mínimo de competencia en matemá-
ticas, con un promedio de 699 puntos, lo que indica un 
dominio elemental en esta área.

En Ecuador, se identifican problemas en el conocimiento 
de matemáticas, incluyendo dificultades en la compren-
sión de conceptos, aplicación en contextos reales y re-
solución de problemas significativos (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2017; Cuenca 
et al., 2023). También se destaca una falta de capaci-
dad analítica y representativa en el uso de estadística 
descriptiva.

El estudio de Cuenca et al. (2023), señala que las dificul-
tades para asimilar y aplicar conceptos matemáticos bá-
sicos resultan en un conocimiento superficial que limita la 
capacidad para resolver problemas complejos. Además, 
los estudiantes suelen ver las distintas ramas de las ma-
temáticas como aisladas, lo que provoca un aprendizaje 
fragmentado y dificulta el uso del razonamiento matemá-
tico en situaciones cotidianas (Morales, 2017).

Según Morán et al. (2023), la falta de habilidades matemá-
ticas se traduce en bajo rendimiento académico y escasa 
confianza en estas habilidades, lo que puede impactar 
negativamente la continuidad de los estudios. Además, si 
la enseñanza previa no logra generar un aprendizaje sig-
nificativo, es más difícil revertir esta situación en el nivel 
de Bachillerato.

El estudio se centra en las deficiencias de las metodologías 
pedagógicas en la didáctica matemática, destacando el 

uso de técnicas mecanicistas y memorísticas. Según Díaz 
et al. (2016), la enseñanza basada en la memorización de 
fórmulas impide una comprensión profunda, resultando 
en un aprendizaje superficial. Hernández et al. (2023), se-
ñalan que esta falta de razonamiento afecta negativamen-
te el aprendizaje significativo, ya que los estudiantes no 
logran internalizar los conceptos matemáticos de forma 
que les permita aplicarlos flexible en diversas situacio-
nes. A esto se le añade, la falta de integración de tecno-
logías digitales y recursos multimedia en la enseñanza de 
las matemáticas que impide que los estudiantes tengan 
experiencias de aprendizaje enriquecedoras, afectando 
así su aprendizaje significativo (Cenith & Araujo, 2020).

Este problema de la enseñanza se agravó en Ecuador 
tras la pandemia de Covid-19, cuando el Ministerio de 
Educación (2020), ordenó la suspensión de clases pre-
senciales mediante el Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-
2020-00014-A. Se implementó el plan “Aprendamos jun-
tos en casa” (Ecuador. Ministerio de Educación, 2020), lo 
que llevó a una transición de la educación presencial a 
la virtual, obligando a los docentes a adaptar sus clases 
y a los estudiantes a ajustarse a este nuevo formato de 
aprendizaje.

En este contexto, la integración de herramientas digitales 
en la enseñanza de las matemáticas se ha vuelto perma-
nente (Camacho 2023). Sin embargo, su adopción se ha 
enfocado más en la novedad que en la efectividad peda-
gógica, creando una brecha entre la intención de mejorar 
la enseñanza y la realidad educativa (Jiménez & Jiménez, 
2017; Márquez, 2020; Niño 2023).

La falta de preparación y capacitación de los docentes ha 
llevado a una implementación deficiente de la tecnología 
en la enseñanza, convirtiéndola más en una distracción 
que en una herramienta facilitadora del aprendizaje mate-
mático (Cabrera & Ochoa 2021). Esta situación se agrava 
por la desigualdad en el acceso a tecnologías digitales 
entre estudiantes, aumentando las brechas educativas 
en matemáticas. Por lo tanto, es crucial demostrar que 
una integración efectiva de herramientas tecnológicas es 
esencial para desarrollar una didáctica matemática que 
promueva el aprendizaje significativo (Godino, 2023).

Este estudio es relevante desde el enfoque pedagógi-
co, alineándose con las nuevas tendencias educativas 
que valoran el constructivismo, la conectividad y la ga-
mificación, para mejorar el aprendizaje significativo en 
matemáticas para estudiantes de Bachillerato (Bolaño, 
2020; Olivo-Franco & Corrales, 2020; Cenith et al., 2020). 
Busca impactar positivamente la calidad de la educación 
matemática al fortalecer las bases conceptuales y habi-
lidades de docentes y estudiantes. Metodológicamente, 
aborda el tema desde una perspectiva fenomenológica y 
mediante un estudio de caso, permitiendo una compren-
sión profunda de las experiencias y percepciones sobre 
la integración de herramientas digitales en el aprendizaje 
matemático.
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La relevancia del estudio responde a necesidades del 
sistema educativo ecuatoriano, que ha estado en un pro-
ceso de transformación digital acelerado por la pandemia 
(Morán et al., 2023; Niño, 2023). Esta transformación no 
solo moderniza la infraestructura tecnológica, sino que 
también busca mejorar la calidad educativa, con las TIC 
como mediadoras para preparar a los estudiantes para 
los desafíos del siglo XXI.

La adopción de herramientas digitales en la enseñan-
za de matemáticas en el Colegio Particular Alfonso del 
Hierro La Salle, pueden mejorar significativamente los re-
sultados educativos tras el impacto negativo de la pande-
mia (Cuenca et al., 2023).

El objetivo general de este estudio es evaluar la influen-
cia de la integración de herramientas digitales en el de-
sarrollo del aprendizaje significativo en el área de mate-
máticas de los estudiantes de bachillerato del Colegio 
Particular Alfonso del Hierro La Salle durante el periodo 
pospandemia.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación partió desde una perspectiva mixta, 
lo que posibilitó cuantificar la efectividad de las herra-
mientas digitales en el aprendizaje de las matemáticas 
y explorar las percepciones, experiencias y significados 
atribuidos por los estudiantes a dicha integración. Se 
combinaron métodos de enfoques cuantitativos y cualita-
tivos, que al integrarlos enriqueció la comprensión de los 
procesos educativos y se obtuvo una visión más comple-
ta y profunda de los resultados (Bisquerra, 2010). 

Se llegó a un nivel de alcance y profundidad de tipo ex-
plicativo. Este tipo de investigación buscó identificar las 
causas y relaciones que subyacen a un fenómeno, per-
mitiendo comprender por qué ocurren ciertos efectos y 
cómo se relacionan las variables involucradas. En este 
caso, se explicó de manera detallada la incidencia de la 
integración de herramientas digitales en el aprendizaje 
significativo de las matemáticas de los estudiantes de 
Bachillerato, analizando las posibles razones detrás de 
los resultados obtenidos y las relaciones entre las varia-
bles estudiadas.

Resultó una investigación transversal, ya que se llevó a 
cabo en un momento específico en un solo período de 
tiempo, lo que garantizó una visión puntual y actualizada 
sobre la influencia de la integración de las herramientas 
digitales en el aprendizaje de las matemáticas en el con-
texto descrito. La evaluación se realizó durante el período 
postpandemia, específicamente en el ciclo escolar 2023-
2024. Este período fue esencial, ya que supuso una fase 
de adaptación y recuperación tras los efectos significati-
vos de la pandemia en el sistema educativo de Ecuador. 

En el contexto del presente estudio, la población esta-
ba constituida por todos los estudiantes de Bachillerato 

y docentes del Colegio Particular Alfonso del Hierro La 
Salle que estuvieron vinculados con la integración de he-
rramientas digitales en el aprendizaje de las matemáticas 
durante el período lectivo 2023-2024. Esto es, 230 alum-
nos que cursaban el nivel de Bachillerato, y los cuatro 
docentes que impartieron la materia de matemáticas en 
esa sección.

Por su parte, la muestra se define como una parte re-
presentativa de la población que se selecciona para ser 
estudiada con el fin de obtener conclusiones válidas so-
bre la población en su conjunto. En tal sentido, se pro-
pone aplicar un muestreo aleatorio simple, que implicó 
la participación del total de estudiantes de Bachillerato 
del Colegio objeto de estudio. Lo anterior porque cada 
individuo de la población tiene la misma probabilidad de 
ser seleccionado como parte de la muestra (Bisquerra, 
2010), ya que todos los estudiantes compartían caracte-
rísticas similares que los hizo cumplir con los criterios de 
selección. Entre las características se incluía estar inscri-
tos en el nivel de bachillerato, asistir al Colegio Particular 
Alfonso del Hierro La Salle, haber utilizado herramientas 
digitales para el aprendizaje de matemáticas durante el 
período 2023-2024, y tener edades comprendidas entre 
15 y 18 años. Estas similitudes aseguraron que los datos 
recolectados fuesen representativos, que todos los estu-
diantes de bachillerato de la institución participaran en 
el estudio y que la información fuese relevante para el 
objetivo del estudio.

En el caso de los docentes que participaron en el estudio, 
al ser solamente cuatro, también resultaba viable acceder 
a ellos para la realización de la entrevista en profundidad; 
por ello, se determinó la participación de los cuatro maes-
tros como fuentes de información. Los mismos muestran 
un recorrido diferenciado en su carrera y relación con la 
escuela, mientras dos rebasan los 10 años de experien-
cia en el campo educacional y cuentan con títulos de 
ingeniería y magister, respectivamente, otros dos docen-
tes van iniciando su carrera como maestros. Asimismo, 
mientras dos de los docentes entrevistados tienen una 
gran carga de horas clase en el Colegio, otros dos se 
encargan de impartir únicamente aquellas clases que co-
rresponden con los conocimientos especializados de las 
Matemáticas como Cálculo y Álgebra; por ello, solamen-
te imparten algunas horas clase en algunos grupos más 
avanzados. Lo anterior se puede percibir en las respues-
tas y valoraciones ofrecidas para el presente estudio. 
Todos los profesores comparten similares características 
en cuanto a su formación, aunque dos de ellos llevan mu-
cho más tiempo ejerciendo la carrera del magisterio que 
los dos restantes. Asimismo, dos llevan más de 10 años 
en la institución educativa y los otros dos apenas se están 
incorporando.

A continuación, en la Tabla 1, se presentan las caracterís-
ticas sociodemográficas de la muestra del estudio:
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra del estudio.

Muestra Total de participantes Género Grado que cursan/imparten clases Edades

Estudiantes 230 Femenino Masculino 1ro 2do 3ro 15-18 años

93 137 82 77 71

Docentes 4 2 2 4 35 años
41 años
26 años 
25 años

A continuación, se presentan las variables de la investigación y una definición que se ha elaborado considerando los 
hallazgos tenidos durante la consulta de la Literatura (ver Tabla 2).

Variable Dependiente: Aprendizaje significativo en matemáticas. El aprendizaje significativo en matemáticas se refiere 
al proceso mediante el cual los estudiantes no solo adquieren conocimientos y habilidades matemáticas, sino que tam-
bién comprenden y aplican estos conocimientos de manera que tengan sentido para ellos y puedan ser transferidos a 
nuevas situaciones. Este tipo de aprendizaje implica la capacidad de relacionar conceptos nuevos con conocimientos 
previos, motivación intrínseca, pensamiento crítico, capacidad de abstracción, pensamiento lógico, resolución de pro-
blemas, y dominio de conceptos y modelos matemáticos.

Variable Independiente: Integración de las herramientas digitales. La integración de las herramientas digitales se refie-
re al uso sistemático y efectivo de recursos tecnológicos en el proceso educativo para mejorar la enseñanza y el apren-
dizaje (Siemens, 2006). Esta variable abarca las actitudes y capacidades pedagógicas y metodológicas del docente, 
el uso de estrategias de gamificación, y la adaptación de las herramientas digitales a la realidad educativa de los es-
tudiantes. La integración efectiva implica no solo la disponibilidad de tecnología, sino también su uso adecuado como 
recurso didáctico para facilitar el aprendizaje y motivar a los estudiantes (Solórzano & García, 2016; Criollo, 2022).

Tabla 2. Operacionalización de variables.

Variable Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos

Aprendizaje 
significativo 
en matemá-
ticas

Capacidad de los 
estudiantes para 
comprender, apli-
car y relacionar 
conceptos mate-
máticos de manera 
profunda y signifi-
cativa.

Conocimientos 
previos

Nivel de conocimientos previos Cuestionario 
Ítems 2 

Capacidades 
afectivas

Motivación por las matemáticas
Interés por las matemáticas
Participación en clases
Autonomía en el aprendizaje
Percepción sobre el uso de la tecnología

Cuestionario 
Ítem 1, 12, 13, 

Guía de preguntas
Ítem 4, 8, 9

Pensamiento 
lóg ico-mate -
mático

Pensamiento lógico: Capacidad de razona-
miento lógico 
Capacidad de abstracción: Habilidad para 
comprender conceptos abstractos
Pensamiento crítico: Capacidad de análisis y 
evaluación
Comprensión y uso de conceptos y modelos 
matemáticos 
Resolución de problemas matemáticos com-
plejos

Cuestionario 
Ítem 3, 4, 5, 6, 7, 

Guía de preguntas
Ítems 5, 6, 7
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Propuesta pedagógica para la integración de herramien-
tas digitales en el salón de matemáticas

El enfoque teórico del que parte la propuesta educa-
tiva del Colegio Particular Alfonso del Hierro La Salle 
se fundamenta en cuatro aristas que van vinculadas al 
Constructivismo como punto de partida y que, de acuer-
do con la presente investigación, contribuyen al aprendi-
zaje significativo en el área de las matemáticas: 

 - En primer lugar, se orienta desde la Teoría Histórico Cul-
tural de Vygotsky (1978), en el cual se resalta la influen-
cia del entorno sociocultural en el aprendizaje, así como 
la importancia de la mediación y la colaboración en el 
desarrollo de habilidades matemáticas. Investigaciones 
recientes destacan la relevancia del modelo educati-
vo basado en la Teoría Histórico-Cultural de Vygotsky, 
que enfatiza la influencia del entorno sociocultural, la 
mediación de herramientas digitales para comprender 
conceptos matemáticos complejos, y la colaboración 
en el aprendizaje de habilidades matemáticas (Wertsch 
& Roediger, 2022). Este enfoque subraya la importan-
cia de situar el aprendizaje en contextos culturales 
significativos, utilizar mediadores eficaces como las 
herramientas digitales, y fomentar la colaboración en-
tre estudiantes para lograr un desarrollo cognitivo más 
profundo y significativo.

 - En segundo lugar, el aprendizaje significativo, según la 
teoría de Ausubel et al. (1983), se define como un pro-
ceso donde el nuevo conocimiento se integra de ma-
nera sustantiva con los conocimientos previos del es-
tudiante. Investigadores como y Guerri (2019), amplían 
esta definición, enfatizando que implica una integración 
profunda y una estructura organizativa que facilite esta 
conexión. Guerri (2019), destaca que el nuevo conoci-
miento debe estar estructurado para permitir al estu-
diante construir sobre lo que ya sabe.

 - El Conectivismo es una teoría que resalta la importancia 
de las nuevas tecnologías, especialmente las platafor-
mas de aprendizaje en línea, para facilitar el acceso al 
conocimiento y las habilidades. Esta teoría permite que 
el contenido curricular llegue a un público más amplio 
a través de internet, ampliando las oportunidades de 
aprendizaje y colaboración en entornos virtuales. Sie-

mens (2006), uno de los fundadores del Conectivismo, 
sostiene que en la era digital, el aprendizaje no se basa 
solo en la adquisición de información estática, sino en 
la capacidad de conectarse y navegar por redes de 
conocimiento dispersas y dinámicas. Downes (2012), 
agrega que las plataformas de aprendizaje en línea per-
miten a los estudiantes acceder a recursos, expertos 
y comunidades globales, promoviendo un aprendizaje 
más flexible y colaborativo. Ambos autores coinciden 
en que el Conectivismo ofrece una perspectiva que va-
lora la creación de redes de conocimiento y la capaci-
dad de aprender mediante la interacción con diversas 
fuentes y tecnologías, adaptándose así a las necesida-
des cambiantes del entorno educativo contemporáneo.

 - Un enfoque novedoso en esta propuesta es la Pedago-
gía Interestructurante, que se centra en la centralidad 
del lenguaje y la significatividad del nuevo conocimien-
to, considerando los aspectos afectivos, cognitivos y 
procedimentales del aprendizaje. Aguirre (2020); y 
Mejía et al. (2020), coinciden en que este enfoque pro-
mueve una interrelación dinámica entre estructuras 
cognitivas y contextos de aprendizaje, permitiendo una 
integración flexible y adaptativa del conocimiento. Esta 
pedagogía favorece un entorno donde los estudiantes 
pueden construir y reconstruir significados según sus 
experiencias (Mejía et al., 2020), mientras que Agui-
rre (2020), enfatiza la importancia de integrar diversas 
fuentes de información para una comprensión más ho-
lística. Este enfoque ofrece una alternativa enriquece-
dora frente a los modelos tradicionales más rígidos.

Los enfoques mencionados son coherentes entre sí y re-
sultan útiles para el aprendizaje matemático al conside-
rar la construcción y apropiación significativa del cono-
cimiento. La propuesta pedagógica del Colegio incluye 
varias estrategias de enseñanza, destacando el Ciclo 
de Aprendizaje de Kolb, que consta de cuatro etapas: 
experiencia concreta, observación reflexiva, conceptuali-
zación abstracta y experimentación activa. Este enfoque 
fomenta la exploración, reflexión y aplicación de concep-
tos matemáticos.

Además, se proponen métodos y técnicas de enseñan-
za que contribuyen a un aprendizaje significativo. Entre 
ellos, el Aprendizaje Basado en Problemas, que presenta 

Integración 
de las herra-
mientas digi-
tales

Uso de recursos 
tecnológicos en el 
proceso de ense-
ñanza-aprendiza-
je para mejorar el 
aprendizaje signi-
ficativo de los es-
tudiantes en mate-
máticas (Siemens, 
2006).

Actitudes pe-
dagógicas del 
docente

Enfoque constructivista de la educación
Perspectiva respecto a las matemáticas
Percepción del docente sobre el uso de he-
rramientas digitales y la gamificación
Rol de facilitador del conocimiento

Cuestionario
Ítems 11

Guía de preguntas
Ítem 1, 3, 4, 9

Capacidades 
metodológicas 
del docente

Conocimiento del docente para integrar he-
rramientas digitales
Uso de técnicas de gamificación en el apren-
dizaje
Ajuste de las herramientas digitales a la reali-
dad educativa
Retroalimentación
Empleo de la evaluación continua o formativa

Cuestionario
Ítem 9, 10, 11, 14, 15

Guía de Preguntas
Ítems 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10
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situaciones problemáticas reales o simuladas que requie-
ren la aplicación de conceptos matemáticos para su reso-
lución. También se enfatiza el Aprendizaje Colaborativo, 
donde los estudiantes trabajan en equipo para resolver 
problemas, discutir conceptos y compartir estrategias 
(Hernández et al., 2023).

La propuesta pedagógica del colegio incluye el uso de 
Recursos Tecnológicos, integrando herramientas como 
aplicaciones interactivas, software educativo y platafor-
mas en línea para enriquecer el aprendizaje de mate-
máticas y ofrecer experiencias más dinámicas (Cenith & 
Araujo, 2020). Palau & Santiago (2021), señalan que la 
incorporación de metodologías activas, como el aprendi-
zaje colaborativo y el aprendizaje basado en problemas 
(ABP), puede transformar significativamente el modelo 
educativo, mejorando el rendimiento académico al fo-
mentar una participación activa y un profundo procesa-
miento del contenido.

Además, estas herramientas digitales facilitan el apren-
dizaje personalizado y adaptativo, permitiendo a los 
estudiantes interactuar de manera más dinámica con el 
contenido y entre sí, lo que promueve una experiencia de 
aprendizaje atractiva (Cabrera & Ochoa, 2021). La pro-
puesta pedagógica brinda a los docentes una guía para 
alcanzar objetivos de aprendizaje significativo, estimulan-
do a los estudiantes a construir su conocimiento y relacio-
nar conceptos matemáticos con su vida cotidiana.

Ortiz & Guevara (2021), argumentan que la falta de ele-
mentos gamificados puede disminuir el interés y la par-
ticipación de los estudiantes, mientras que Deterding et 
al. (2011), destacan que la gamificación fomenta expe-
riencias de aprendizaje más envolventes. Sin estos ele-
mentos, se limitan las oportunidades de aprendizaje ex-
periencial y la retroalimentación inmediata, afectando el 
compromiso de los estudiantes.

Finalmente, el colegio propone un “Sistema de Evaluación 
Integral y Formativa” que busca evaluar continuamente 
no solo el conocimiento adquirido, sino también el pro-
greso y las áreas de mejora de los estudiantes. Moncayo 
et al. (2023), confirman que la evaluación formativa es 
crucial para mejorar el aprendizaje al proporcionar retro-
alimentación constructiva y adaptada a las necesidades 
individuales.

En conclusión, la propuesta pedagógica está alineada 
con el enfoque constructivista y conectivista, lo que su-
giere un enfoque favorable para el aprendizaje significati-
vo. Sin embargo, se centra más en habilidades de lectura 
y comprensión que en contenidos específicos de mate-
máticas, lo que puede resultar en una implementación 
inconsistente de metodologías como la gamificación y la 
integración de herramientas digitales. Esto puede llevar 
a disparidades en los procedimientos didácticos y, por 
ende, en los niveles de aprendizaje de los estudiantes, 
que dependen de las competencias de sus maestros.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cuanto a los hallazgos de la encuesta aplicada a los 
230 estudiantes respecto al modo en que se aprende en 
la asignatura de matemática se pueden resaltar algunos 
aspectos que han indicado los estudiantes, los cuales se 
presentan a continuación.

Ante la pregunta sobre si las herramientas digitales han 
mejorado su comprensión de los conceptos matemá-
ticos que ya conocían, las respuestas fueron variables. 
Se puede apreciar en el Gráfico 1, que el 22.2% de los 
estudiantes están “Muy de acuerdo”; 28.7% “De acuer-
do”; 8.7% “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”; 19.6% “En 
desacuerdo” y; 20.8% “Muy en desacuerdo”. Esto puede 
indicar que, si tomamos a las categorías Muy de acuerdo 
y De acuerdo como referencia, vemos una mayoría signi-
ficativa de estudiantes (50.9%) percibe positivamente la 
integración de las herramientas digitales en su compren-
sión de las matemáticas, mientras que un 40.4% no está 
de acuerdo, señalando una diversidad en la experiencia 
del alumnado.

Respecto a la pregunta de si usar software matemático 
relacionado con situaciones de la realidad mejora mi ra-
zonamiento lógico, también se refleja un comportamiento 
diverso en la manera de pensar del alumnado. Como se 
aprecia en el Gráfico 2, si bien un 13.9% de los encues-
tados se manifestó muy de acuerdo, un 23.5% está de 
acuerdo, indicando que una parte significativa de los es-
tudiantes percibe una mejora en su razonamiento lógico 
al utilizar software matemático. Sin embargo, un 24.3% 
está en desacuerdo y un 22.2% muy en desacuerdo, lo 
que refleja que una gran parte de los estudiantes no ve 
este beneficio, sugiriendo la necesidad de revisar y posi-
blemente mejorar la manera en que estos programas se 
integran y se utilizan en el contexto educativo.

La siguiente cuestión es sobre si las herramientas digi-
tales ayudan a los estudiantes a resolver problemas ma-
temáticos complejos de manera más efectiva. Como se 
observa en el Gráfico 3, los resultados indicaron que una 
mayoría de los encuestados ve como beneficioso el uso 
de herramientas digitales para este propósito, en tanto, 
un 19,5% de los participantes está muy de acuerdo y un 
39,6% de acuerdo, lo que suma casi un 60% de respues-
tas positivas. Sin embargo, un 16,5% está en desacuer-
do y un 12,2% muy en desacuerdo, lo que indica que 
aproximadamente un 28,7% de los estudiantes no perci-
ben estos beneficios, mientras que un 12,2% permanece 
neutral.

La valoración de los estudiantes sobre las capacidades 
de su profesor para utilizar herramientas digitales de 
manera efectiva en las clases de matemáticas mues-
tra también una diversidad de opiniones entre los estu-
diantes. De acuerdo con lo que muestra el Gráfico 4, un 
14,4% está muy de acuerdo y un 33,5% de acuerdo, lo 
que indica que casi la mitad de los encuestados (47,9%) 
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considera que su profesor emplea eficazmente las herra-
mientas digitales. Sin embargo, un 31,2% está en des-
acuerdo y un 10% muy en desacuerdo, lo que suma un 
41,2% de estudiantes que no perciben un uso efectivo de 
estas herramientas por parte de su profesor. Además, un 
10,9% de los encuestados permanece neutral.

Una situación semejante, en cuanto a la diversidad de 
los resultados, también se manifestó al preguntarles a los 
alumnos si las dinámicas en clases que simulan la mecá-
nica de los juegos mediante herramientas digitales hacen 
que el aprendizaje de matemáticas sea más divertido y 
efectivo. Tal y como muestra el Gráfico 5, un 19,1% está 
muy de acuerdo y un 27,8% de acuerdo, sumando un 
46,9% de encuestados que consideran que la gamifica-
ción de las clases hace el aprendizaje de matemáticas 
más divertido y efectivo. Sin embargo, un 25,2% está en 
desacuerdo y un 23,1% muy en desacuerdo, lo que indi-
ca que el 48,3% de los estudiantes no perciben una me-
jora significativa en la efectividad del aprendizaje mate-
mático con estas dinámicas. Una cifra poco significativa 
de alumnos, correspondiente al 4.8%, se mostró neutral.

Cuando se les preguntó a los alumnos si las herramientas 
digitales promueven una mayor interacción y participa-
ción en las clases de matemáticas, de manera general el 
saldo fue positivo. De acuerdo con lo que se observa en 
el Gráfico 6, un 32,2% de los estudiantes están muy de 
acuerdo y un 28,2% de acuerdo, lo que suma un 60,4% 
de encuestados que perciben un incremento en la inte-
racción y participación gracias a las herramientas digi-
tales. Por otro lado, un 22,6% está en desacuerdo y un 
14,2% muy en desacuerdo, lo que indica que una me-
nor cantidad de estudiantes, correspondiente al 36,8%, 
no comparten esta percepción. Solo un 4,8% permanece 
neutral.

Acerca de si las herramientas digitales proporcionan un 
feedback más inmediato y útil sobre el desempeño en 
matemáticas por parte del alumnado, los resultados arro-
jan un saldo positivo. Tal y como refleja el Gráfico 7, un 
47% de los encuestados está muy de acuerdo y un 38,7% 
de acuerdo, sumando un 85,7% de estudiantes que con-
sideran que las herramientas digitales ofrecen una retro-
alimentación inmediata y útil. Solo un 5,7% se mantiene 
neutral, mientras que un 4,8% está en desacuerdo y un 
3,8% muy en desacuerdo, indicando que un total del 
8,6% no percibe este beneficio.

Los resultados del cuestionario aplicado a los estudian-
tes del Colegio revelan la influencia de la integración de 
herramientas digitales en el aprendizaje de matemáticas. 
Aunque el modelo educativo del colegio proporciona una 
guía clara sobre las estrategias metodológicas para lograr 
un aprendizaje significativo, los estudiantes aún perciben 
deficiencias en la implementación de los medios digita-
les para una comprensión efectiva de los conocimientos 
matemáticos. Esto subraya la necesidad de capacitación 
continua tanto para docentes como para estudiantes, así 

como el desarrollo de estrategias pedagógicas que maxi-
micen el uso de tecnologías digitales en el aula.

Los docentes del Colegio coinciden en que las herramien-
tas digitales han mejorado la calidad de la enseñanza de 
matemáticas. El Entrevistado 1 destaca que estas herra-
mientas son útiles para visualizar conceptos abstractos y 
permiten una interacción dinámica con el contenido. La 
Entrevistada 2 menciona que fomentan una participación 
más activa y colaborativa entre los estudiantes, enrique-
ciendo el proceso educativo. El Entrevistado 3 observa 
que las herramientas digitales capturan la atención de los 
estudiantes, incrementando su motivación y disposición 
para aprender. Además, enfatiza que facilitan la visualiza-
ción de conceptos complejos y ofrecen diversas formas 
de practicar. La Entrevistada 4 señala que el uso de estas 
herramientas promueve una interacción más activa con el 
material, mejorando la comprensión de temas como álge-
bra y cálculo.

La preparación de los docentes es esencial para la utili-
zación efectiva de herramientas digitales en la enseñanza 
de matemáticas. El Entrevistado 1 menciona que, aunque 
el Colegio ha ofrecido talleres, no se siente completa-
mente capacitado para integrar estas herramientas en 
sus clases, destacando la necesidad de una “formación 
más estructurada y específica en metodologías digitales.” 
Esta opinión es compartida por los Entrevistados 3 y 4, 
quienes, aunque recibieron nociones básicas durante su 
formación inicial, consideran que necesitan más capa-
citación. Por otro lado, la Entrevistada 2 se siente bien 
preparada para usar herramientas digitales, gracias a 
su formación continua a través de cursos especializados 
en tecnologías educativas y gamificación, además de 
su participación regular en talleres y seminarios que le 
proporcionan estrategias innovadoras para integrar estas 
herramientas de manera efectiva en el aula.

La experiencia de los docentes con la gamificación varía 
notablemente. Algunos la implementan de manera efi-
ciente, utilizando elementos de juego como cuestionarios 
interactivos, competencias y aplicaciones que otorgan 
puntos y recompensas, para aumentar el interés y la par-
ticipación de los estudiantes. Sin embargo, otros la apli-
can de forma más limitada debido a su desconocimiento 
sobre metodologías activas. Por otro lado, hay docentes 
que emplean la gamificación de manera más estructura-
da, creando desafíos y utilizando puntos e insignias para 
motivar a los alumnos. La Entrevistada 2 destaca que es-
tas estrategias no solo hacen el aprendizaje más diverti-
do, sino que también mejoran el compromiso y la reten-
ción de los estudiantes.

En cuanto a la importancia que dan los profesores al 
tema de la motivación e interés de los estudiantes para 
un aprendizaje significativo de las matemáticas, todos 
coinciden con que las herramientas digitales constituyen 
un elemento que favorece el estado emocional de los 
alumnos para enfrentar los desafíos de la asignatura. Las 
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tecnologías, al ofrecer una manera más interactiva y vi-
sual de aprender, hacen que los estudiantes se muestren 
más comprometidos y dispuestos a participar en las ac-
tividades de clase. Por otro lado, los docentes más jóve-
nes han notado que cuando emplean alguna plataforma 
o aplicación digital los alumnos se sienten más animados 
a participar en clases; al aumentar su entusiasmo por la 
materia, “las clases se vuelven más dinámicas y atracti-
vas, lo que facilita que los estudiantes se involucren más 
activamente en el proceso de aprendizaje”, como señala 
la Entrevistada 4.

En general, los docentes reconocen una mejora signifi-
cativa en el pensamiento lógico-matemático de los estu-
diantes gracias a la integración de herramientas digitales. 
Sin embargo, cada maestro utiliza estas plataformas de 
manera diferente, lo que evidencia la falta de una estrate-
gia unificada en el Colegio para su implementación en el 
aula. Algunos docentes emplean software que permite a 
los estudiantes explorar propiedades de figuras geomé-
tricas, mejorando así su capacidad para resolver proble-
mas complejos. Otros utilizan aplicaciones que desglo-
san la resolución de problemas paso a paso, facilitando 
la comprensión de procesos y el desarrollo del razona-
miento lógico. También hay quienes optan por programas 
de simulación que permiten a los estudiantes manipular 
conceptos de manera tangible, lo que ayuda a visualizar 
funciones y gráficos, fortaleciendo su comprensión de 
ecuaciones y su capacidad para pensar críticamente.

Todos los docentes entrevistados coinciden en que las 
herramientas digitales mejoran la comprensión de con-
ceptos abstractos en matemáticas al ofrecer una visua-
lización clara y manipulable. Estas plataformas permiten 
a los estudiantes practicar de forma autónoma y recibir 
retroalimentación inmediata, lo que les ayuda a corregir 
errores y consolidar su aprendizaje. Por ejemplo, el uso 
de ejercicios adaptativos refuerza los conceptos aprendi-
dos en clase. Además, las herramientas digitales facilitan 
el acceso a tutoriales en línea y ejercicios interactivos, lo 
que permite a los estudiantes aplicar los conceptos en 
diferentes contextos y, en consecuencia, fortalecer su 
conocimiento.

En relación con el grado de involucramiento que se logra 
en el aula por parte del alumnado, los docentes coinci-
den en que mediante las herramientas digitales se pro-
mueve el aumento de la participación y el compromiso de 
los estudiantes, y es que como explica la Entrevistada 2: 
“Las herramientas digitales hacen que las lecciones sean 
más dinámicas e interactivas, lo que mantiene a los es-
tudiantes más involucrados y motivados para aprender. 
Los alumnos son más proactivos en sus estudios y están 
más dispuestos a colaborar y participar en actividades 
de clase”.

Los docentes alegan que las herramientas digitales utili-
zadas están bien adaptadas, en palabras de los propios 
profesores, se requiere una mayor formación para los 

docentes en metodologías activas, la inclusión de softwa-
re específico que aborde las necesidades particulares de 
cada grupo de estudiantes, una mayor personalización 
de los recursos digitales para atender las diferentes ve-
locidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes; así 
como una mayor integración de herramientas que pro-
muevan la colaboración y el aprendizaje en grupo.

Finalmente, los docentes coinciden en que la integración 
de herramientas digitales ha mejorado el proceso eva-
luativo, permitiendo una evaluación más continua y de-
tallada del desempeño estudiantil. Según el Entrevistado 
1, estas plataformas ofrecen datos instantáneos sobre 
el progreso de los alumnos, facilitando la identificación 
de áreas de mejora. La Entrevistada 2 resalta que esto 
permite una retroalimentación inmediata y personalizada, 
mientras que la Entrevistada 4 señala que brinda la opor-
tunidad de ajustar las estrategias de enseñanza según 
las necesidades individuales. En conjunto, estos aspec-
tos contribuyen a mejorar la comprensión y el rendimiento 
académico en matemáticas.

Las entrevistas revelan diversas perspectivas sobre la in-
tegración de herramientas digitales en el aprendizaje de 
matemáticas en el Colegio Particular Alfonso del Hierro 
La Salle durante el periodo postpandemia. Los docen-
tes presentan una variedad de experiencias y niveles de 
satisfacción: algunos valoran positivamente estas herra-
mientas por su impacto en la comprensión y motivación 
de los estudiantes, mientras que otros enfrentan desafíos 
en su implementación. Se observa que, mientras algunos 
maestros se sienten capacitados, otros carecen de la for-
mación necesaria para utilizar eficazmente las tecnolo-
gías. Esta diversidad en el uso de plataformas indica una 
falta de estrategia institucional coherente, lo que puede 
generar inconsistencias en la calidad educativa. Estos 
hallazgos destacan la necesidad de establecer políticas 
claras y proporcionar capacitación continua a los docen-
tes, asegurando así una integración efectiva y uniforme 
de las herramientas digitales, beneficiando a todos los 
estudiantes por igual.

La investigación destaca la integración de enfoques 
constructivista y conectivista en el modelo pedagógico 
del Colegio Particular Alfonso del Hierro La Salle. Se su-
braya que, aunque estas teorías son fundamentales para 
una educación efectiva, la implementación en el aula en-
frenta significativas carencias. Los docentes reconocen 
la necesidad de utilizar herramientas digitales y metodo-
logías activas, pero muchos se sienten insuficientemente 
capacitados, lo que afecta la calidad educativa y crea 
disparidades en el aprendizaje de los estudiantes.

La falta de formación continua y la ausencia de una es-
trategia institucional coherente limitan el potencial de 
las tecnologías digitales para transformar la enseñanza. 
Esto genera desigualdades en el acceso y la calidad de 
la educación, ya que algunos estudiantes se benefician 
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de métodos innovadores, mientras que otros quedan 
rezagados.

El estudio también resalta las dificultades en la aplica-
ción de la gamificación, que, aunque tiene el potencial de 
aumentar la motivación y la participación, se implementa 
de manera inconsistente debido al desconocimiento de 
los docentes. Esto se traduce en experiencias educativas 
variadas, donde no todos los alumnos perciben los bene-
ficios de las herramientas digitales.

Por otro lado, se observa que la retroalimentación inme-
diata, facilitada por estas herramientas, es valorada posi-
tivamente tanto por docentes como por estudiantes, me-
jorando la comprensión de los conceptos matemáticos y 
fomentando un ambiente de aprendizaje más dinámico.

Finalmente, se concluye que para maximizar el impacto 
de las tecnologías digitales en el aula, es esencial pro-
porcionar formación continua y específica a los docentes, 
así como establecer una estrategia pedagógica unificada 
que permita una integración efectiva de estas herramien-
tas, garantizando así un aprendizaje equitativo y significa-
tivo para todos los estudiantes.

CONCLUSIONES

La investigación concluye que, en el contexto postpan-
demia, el aprendizaje significativo en matemáticas de los 
estudiantes del Colegio Particular Alfonso del Hierro La 
Salle ha sido influenciado, aunque de manera limitada, 
por principios de constructivismo, conectivismo y gami-
ficación. Se identificó una interrelación significativa entre 
estos enfoques: el constructivismo promueve la construc-
ción activa del conocimiento, el conectivismo enfatiza la 
importancia de las redes de conocimiento y las herra-
mientas tecnológicas, y la gamificación motiva a los estu-
diantes a participar activamente.

Aunque el Modelo Educativo del Colegio contempla es-
tos enfoques, la mayoría de los docentes de matemáticas 
carecen de la formación necesaria para implementarlos 
adecuadamente. A través del estudio de caso, se obser-
vó que los docentes valoran positivamente la integración 
de herramientas digitales, pero su falta de formación es-
pecífica ha llevado a una implementación desigual y, en 
ocasiones, ineficaz.

Esto ha generado experiencias educativas desiguales 
para los estudiantes. Muchos reconocen que las herra-
mientas digitales mejoran su comprensión y motivación, 
mientras que otros no perciben estos beneficios, reflejan-
do diferencias en los métodos de enseñanza. La falta de 
un enfoque pedagógico unificado, la escasa formación 
continua para los docentes y la insuficiente adaptación 
de las herramientas a las necesidades de los estudiantes 
han contribuido a esta disparidad.

A pesar de que las herramientas digitales pueden facilitar 
un aprendizaje profundo, el verdadero impacto depende 
de cómo se implementen las estrategias en el aula. La 

variabilidad en la experiencia y enfoque pedagógico de 
los docentes ha resultado en experiencias de aprendizaje 
desiguales. Por lo tanto, es fundamental desarrollar estra-
tegias pedagógicas coherentes con el Modelo Educativo 
y proporcionar capacitación continua a los docentes para 
asegurar que la integración de herramientas digitales sea 
efectiva en el aprendizaje significativo de matemáticas 
para todos los estudiantes.
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RESUMEN

El tromboembolismo pulmonar es una causa común de mor-
bimortalidad. A pesar de contar con tecnología médica y la-
boratorial avanzada, su diagnóstico continúa siendo un gran 
desafío. Material y métodos: Se realizó una revisión biblio-
gráfica con el objetivo de caracterizar el TEP desde su diag-
nóstico tanto antemortem como postmortem. Se consultó un 
total de 26 textos publicados en los últimos 10 años, en los 
idiomas español, inglés y portugués. La incidencia anual de 
TEP se estima en 115 casos por cada 100 000 habitantes y 
su fisiopatología se relacionó con la combinación de lesiones 
en el endotelio, la estasis sanguínea y los estados de hiper-
coagulabilidad. Para el diagnóstico antemortem se emplean 
algoritmos que valoran la clínica y complementarios (díme-
ro-D e imagenológicos). En estado postmortem la autopsia 
constituyó el método más fiable. En el Ecuador se evidenció 
poca información y algunos autores refirieron un escaso cum-
plimiento de los protocolos estandarizados en hospitales de 
referencia nacional. De la misma manera la realización de au-
topsias fue bastante limitada para casos relacionados con la 
medicina legal. Conclusiones: En el Ecuador el TEP continúa 
teniendo áreas grises, tanto en la aplicación de los protocolos 
estandarizados como en el diagnóstico postmortem. 

Palabras clave: 

Tromboembolismo pulmonar, diagnóstico antemortem, 
autopsia.

ABSTRACT

Pulmonary thromboembolism is a common cause of morbidity 
and mortality. Despite advanced medical and laboratory te-
chnology, its diagnosis remains a major challenge. Materials 
and methods: A literature review was conducted to charac-
terize PE from both antemortem and postmortem diagnosis. 
A total of 26 texts published in the last 10 years, in Spanish, 
English, and Portuguese, were consulted. The annual inci-
dence of PE is estimated at 115 cases per 100,000 inhabi-
tants, and its pathophysiology was related to a combination of 
endothelial injury, blood stasis, and hypercoagulable states. 
Antemortem diagnosis uses algorithms that assess clinical 
features and complementary (D-dimer and imaging) findings. 
In the postmortem state, autopsy was the most reliable me-
thod. In Ecuador, limited information was available, and some 
authors reported poor compliance with standardized proto-
cols in national referral hospitals. Likewise, the performance 
of autopsies was quite limited for cases involving forensic me-
dicine. Conclusions: In Ecuador, PET continues to have gray 
areas, both in the application of standardized protocols and in 
postmortem diagnosis.

Keywords: 

Pulmonary thromboembolism, antemortem diagnosis, autopsy.
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INTRODUCCIÓN

Los fenómenos trombóticos son causa común de morbi-
mortalidad en todo el mundo. Estos se caracterizan por 
la formación de un coágulo en la luz de los vasos sanguí-
neos, lo cual obstruye el flujo y desencadena una serie de 
eventos fisiopatológicos importantes. En ocasiones, esta 
masa trombótica puede fragmentarse y desprenderse, 
viajando a través del árbol circulatorio para convertirse 
en un obstáculo a distancia, este fenómeno se denomina 
embolia. En el caso del tromboembolismo pulmonar (TEP) 
este impedimento para el paso de la sangre ocurre en 
las arterias pulmonares y su evolución clínica es súbita y 
generalmente fatal, motivo por el cual la mayoría de veces 
se realiza el diagnóstico de manera postmortem (Gómez 
Melo et al., 2022). 

Actualmente, el bagaje de pruebas imagenológicas y la-
boratoriales disponibles para la práctica médica continúa 
creciendo, lo cual ha relegado a la autopsia clínica como 
medio diagnóstico postmortem. Sin embargo, las estadís-
ticas de morbimortalidad relacionadas con el TEP no han 
cambiado significativamente en los últimos 25 años y la 
premura en cuanto a la instauración del tratamiento para 
prevenir un desenlace fatal se mantiene como uno de los 
grandes desafíos en este contexto.

La autopsia o necropsia clínica es el método de estudio 
de la anatomía patológica donde se realiza la investiga-
ción minuciosa de un cadáver, lo cual incluye la apertura 
de sus cavidades y la exploración de órganos y tejidos 
a nivel macroscópico y microscópico. Esta tiene como 
objetivo fundamental determinar las causas directas y 
patologías que conllevaron a la muerte, siempre en cuan-
do esta se haya producido en condiciones naturales. 
Paralelamente, la autopsia funciona como un medidor de 
la calidad de los servicios de salud, debido a que permite 
realizar un abordaje objetivo en la evaluación científica 
de la implementación de protocolos de diagnóstico y tra-
tamiento en una unidad médica. Aunque es una práctica 
bastante antigua en el mundo médico, su realización se 
ve cada vez más relegada a escenarios criminales, situa-
ción que también se hace patente en el Ecuador (Toala 
et al., 2023).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de 
caracterizar el TEP desde su diagnóstico tanto antemor-
tem como postmortem. En la misma fueron resumidos 
aspectos relevantes relacionados con los desafíos y los 
métodos anatomopatológicos más comúnmente utiliza-
dos para dicha finalidad. Fueron consultados textos de 
bases de datos de conocimiento como PubMed, Google 
Schoolar, Scielo y otras con descriptores de búsqueda 
como “tromboembolismo pulmonar”, “métodos diagnósti-
cos” y “autopsia”, entre otros.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fueron consultados textos publicados en los últimos 10 
años y que incluyeron los idiomas español, inglés y por-
tugués. Se obtuvo un total de 26 bibliografías que cum-
plieron con los criterios de búsqueda y que brindaron 
información relevante para el desarrollo de la presente 
revisión. 

Epidemiología

Aunque no se conoce con exactitud la incidencia exacta 
del TEP a nivel mundial, se acepta que el origen más co-
mún del mismo es en el sistema venoso profundo de los 
miembros inferiores, siendo este el antecedente principal 
en aproximadamente el 50 % de los casos. Igualmente, 
autores como Arias Rodríguez et al. (2022), misma que se 
mantiene en los episodios de recurrencia. Igualmente, la 
etnia negra tiene una mayor predisposición en compara-
ción con la caucásica o la asiática.

El TEP representa un gran desafío para los sistemas de 
salud pública a nivel global. Se estima que la incidencia 
anual del mismo sea de alrededor de 115 casos por cada 
100 000 habitantes en todo el mundo, teniendo pequeñas 
variaciones de acuerdo a la región. La mayoría de auto-
res consultados concuerdan con que el TEP presenta una 
tasa de letalidad de alrededor del 10 %, siendo la mor-
talidad de aproximadamente 30 % en pacientes que no 
reciben un tratamiento oportuno. De acuerdo con datos 
generales de autopsias clínicas realizadas, la omisión del 
diagnóstico en los primeros minutos contribuye al 25 % 
de las muertes ocasionadas por dicha patología (Guerran 
Fernández et al., 2021; Pareja-Pineda et al., 2021). 

Otros autores como Gómez el tal, (2022), reportan que 
la mortalidad por TEP puede variar desde el 1 % al 30 % 
en dependencia de la rapidez con la cual se realice el 
diagnóstico y se instaure el tratamiento oportuno. La tasa 
de recurrencia de esta patología se estima en aproxima-
damente 29 por cada 100 000 personas cada año, sien-
do más frecuente en los primeros tres meses posteriores, 
donde es primordial el seguimiento cercano. De la misma 
manera, más del 50 % de los pacientes que sobreviven 
a esta enfermedad presentan un síndrome post-TEP y 
en cerca del 4 % se evidenciará hipertensión pulmonar 
persistente.

Fisiopatología

El fenómeno de trombosis es, en esencia, un coágulo 
sanguíneo que se originó en el lugar equivocado del árbol 
vascular, pudiendo alojarse en venas, arterias y/o capila-
res y generando así una obstrucción total o parcial del flu-
jo sanguíneo normal. Teniendo en cuenta que una de las 
principales complicaciones de esta condición patológica 
es la embolización, resulta fácil comprender la gravedad 
que acarrea el traslado y fijación del dicho émbolo en las 
arterias pulmonares. El mecanismo más comúnmente 
aceptado por la literatura médica es la trombosis venosa 
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profunda en miembros inferiores. Al fragmentarse el teji-
do trombótico, viaja por el sistema de retorno venoso co-
rrespondiente hacia las cavidades cardíacas, donde es 
redireccionado hacia la circulación menor. Al ocurrir esto, 
se produce una isquemia súbita e infarto pulmonar que, 
en un gran número de casos, suele ser fulminante en la 
primera hora (Martín Aranda, 2018; Gómez et al., 2022).

Mucho se habla en la literatura sobre los mecanismos in-
trínsecos que llevan a la formación del trombo, siendo la 
hipótesis más aceptada en la actualidad la de la conoci-
da tríada de Virchow. La misma se compone de la lesión 
endotelial, la estasis sanguínea y los estados relaciona-
dos con la hipercoagulabilidad. Al existir alteraciones en 
el endotelio vascular la exposición de moléculas y media-
dores químicos que aumentan la permeabilidad y expo-
nen la capa colágena favorecen la adhesión plaquetaria 
inicial y se desencadena la cascada de la coagulación. 
Si a esto se suma la congestión sanguínea debido a con-
diciones mórbidas y los estados protrombóticos subya-
centes o inducidos por ciertos medicamentos, se genera 
un ambiente perfecto para la trombosis y sus posteriores 
complicaciones (Scafura da Fonseca et al., 2025). 

Existen condiciones preexistentes que condicionan la 
aparición de los fenómenos trombóticos en general y del 
TEP en particular. Algunas de las más mencionadas por 
los autores consultados son la inmovilización prolongada, 
las trombofilias hereditarias, las enfermedades cardio-
vasculares como la insuficiencia cardíaca congestiva, la 
enfermedad arterial periférica y las arritmias, los cuadros 
oncológicos, la utilización de anticonceptivos orales y/o 
terapias de reemplazo hormonal, la obesidad, el emba-
razo y puerperio, el hábito tabáquico, las lesiones trau-
máticas en miembros inferiores, especialmente si estas 
involucran cirugía ortopédica, las patologías autoinmu-
nes, la diabetes y el síndrome nefrótico entre otros (Araújo 
Delfino et al., 2023; Bratta, 2024). 

Uno de los escenarios más comunes en los que se cita 
esta patología es en el posquirúrgico inmediato, espe-
cialmente en cirugías oncológicas, traumatológicas y/o 
generales. En este sentido, Basantes Delgado(2014), 
evidenció que la profilaxis con anticoagulación parente-
ral hizo una gran diferencia en los pacientes estudiados. 
Aproximadamente el 60 % de los pacientes que no re-
cibieron medicación anticoagulante presentaron alguna 
condición trombótica, ya sea trombosis venosa profunda 
o TEP en las primeras 24 horas postoperatorias, a dife-
rencia de solo el 30 % de los pacientes anticoagulados.

Diagnóstico antemortem

El diagnóstico de TEP sigue constituyendo uno de los 
grandes desafíos de la práctica médica actual. En el 
caso de los eventos masivos por lo general transcurren a 
modo de muerte súbita sin que exista la oportunidad de 
tratarlos. En los casos donde el trombo es sub-oclusivo 
y hay varias horas de evolución pueden aparecer signos 

como taquicardia, disnea, dolor torácico pleurítico o sub-
esternal, hemoptisis, síncope y otros. En casos más pa-
tentes se evidenciará un rápido deterioro hemodinámico, 
así como shock cardiogénico y distrés respiratorio agu-
do. En cualquiera de los escenarios, la suma de estas 
manifestaciones y de las condiciones predisponentes ya 
abordadas deben constituir una bandera roja para que 
los profesionales de la salud piensen en la posibilidad de 
esta entidad (Scafura da Fonseca et al., 2025).

Al constituir una emergencia médica, la mayoría de uni-
dades de salud cuentan con protocolos específicos es-
tandarizados para llegar precozmente al diagnóstico. Los 
algoritmos existentes hasta el momento se fundamentan 
en los criterios de riesgo para determinar la probabilidad 
clínica de ocurrencia de TEP, la medición del dímero-D 
en sangre periférica, la gasometría arterial y las pruebas 
de imagen disponibles. Las escalas de predicción más 
utilizadas de acuerdo con la literatura médica son la de 
Wells, la de Ginebra y la Pulmonary Embolism Severity 
Index (PESI), mismas que de manera general agrupan 
un conjunto de características puntuadas para orientar la 
realización de otras pruebas más específicas (Rodríguez-
Navas Arruti, 2023).

En cuanto a la utilidad del dímero-D, se conoce que este 
es un producto de la degradación de la fibrina cuyos ni-
veles aumentan ante la ocurrencia de fenómenos trom-
bóticos. Sin embargo, las bibliografías consultadas men-
cionan que puede verse aumentado en procesos como 
la insuficiencia renal crónica, la gestación, los estados 
proinflamatorios y las infecciones, por tanto, para el diag-
nóstico del TEP se toma como elemento con alto valor 
predictivo negativo. Un nivel normal de dímero-D en un 
paciente con clínica medianamente sospechosa de TEP 
se traduce en una baja probabilidad de que dicho diag-
nóstico sea el correcto, permitiendo expandir el raciocinio 
clínico hacia otras patologías y optimizar la utilización de 
exámenes más invasivos y costosos como los de imagen 
(Arias-Rodríguez et al., 2022).

Con respecto a los exámenes imagenológicos, existe el 
consenso de que la angiografía pulmonar por tomografía 
axial computarizada constituye el estándar de oro para el 
diagnóstico del TEP hasta el momento, ya que posibilita la 
visualización directa de las arterias pulmonares, por lo que 
la mayoría de autores concuerda con que tiene una alta 
sensibilidad y especificidad (Rodrigues et al., 2021). No 
obstante, su se mencionan otros estudios que pueden ser 
implementados en estos casos tales como la gammagra-
fía pulmonar de ventilación-perfusión, la ultrasonografía 
de compresión, la angiografía por resonancia magnética, 
la tomografía por emisión de fotón único y la venografía 
por tomografía axial computarizada. Todos estos estudios 
reflejan el vertiginoso avance que ha experimentado la 
medicina moderna en los últimos años, sin embargo, la 
poca accesibilidad, los costos elevados, la infraestructu-
ra necesaria para su implementación y la existencia de 
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personal capacitado para operación e interpretación de 
los mismos constituyen aún grandes barreras, sobre todo 
en países en desarrollo como los latinoamericanos (Piñar 
Sancho et al., 2021; Arias et al., 2022; Proaño et al., 2023).

En este contexto, autores como Rodríguez Navas Arruti 
(2023), defienden medios diagnósticos más asequibles 
como la capnografía. Esta se basa en el monitoreo no 
invasivo de la concentración de dióxido de carbono en 
el aire exhalado por el paciente y comúnmente se utiliza 
para el control de la ventilación en ciertas enfermedades 
del aparato respiratorio. En el marco del TEP, se plantea 
que los mecanismos fisiopatológicos involucrados en el 
mismo pueden generar modificaciones específicas en 
las ondas capnográficas y, por tanto, permitir arribar a un 
diagnóstico precoz de dicha patología. No obstante, los 
resultados reflejados en la literatura médica son aún he-
terogéneos y se necesitan más estudios que cuantifiquen 
la sensibilidad y especificidad de dicho examen para que 
pueda ser incluido en los algoritmos diagnósticos del TEP.

Si bien el TEP presenta un alto riesgo de mortalidad y 
la prontitud en el diagnóstico puede marcar toda la di-
ferencia, la instauración de un tratamiento es otra medi-
da que debe ir a la par del diagnóstico. Barrio & López 
(2024), defienden el abordaje conservador mediante el 
uso de anticoagulantes con monitorización en unidad 
de cuidados intensivos, incluso en pacientes con alto 
riesgo evidenciando excelentes resultados. Sin embar-
go, otros autores defienden la implementación del filtro 
de vena cava para disminuir el riesgo de recurrencia en 
aquellos pacientes que presentan un alto riesgo, lo cual 
además ha demostrado mejorar la supervivencia a largo 
plazo (Barrio Nuñez et al., 2024)cardiogenic shock, or 
both and presents a high in-hospital mortality. Treatment, 
in addition to hemodynamic and respiratory support mea-
sures, includes anticoagulation and systemic fibrinolysis. 
Between a third and half of patients have a contraindica-
tion to thrombolysis, mainly due to recent major surgery, 
and in approximately 8% of cases, it is unsuccessful. A 
surgical embolectomy or percutaneous treatment can be 
performed in selected centers in these situations.\nClini-
cal case: 58-year-old male patient with arterial hyperten-
sion, undergoing Bentall de Bono surgery for severe aor-
tic insufficiency. In the immediate postoperative period, he 
presented with hemodynamic instability associated with 
atrial fibrillation and signs of cardiac tamponade. Despite 
multiple interventions, including electrical cardioversion 
and pericardiocentesis, the patient developed cardioge-
nic shock and massive pulmonary thromboembolism, re-
quiring mechanical ventilation and vasopressor support.\
nConclusions: Percutaneous catheter-directed treatment 
as a reperfusion option should be considered for patients 
with high-risk PE where thrombolysis is contraindicated. 
The diagnostic strategy for suspected PE ensures timely 
treatment and improves the survival of these patients. A 
multidisciplinary team and implementing a program to 

treat high-risk PE are necessary.”,”container-title”:”Actas 
Médicas (Ecuador.

Diagnóstico postmortem 

Como fue abordado anteriormente, es bastante frecuente 
en el TEP que el diagnóstico sea realizado de manera post-
mortem mediante la necropsia clínica. Consensualmente 
los anatomopatólogos concuerdan con que el hábito ex-
terno del fallecido puede presentar cierto grado de ciano-
sis. Cuando se realiza la apertura de cavidades no existen 
hallazgos significativos, sin embargo, a la inspección del 
bloque cardiorrespiratorio invariablemente se podrá pa-
tentar una masa coagulada oclusiva adherida firmemente 
a la arteria pulmonar. En dependencia de las horas de 
evolución clínica hasta la muerte, puede ser que ese sea 
el único descubrimiento. Idealmente, a las 48 horas de 
progresión del cuadro, aparecerán a nivel macroscópi-
co áreas de hemorragia en el parénquima pulmonar que 
tienen la forma característica de cuña o triángulo con un 
vértice que apunta hacia el vaso ocluido. Paralelamente, 
existen modificaciones patológicas como los pulmones 
de estasis, la cardiomegalia a expensas con hipertrofia 
de cavidades y otras que dependerán de las comorbilida-
des del fallecido (Lasso Díaz et al., 2022;Díaz et al., 2023; 
Elejalde Aguiar et al., 2023; Ygualada et al., 2024).

A nivel microscópico, dichos focos hemorrágicos tendrán 
un patrón característico de necrosis por coagulación con 
infiltrado de glóbulos rojos. Además, se evidenciará que 
la masa coagulada presentará abundantes hematíes y 
escasa fibrina, sin que exista la formación de líneas o es-
trías sanguíneas, característica que la diferencia de las 
trombosis que tienen su origen en los vasos arteriales. 
Esto, a su vez, es fundamental para patentar el origen de 
la masa oclusiva en el sistema venoso profundo de miem-
bros inferiores para pesquisar en dicha zona los cam-
bios endoteliales o restantes fragmentos que confirmen 
la cadena fisiopatológica de eventos (Aguiar et al., 2023; 
Ygualada et al., 2024).

Hurtado de Mendoza et al. (2024), defienden que el TEP 
es una de las causas de muerte más repetidas en los cer-
tificados de defunción recopilados en su investigación, el 
cual, ha su vez, presenta una gran discrepancia clínico – 
patológica. Esto significa que, de acuerdo con dichos au-
tores, el desarrollo de métodos diagnósticos y algoritmos 
rápidos para la detección de dicha patología no ha gene-
rado una gran diferencia y existe aún un área gris signifi-
cativa donde el descubrimiento del TEP se realiza póstu-
mamente. Para el estudio anatomopatológico del mismo 
se debe tener en cuenta su extensión y localización, ya 
que un TEP que afecte únicamente ramas finas del árbol 
vascular pulmonar no debe ser considerado jamás como 
una causa directa de mortalidad. De esta forma, se re-
comienda no solo el estudio de la circulación menos en 
búsqueda de masas trombóticas oclusivas, sino también 
de todo el aparato circulatorio posible para determinar la 
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cantidad y calibre de los mismos, así como el grado de 
obstrucción.

La bibliografía médica concuerda con que un gran por-
centaje de los diagnósticos de TEP es realizado de ma-
nera postmortem mediante los estudios anatomopatológi-
cos. Según Pareja-Pineda et al.(2021), en su estudio en la 
ciudad de Medellín del total de autopsias médico legales 
realizadas entre los años 2010 y 2020 el 0,36 % de los 
casos se correspondían con dicha causa de muerte. La 
edad media de los fallecidos fue de 57 años y predominó 
el sexo femenino. Un dato importante en dicha investi-
gación fue que en el 47 % de los casos el fallecimiento 
ocurrió en el domicilio, mientras que el 25 % fue reportado 
en la vía pública. En cuanto a los tipos de trombosis, el 
45 % de las mismas fue de la arteria pulmonar. En corres-
pondencia con dicho dato se documentó una incidencia 
de trombosis venosa profunda en más del 50 % de los 
fallecidos.

Desafíos para el diagnóstico del TEP en el Ecuador

Si bien es cierto que el TEP es una de las patologías más 
frecuentes a nivel mundial, en el Ecuador no existe un 
reflejo estadístico de su incidencia real, probablemente 
porque no es diagnosticado con la frecuencia real de 
ocurrencia. Moncada Velásquez (2019), resalta que, en 
un estudio retrospectivo con aproximadamente 80 pa-
cientes con síndrome de dolor torácico agudo en un hos-
pital ecuatoriano de referencia, la angiotomografía mostró 
presencia de TEP en el 27 % de dichos casos, donde 
además parecía tener mayor preferencia por el sexo fe-
menino, al contrario de lo reflejado a nivel mundial. En 
otra investigación sobre el cumplimiento del algoritmo 
diagnóstico normado para TEP en el Hospital General 
San Francisco de Quito, se evidenció que este fue ape-
nas del 10 %. En ese contexto también se demostró que 
el diagnóstico de TEP fue patentado en casi el 30 % de 
los pacientes a quienes se les aplicó el algoritmo y en 
cerca del 10 % de los que no fueron atendidos bajo di-
chos estándares. Estos resultados muestran que, si bien 
los centros de referencia nacional cuentan con un nivel de 
infraestructura adecuado para el manejo de dicha patolo-
gía, aún queda un largo camino por recorrer para poder 
cumplir con los estándares internacionales.

Como fue tratado anteriormente, la única manera fiable 
de realizar el diagnóstico postmortem es la autopsia o 
necropsia, donde se estudian los órganos y estructuras 
internas de un cadáver para posteriormente llevar a cabo 
la disección y el análisis microscópico, en conjunto con 
otros exámenes, todo con la finalidad de determinar las 
causas de la muerte. Este método anatomopatológico tie-
ne más de 1 000 años de implementación en la práctica 
médica, contribuyendo significativamente al conocimien-
to y al avance de las ciencias de la salud. Actualmente, 
constituye un aporte al aprendizaje de los galenos en for-
mación y puede ser tomada como indicador fiable de la 
calidad del trabajo asistencial, sobre todo en el ambiente 

hospitalario, donde su práctica rutinaria permitirá eviden-
ciar la correspondencia clínico-patológica. De esta forma, 
tiene entre sus más citados beneficios la determinación 
de las causas de la muerte, el descubrimiento de errores 
diagnósticos, la información sobre enfermedades relati-
vamente nuevas y/o raras y la aclaración de aspectos mé-
dico-legales en el marco de la administración de justicia 
(Hurtado de Mendoza Amat et al., 2024). 

Correa et al. afirman que los índices de discrepancia y 
coincidencia evidenciados en la práctica de las autop-
sias deben ser tomados como indicadores fiables de la 
calidad de la atención médica. La mayoría de textos con-
sultados refieren que la discrepancia entre el diagnóstico 
clínico o antemortem y el anatomopatológico o postmor-
tem pueden oscilar entre el 10 % y el 40 %, y en algunos 
estudios se menciona al TEP como una de las patologías 
más frecuentemente patentadas en las listas de discre-
pancia (Correa et al., 2024). 

En el Ecuador, la realización de autopsias ha quedado 
relegada prácticamente al contexto de la criminalística y 
la medicina legal, por lo que no existen datos actualiza-
dos que permitan evidenciar la realidad actual ligada al 
TEP y su diagnóstico premortem. Diversos autores ecua-
torianos refieren que, cuando las muertes no se producen 
en términos de violencia o existe sospecha de homicidio, 
los escenarios en los que se realiza una autopsia son 
bastante limitados a nivel nacional, estando relaciona-
dos casi siempre a demandas por mala práctica médica 
o por iatrogenia. Sin embargo, esta realidad refleja una 
necesidad de estandarizar dicho método en los protoco-
los intrahospitalarios, pues permitirá palpar mucho mejor 
la realidad nacional en cuanto a salud (Solano González, 
2010; Diaz Loor & Yepez Ycaza, 2024; Cerón Jerves & 
Pinargote Clavijo, 2024). 

CONCLUSIONES

El TEP es una patología que continúa generando un gran 
impacto en la morbimortalidad de todo el mundo. Aunque 
existen algoritmos específicos y medios diagnósticos no-
vedosos para arribar tempranamente al diagnóstico de 
dicha entidad, la realidad epidemiológica o ha cambiado 
significativamente en los últimos años. 

En el Ecuador la realidad con respecto al TEP continúa 
teniendo áreas grises, tanto en lo relacionado a la apli-
cación de los protocolos estandarizados como en lo con-
cerniente al diagnóstico postmortem mediante la autop-
sia clínica. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



263
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

Araújo Delfino, T., Soares, M., Fonseca, E., Sousa, J., De 
Souza, V., Ferreira, V., Souza, C., Mendes, A., Saraiva, 
F., Batista  , G., Ferreira, S., De Morais, L., Meira, G., 
Aguiar, J., Neta, M., & de Pinho, S. (2023). Influência do 
anticoncepcional oral na fisiopatologia do tromboem-
bolia pulmonar. Revista CPAQV - Centro de Pesquisas 
Avançadas em Qualidade de Vida, 15(3). https://doi.
org/10.36692/V15N3-67ar 

Arias-Rodríguez, F., Armijos-Quintero, D., Beltrán-Vinue-
za, P., Córdova-Macías, D., Guadamud-Loor, J., Ose-
jos-Moreira, W., Rojas, M., & Vega, M. (2022). Diag-
nóstico y tratamiento de tromboembolia pulmonar. 
Revisión bibliográfica. Rev. Mex. Angiol., 50(3), 96-
109. https://doi.org/10.24875/rma.22000018.

Barrio Nuñez, E. F., & López Echeverría, M. A.(2024). 
Manejo conservador en tromboembolismo Pulmonar 
en paciente de alto riesgo. Actas Médicas (Ecuador), 
34(1). https://actasmedicas.ec/index.php/am/article/
view/206 

Barrio Nuñez, E. F., Masías, J. P., & Medina, J. C. (2024). 
Tromboembolismo pulmonar masivo y Fragmentación 
trombótica dirigida por catéter en paciente post quirúr-
gico anticoagulado.: Una cascada de eventos. Actas 
Médicas (Ecuador), 34(1). https://actasmedicas.ec/in-
dex.php/am/article/view/195 

Basantes Delgado, A. C. (2014). Comparación de las 
complicaciones de trombosis venosa profunda y trom-
boembolia pulmonar en pacientes de cirugía general y 
traumatología, de 40 a 75 años con factores de riesgo 
que reciben profilaxis antitrombótica pre-quirúrgica y 
los que no reciben, en el período de Mayo 2014 a Junio 
2014 en el Hospital Eugenio Espejo. (Tesis de Licen-
ciatura). Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Bratta, D. (2024). Tromboembolismo pulmonar: Avances 
en diagnóstico, tratamiento y prevención Pulmonary 
thromboembolism: advances in diagnosis, treatment 
and prevention. GICOS: Revista del Grupo de Inves-
tigaciones en Comunidad y Salud, 9(3), 377-392. 
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/gicos/article/
view/20513 

Cerón Jerves, C. D., & Pinargote Clavijo, A. (2025). Pro-
cedimientos Médico-legales para la determinación de 
la Mala Práctica Médica en el criterio emitido por la 
Terna Médica. Arandu UTIC, 11(2), 3467–3487. https://
doi.org/10.69639/arandu.v11i2.517

Díaz Loor, E. G., & Pérez Ycaza, J. C. (2023). Medical-le-
gal expertise for medical malpractice. Approach to the 
Ecuadorian reality. Resistances. Journal of the Philoso-
phy of History, 4(8). https://doi.org/10.46652/resistanc-
es.v4i8.126

Elejalde Aguiar, H. C., Fernández Rojas, Y., Posada Gar-
cía, A., & Ventura Veranes, N. (2023). Algunos aspec-
tos relacionados con la mortalidad por tromboem-
bolismo pulmonar.  Medimay,  30(4), 470–475. https://
medimay.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/2393

Gómez Melo, L. D., González Pérez , C. A., León Bernal , 
D., Maldonado Velasco, A. S., Ramírez Rodríguez , J. 
E., & Ortiz, M. I. (2022). Tromboembolia Pulmonar. Edu-
cación Y Salud Boletín Científico Instituto De Ciencias 
De La Salud Universidad Autónoma Del Estado De Hi-
dalgo,  10(20), 181-187. https://doi.org/10.29057/icsa.
v10i20.8393

Guerra Fernández, J. A., Villao Navas, C. A., & Santos 
Benavides, S. A. (2021). Incidencia de tromboembo-
lia pulmonar masiva (TEP) en UCI. RECIAMUC, 5(4), 
196-205. https://doi.org/10.26820/reciamuc/5.(4).no-
viembre.2021.196-205

Hurtado de Mendoza Amat, J. D., Montero González, T. J., 
Capó de Paz, V., López Marín, L., & González Fabián, 
L. (2024). Aclaraciones necesarias para el diagnósti-
co y organización de las causas de muerte en autop-
sias. Revista Cubana De Medicina Militar, 53(4). https://
revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/74364

Lasso Díaz, E., Pava Garzón, D. M., Flores Rueda, A., 
Lasso Díaz, E., Pava Garzón, D. M., & Flores Rueda, 
A. (2022). Tromboembolismo pulmonar como posible 
reacción adversa a Quetiapina Reporte de caso. Me-
dicina Legal de Costa Rica, 39(2), 32-36. https://www.
scielo.sa.cr/pdf/mlcr/v39n2/2215-5287-mlcr-39-02-32.
pdf 

Martín Aranda, R. (2018). Actividad física y calidad de vida 
en el adulto mayor. Una revisión narrativa. Revista Ha-
banera de Ciencias Médicas, 17(5), 813-825. https://
revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/2418

Moncada Velásquez, M. R. (2019). Evaluación del cum-
plimiento del algoritmo diagnóstico de Tromboembolia 
Pulmonar en las atenciones de pacientes mayores de 
20 años de edad del Hospital General San Francisco 
de Quito, durante el período de enero a diciembre de 
2017, Quito-Ecuador. (Trabajo de titulación). Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. 

Pareja-Pineda, J. I., Londoño-Betancur, S., Cardo-
na-Arias, J. A., Pareja-Pineda, J. I., Londoño-Betancur, 
S., & Cardona-Arias, J. A. (2021). Caracterización clíni-
co-epidemiológica del tromboembolismo pulmonar en 
autopsias del Instituto de Medicina Legal de Medellín 
2010-2020. Revista Médica de Risaralda, 27(2), 65-77. 
http://www.scielo.org.co/pdf/rmri/v27n2/0122-0667-r-
mri-27-02-65.pdf 

Piñar Sancho, G., Abarca Zúñiga, V., & Moya Corea, S. 
(2021). Diagnóstico y manejo actualizado del trom-
boembolismo pulmonar agudo. Revista Médica Siner-
gia, 6(1). https://doi.org/10.31434/rms.v6i1.633



264
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

Proaño Lucero, S. A., Colorado Benavides, K. del R., & 
Jaramillo Proaño, V. E. (2023). Tromboembolia pulmo-
nar. La ciencia al servicio de la salud y nutrición, 14(2), 
A95–100. https://doi.org/10.47187/cssn.Vol14.IssEd.
Esp.232

Rodrigues, W., Fortaleza, J. I. M., & Barros, M. G. (2021). 
Diagnóstico por protocolo del Tromboembolismo 
Pulmonar en tomografía computarizada: Protocol 
diagnosis of pulmonary thromboembolism in compu-
ted tomography. Revista MEDUCP, 1(1). https://doi.
org/10.59085/2789-7818.2021.4 

Rodríguez-Navas Arruti, J. (2023). Utilidad de la capno-
grafía en el diagnóstico del tromboembolismo pulmo-
nar agudo. Revisión bibliográfica. (Trabajo de fin de 
grado). Universidad Católica de Valencia.

Scafura da Fonseca, A., De Almeida Goulart, B., Guilar-
ducci Cerqueira, I., Miranda Pereira, J., & De Olivei-
ra Zambeli, L. (2025). Tromboembolismo pulmonar: 
Atualizações no diagnóstico, tratamento e prevenção. 
Brazilian Journal of Health Review, 8(2). https://doi.
org/10.34119/bjhrv8n2-020 

Solano González, E. (2010). Manejo del escenario de muerte 
y autopsia médico legal. Medicina Legal de Costa Rica, 
27(2), 47-58. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S1409-00152010000200006 

Ygualada Correa, Y., Benítez Pérez, M., & Moreira Silverio, 
B. (2024). Utilidad de los resultados de las autopsias 
en la atención primaria de salud. Medicentro Electró-
Nica, 28. https://medicentro.sld.cu/index.php/medicen-
tro/article/view/4177



27 CONSIDERACIONES  
SOBRE EL PROCESO PRESUPUESTARIO DESDE LA 
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS UNIVERSIDADES 
CUBANAS



266
Volumen 8 | Número 2 | Abril-Junio -2025

E-mail: revista@umet.edu.ec
REVISTA METROPOLITANA DE CIENCIAS APLICADAS | Revista Científica Multidisciplinaria de la Universidad Metropolitana de Ecuador

Fecha de presentación: enero, 2025          Fecha de aceptación: marzo, 2025         Fecha de publicación: abril, 2025
ISSN: 2631-2662

Edelmis Chapis-Cabrera1

Email: eccabrera@ucf.edu.cu
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8359-6273
Milagros de la Caridad Mata-Varela1

Email: mmata@ucf.edu.cu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2394-5990 
Dunia García-Lorenzo1

Email: dgarcia@ucf.edu.cu 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9952-2172
1Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafel Rodríguez”. Cuba.

RESUMEN

A pesar de que la gestión educativa ha evolucionado en 
el tiempo de acuerdo a las necesidades y exigencias de 
su entorno, contexto y procesos, aún existen dimensiones 
que han sido poco estudiadas en la gestión universitaria. 
Una dimensión insuficientemente abordada es la gestión 
administrativa. El trabajo tiene como propósito reflexionar 
teóricamente sobre las interrelaciones entre el proceso 
presupuestario y la gestión administrativa, que influyen en 
el mejoramiento de los diferentes servicios económicos y 
financieros de una universidad. La investigación se basó 
en el método dialéctico materialista, y aplicó fundamental-
mente los métodos histórico lógico, el análisis - síntesis y 
el método sistémico estructural. Dentro de sus principales 
resultados se encuentran la identificación de vacíos teó-
ricos, prácticos y metodológicos relacionados en la trilo-
gía proceso presupuestario-gestión administrativa-gestión 
universitaria en aras del fortalecimiento de los procesos 
sustantivos de una universidad, a partir de la definición de 
servicios que involucran tanto a los administrativos, direc-
tivos, profesores y alumnos, como a la sociedad y entorno 
universitario. La pertinencia de la inves¬tigación destaca 
desde el propio plan nacional de desarrollo económico y 
social hasta el 2030, específicamente con el eje estratégi-
co relacionado con el potencial humano, ciencia, tecno-
logía e innovación, el cual recoge dentro de los objetivos 
específicos aspectos que constituyen las bases para el 
perfeccionamiento de la educación superior cubana.

Palabras clave: 

Gestión, administración, educación superior, proceso pre-
supuestario, universidad.

ABSTRACT

Although educational management has evolved over time 
according to the needs and demands of its environment, 
context and processes, there are still dimensions that have 
been little studied in university management. An insufficient-
ly studied dimension is administrative management. The 
purpose of the work is to reflect theoretically on the interre-
lationships between the budget process and administrative 
management, which influence the improvement of the di-
fferent economic and financial services of a university. The 
research was based on the materialist dialectical method, 
and fundamentally applied the historical-logical methods, 
analysis - synthesis and the structural systemic method. 
Among its main results are the identification of theoretical, 
practical and methodological gaps related to the trilogy of 
budgetary process-administrative management-university 
management in order to strengthen the substantive proces-
ses of a university, based on the definition of services that 
involve both to administrators, managers, teachers and stu-
dents, as well as to society and the university environment. 
The relevance of research stands out from the national eco-
nomic and social development plan itself until 2030, spe-
cifically with the strategic axis related to human potential, 
science, technology and innovation, which includes within 
the specific objectives aspects that constitute the bases for 
the improvement of Cuban higher education.

Keywords: 

Management, administration, higher education, budget 
process, university
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INTRODUCCION

En los últimos tiempos se han desarrollado diversas teo-
rías en el ámbito de la gestión universitaria, que tienen 
como fin lograr la sostenibilidad y desarrollo de las uni-
versidades ante la globalización del mercado. Las uni-
versidades requieren una concepción esencialmente 
estratégica de la gestión, que les permita adaptarse a 
los continuos cambios del entorno. Al respecto Saborido 
Loidi (2020), Ministro de Educación Superior de Cuba du-
rante el periodo 2018-2022, comenta sobre, la necesidad 
de la integración económica, social, ambiental y cultural 
del desarrollo en las universidades, aspecto este que 
debe acompañarse por la interdisciplinariedad y armoni-
zación de los procesos universitarios de formación, inves-
tigación y extensión, en función del desarrollo sostenible 
e inclusivo de las naciones.

En las bases del plan nacional de desarrollo económico 
y social hasta el 2030, emanados del VII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba y ratificados en el octavo, se 
encuentra el eje estratégico relacionado con el potencial 
humano, ciencia, tecnología e innovación, el cual recoge 
dentro de los objetivos específicos aspectos que consti-
tuyen las bases para el perfeccionamiento de la educa-
ción superior cubana. Para lograr este propósito una de 
las alternativas valoradas por el Ministerio de Educación 
Superior (MES) es mejorar la gestión universitaria, con 
enfoque hacia la gestión de la calidad. En la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030, el objetivo No.4 trata la ne-
cesidad de lograr una educación de calidad, inclusiva 
e igualitaria a todos los niveles de enseñanza (Cordero 
López & Núñez Rodena, 2020).

En consecuencia, la necesidad de la calidad (factor ex-
terno) unido a la escasez de recursos económicos (factor 
interno) en las Instituciones de Educación Superior (IES), 
son algunos de los retos que afrontan hoy la educación 
superior en Cuba. 

Los autores Lauchy Sañudo & Acosta Chang (2016); y 
Pérez Fernández (2023), consideran indispensable incor-
porar a estos estudios el enfoque de eficiencia, efectivi-
dad y las modernas técnicas de gestión que contribuyen 
al proceso de toma de decisiones. 

Otros autores aseveran que los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, investigación científica, extensión univer-
sitaria, económico-financieros y otros, deben concebirse 
como un proceso único e integrado que favorezca la ges-
tión en las universidades y que se anticipen a los cam-
bios del entorno, que propicien, además, la inserción de 
las personas en los mismos, para lograr resultados que 
impacten favorablemente en una transformación en lo in-
dividual, lo colectivo, lo institucional y social. 

En este contexto se inserta el presente trabajo, en aras 
de contar con marcos analíticos sólidos para los estudios 
del mundo universitario, sus procesos y la administración 
eficiente del presupuesto como parte importante dentro 

de la dimensión administrativa de la gestión en las univer-
sidades cubanas.

DESARROLLO

Uno de los principales problemas que atraviesan las orga-
nizaciones cuando no se evalúan y mejoran los procesos 
administrativos es justamente que los demás procesos 
se ven limitados, afectando los índices de productividad, 
calidad de la gestión y la eficiencia del talento humano. 

Sin embargo, la gestión administrativa como proceso y 
concepto se ha transformado en base a los aspectos de 
la vida o grupos sociales y de conjunto con los términos 
que lo integran como organización, liderazgo, estructura 
y habilidades (Mendoza Briones, 2017).

Específicamente en las IES, la administración universita-
ria ha alcanzado cambios sustanciales en sus sistemas y 
actitudes administrativas: por una parte, se ha avanzado 
hacia una desconcentración funcional y administrativa, 
buscando que las instancias asuman plenamente sus 
funciones, y por otra, la comunidad exige permanente-
mente esfuerzos adicionales para simplificar los proce-
dimientos, los tiempos y las conductas, con el ánimo de 
facilitar el trabajo académico en general, haciéndose ne-
cesario que los actores participen y se identifiquen con 
un modelo institucional de gestión, donde conocerlo pro-
picia el compromiso y la claridad acerca del qué y el para 
qué de la participación y el reconocimiento de cada uno 
de los miembros de la comunidad universitaria como par-
te importante del proceso. 

Actualmente, Cuba precisa alcanzar un elevado impacto 
en el avance hacia el cumplimiento de las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, 
en lo cual las IES juegan un rol importante, al depender 
de estas instituciones la implementación y generalización 
de los principios del Sistema de Gestión de Gobierno ba-
sado en la Ciencia y la Innovación.

Los retos antes mencionados, imponen a las IES la in-
troducción de cambios en su gestión, a partir de asumir 
enfoques aplicados con éxito en el sector empresarial. 
Algunos criterios autorales y aplicados al ámbito univer-
sitario, destacan el enfoque de dirección estratégica, la 
dirección por objetivos y la dirección por valores, aplica-
dos desde la década de los años 90. Sin embargo, exis-
ten otros estudios y materializados en este sector desde 
comienzos del siglo XXI, como es el caso del enfoque 
hacia procesos, el enfoque de mejora continua, enfoque 
de gestión de calidad y el control interno como sistema 
centrado en el enfoque de gestión de riesgos.

Esto permite a las autoras de la investigación considerar, 
que la gestión en las IES adquiere un carácter holístico, 
debido a la mirada totalizadora de este proceso de ges-
tión con la integración de múltiples procesos como un 
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todo integrado y global. La gestión universitaria permite integrar los procesos sustantivos y los administrativos en pro 
de lograr una gestión eficiente, eficaz y efectiva.

La gestión administrativa tiene un carácter sistémico, al ser portadora de acciones coherentemente orientadas al logro 
de los objetivos a través del cumplimiento de las funciones clásicas de la gestión en el proceso administrativo: planear, 
organizar, integrar, dirigir y controlar. En dicha gestión, para Mendoza Briones (2017), la innovación tiene un papel pre-
ponderante pues resulta novedoso realizar cambios organizacionales, innovaciones productivas o tecnológicas con el 
fin de ser más eficiente, alcanzar un mejor posicionamiento, o crear un mercado totalmente nuevo. 

La función administrativa para Chiavenato (2020), es la asignación de tareas, la distribución de tareas a los equipos 
o departamentos y la asignación de los recursos necesarios a los mismos, o sea la organización se transforma en un 
espacio que valoriza no solo lo tangible, sino también la creación, para el perfeccionamiento de la organización, su 
operación y funcionabilidad, aspectos estos con los que concuerdan.

La incorporación de un nuevo modelo de gestión administrativa para Ramírez Cardona (2016), propone una evaluación 
preliminar y exhaustiva de la situación actual, de tal forma que se conozcan todos y cada uno de los procesos adminis-
trativos desarrollados dentro de la institución y los elementos que intervienen en ellos, tanto personal, como material. 
“Su importancia radica en la optimización en la ejecución de los procesos, con la finalidad de acrecentar la calidad y 
eficacia en la gestión de los servicios que prestan las entidades públicas”. (Lino, 2014) 

El proceso administrativo según Cruz & Jiménez (2013), es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución 
a un problema administrativo, en él encontraremos problemas de organización, dirección y la solución a esto es tener 
una buena planeación, un estudio previo y tener los objetivos bien claros.

Diversos autores han escrito sobre los procesos que conforman la gestión administrativa. En su desarrollo contempla 
cuatro funciones fundamentales: planificación, organización, dirección y control.

Como se observa en la tabla 1, durante más de 20 años no es mucha la diferencia entre ellos, de hecho, de los autores 
que se presentan, se incorpora alguna diferencia en la denominación de los procesos administrativos en 2013 y otros 
en 2017 y 2018.

Tabla 1. Resumen de los modelos de procesos de la administración.

Autores Procesos Definición

Stoner et al. 
(1996)

Planificación Establece metas y un curso de acción adecuado para alcanzarlas.

Organización Ordena y distribuye el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una orga-
nización.

Dirección Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales.

Control segura que las actividades reales se ajusten a las actividades planificadas.

C h i a v e n a t o 
(2006)

Planificación Define los objetivos para el futuro desempeño organizacional.

Organización Asigna tareas y los recursos necesarios a los equipos o departamentos de la empresa

Dirección Motiva a las personas a alcanzar los objetivos organizacionales.

Control Monitorea las actividades para mantener la organización en el camino correcto.

Ospina (2010)

Planificación Indica el norte o dirección que las diferentes organizaciones deben tener para poder res-
ponder a los cambios.

Organización Establece la estructura compuesta por jerarquías.

Dirección Establece mandos de autoridad.

Control Evalúa el cumplimiento de las políticas establecidas en la etapa de planeación.

Hernández & Ro-
dríguez (2012)

Planificación Proyección impresa de la acción, toma en cuenta la información del pasado de la empresa 
y del entorno.

Organización Divide las funciones por áreas y jerarquías conforme a la responsabilidad delegada.

Dirección Direcciona a los miembros hacia las metas conforme a las estrategias de la organización.

Control Evalúa los resultados de una empresa conforme a lo planteado.
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En sentido general, al analizar diferentes definiciones apor-
tadas, se identifican un grupo de aspectos relevantes que 
distinguen a la actual gestión universitaria, dos de estos 
guardan relación con la presente investigación, a saber: 
a) el reconocimiento de la gestión universitaria como un 
proceso que se debe desarrollar de forma integrada; b) 
la necesidad de gestionar de forma eficiente y eficaz las 
universidades, asociado al uso óptimo de los recursos.

En el contexto universitario, la gestión administrativa con-
forma un sistema cuyas acciones inciden en otros pro-
cesos y a su vez se alimenta de ellos.

Al profundizarse estos aspectos en la literatura consulta-
da, se encontraron referencias a la necesidad de imple-
mentación de enfoques de gestión en las IES, en el orden 
organizativo y económico, que al ser integrados favore-
cen el cumplimiento de su misión ante las exigencias de 
la sociedad. Se distingue a su vez, en estos aspectos, la 
visión integradora de la gestión universitaria que necesita 
de enfoques de gestión para poder desarrollarse.

Asimismo, otra tendencia actual y manifiesta en la edu-
cación superior está relacionada con la integración de 
enfoques de gestión en función de la gestión de la ca-
lidad universitaria. Existen características dentro de los 
enfoques de gestión de la calidad en las IES según Pérez 
Fernández (2023), débilmente tratados entre los que 
destaca responsabilidad social universitaria, enfoque al 
cliente, análisis económico y herramientas para evaluar 
los riesgos, todo ello realizado a partir de la revisión de 90 

resultados de investigaciones, comprendidas en el perio-
do 1990-2021. 

La búsqueda constante de la calidad en los procesos y 
productos de la educación superior, impone un cambio en 
la gestión, concebida como un proceso único que integra 
en su desarrollo procesos sustantivos como la enseñan-
za-aprendizaje, la investigación científica, la extensión 
universitaria, económico-financieros entre otros. Según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (2011), abarca cuatro dimensiones 
la gestión educativa, dígase, institucional, administrativa, 
pedagógica y comunitaria. 

Las dos primeras dimensiones citadas, para Rodríguez 
Poo et  al. (2021), son consideradas dimensiones de la 
gestión estratégica pues no solo se ocupa de gestionar da-
tos de valor estratégico para la organización sino también 
le agrega valor, ofreciendo una información que apoya la 
toma de decisiones en varios procesos sustantivos de la 
institución, de aquí la importancia de trabajar una de ellas 
en esta investigación, la dimensión administrativa.

La dimensión administrativa abarca todas las funciones, 
acciones y estrategias relacionadas con el manejo de los 
recursos disponibles (humanos, materiales, económicos 
y tiempo), con vista a su obtención, distribución, articu-
lación y optimización. Abarca la información relacionada 
con todos los miembros de la organización, así como el 
cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las 

Robbins et al. 
(2013)

Planear Define los objetivos, las metas y planes estratégicos.

Organizar Indica a los gerentes a desarrollar o cambiar la estructura de la organización.

Liderar Dirige al personal a las diferentes áreas a un fin determinado.

Controlar Vigila las actividades con el fin de asegurarnos que se realicen conforme a los planes y 
corregir desviaciones importantes.

Weihrich et al. 
(2017)

Planeación Comprende la selección de misiones y objetivos, así como de las acciones para lograrlos.

Organizar Sistema formal de funciones o puestos.

Integrar Cubrir y mantener cubiertos los cargos en la estructura de la organización

Dirigir Influye en las personas para que contribuyan en las metas de la empresa.

Controlar Asegura que se cumplan los objetivos de la empresa y los planes para lograrlos.

Bueno Blanco et 
al. (2018)

Planeación
Determinación de escenarios futuros y del rumbo hacia donde se dirige una empresa, y 
de los resultados que se pretenden obtener para minimizar riesgos y definir las estrategias 
para lograr el propósito de la organización con una mayor posibilidad de éxito.

Organización
Lograr que actividades y recursos se coordinen y utilicen de tal forma que resulte sencillo 
y fácil su manejo para quienes trabajan en la empresa y para la atención y satisfacción de 
los clientes.

Coordinación Sincronización en cada uno de los elementos de la organización.

Integración del 
personal

Análisis de los puestos de la empresa para satisfacer los requerimientos de la empresa 
para satisfacer los requerimientos de personal, actuales y futuros

Dirección Guiar a los trabajadores para que ejecuten de manera eficiente las actividades requeridas 
para lograr los objetivos de la empresa, tomar decisiones.

Control Evaluar que las actividades que se realizan coincidan con las actividades planificadas, 
para corregir errores y retroalimentar, con el fin de que lo planeado se ponga en práctica.

Fuente: Tomado de Bazurto Macías et al. (2021).
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funciones, con el propósito de favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Como parte importante de la gestión universitaria la di-
mensión administrativa destaca por el manejo eficiente 
de los recursos disponibles y donde el financiamiento 
estatal es lo distintivo. Sin embargo, la universidad cuba-
na cuenta con otras y diversas fuentes autorizadas como 
importante complemento a la ejecución de sus gastos.

Todas las IES en Cuba son estatales y sus propias carac-
terísticas, según Espi Lacomba et al. (2018), hacen que 
su modelo de financiamiento contenga singularidades 
con respecto a otros países, no así con el resto de las 
unidades presupuestadas. El modelo cubano contiene un 
presupuesto en el que se plantean los gastos a incurrir en 
el año fiscal, así como los ingresos previstos por el servi-
cio social no mercantil de la educación.

A pesar de las características y singularidades del pro-
ceso presupuestario en las universidades cubanas, el 
mismo se rige por las normativas y regulaciones vigen-
tes para el sector público, y le son comunes además, 
las limitantes planteadas y manifiestas en el resto de las 
unidades presupuestadas cubanas, por lo que existe el 
reconocimiento en la teoría y en la praxis de que son las 
propias entidades las encargadas de establecer e imple-
mentar procedimientos para la evaluación, el análisis y la 
mejora del desempeño del proceso presupuestario.

El Manual Finanzas al Día, especifica las tareas y conte-
nidos a desarrollar en cada una de las fases del proce-
so presupuestario. Los artículos disponen las metodolo-
gías e incluso especifican que el informe de evaluación 
del presupuesto debe reflejar el análisis periódico de su 
ejecución. Sin embargo, este manual no concibe una al-
ternativa que oriente cómo realizar la evaluación integral 
del proceso presupuestario, a través de un instrumento e 
indicadores que contemplen cada una de las fases y del 
proceso en general con la inclusión de todas las variables 
de control exigidas actualmente.

La resolución No.254/2013 del Ministerio de Finanzas y 
Precios, derogada en el año 2014 por la resolución 371, 
establece con periodicidad anual la metodología para 
la elaboración de los anteproyectos de Presupuesto, las 
instrucciones tanto de carácter general como específico 
para la confección de cada uno de los modelos que la 
integran; a pesar de ello, no se incluye una herramienta 
que permita el análisis y la valoración de este proceso a 
través de su ciclo de vida.

El capítulo nueve de la resolución anteriormente cita-
da, establece el contenido del informe valorativo; este 
informe debe contener una evaluación del deterioro o 
mejora del resultado presupuestario planificado con re-
lación al período anterior, según corresponda, así como 
las causas que inciden en el resultado presupuestario 
de la entidad. Además, debe reflejar el cumplimiento de 
las directivas generales y específicas, emitidas por los 

niveles superiores de dirección, para la elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto del Estado. 

La resolución No. 127/2020, derogada por las resolu-
ciones 17/2021 y 39/2022, del Ministerio de Finanzas y 
Precios, aprueba la metodología para la notificación, des-
agregación, programación, modificación y ejecución de 
los ingresos y gastos del Presupuesto del Estado con ca-
rácter de ley para las unidades presupuestadas.

El Decreto Ley No. 192, del Consejo de Estado, en los artí-
culos: 11, 17, 23 y 29, desarrolla las tareas y contenidos de 
las fases del proceso presupuestario, pero no se especifica 
cómo proceder a la evaluación integral de este proceso.

El estado del arte sobre el proceso presupuestario en el 
sector público evidencia que su desarrollo terminológico 
ha estado influenciado por las necesidades particulares de 
cada uno de los países. En Iberoamérica existe un relativo 
desarrollo al respecto, entre ellos destacan países como 
España, Chile, Argentina, México, Colombia y Cuba, auto-
res con valiosos resultados en la evaluación de la actividad 
presupuestaria, otros tienen aportes importantes en cuanto 
a indicadores de gestión económica en general, pero ado-
lecen de valoraciones y enfoque integral.

Otros autores han trabajado los indicadores de evaluación 
presupuestaria, pero no dejan explícitamente referido cómo 
proceder para evaluar integralmente el proceso presupues-
tario a través de sus fases. De igual forma, las investiga-
doras, elaboraron una metodología para la evaluación del 
proceso presupuestario; sin embargo, no contemplan la 
evaluación integral del mismo a través de sus fases.

Particularmente en la academia cubana se destacan las 
investigaciones realizadas por instituciones como (Centro 
de Estudios Contables, Financieros y de Seguros (2004) 
y de autores destacados de las ciencias económicas y 
contables como Del Toro Ríos (2019), que han realiza-
do importantes aportes relacionados con la evaluación 
del proceso presupuestario público, con propuestas de 
indicadores para evaluar la gestión universitaria desde 
un enfoque microeconómico; las tareas y contenidos de 
las fases del proceso presupuestario; metodología para 
ejecutar las fases del proceso presupuestario; fundamen-
tos teóricos-metodológicos de la presupuestación y la 
evaluación presupuestaria desde los sub-procesos, sin 
embargo, no han tratado con total profundidad su eva-
luación, a través del ciclo de vida, en particular en las 
unidades presupuestadas. 

Otros autores caracterizan la gestión institucional, admi-
nistrativa y académica en las IES de América Latina en-
fatizando en el diseño y puesta en práctica de modelos 
y abordajes holísticos, participativos y sometidos a per-
manente revisión, unido a la tan necesaria superación de 
las principales deficiencias de la gestión tradicional pre-
dominante; también la gestión en las IES está orientada 
a la calidad y la integración de los procesos, siendo una 
prioridad en las proyecciones de trabajo del Ministerio de 
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Educación Superior en Cuba. Conjuntamente, Pérez Fernández (2023), propone un sistema de gestión para la calidad 
universitaria que integra la dirección estratégica, el enfoque a procesos universitarios y el sistema de control interno en 
correspondencia con las demandas en este sector. 

Furniel Furniel (2015), expone también, una metodología para la evaluación integral del proceso presupuestario vali-
dado por el criterio de expertos y aplicado al sector educacional, que es retomado en esta investigación de conjunto 
con otros trabajos, dígase Capote Pérez (2021); y Lasval Núñez (2022), insertados todos en la educación superior de 
Ecuador y Cuba, pero que aún no incluyen parámetros medibles y exigidos actualmente por el MES en sus actividades 
de control al presupuesto.

Estos trabajos destacan por el empleo de un sistema de indicadores que miden la integralidad del proceso presupues-
tario. Una experiencia interesante resulta la del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - Icfes, 
que ha coordinado la elaboración de diversas propuestas de sistemas de indicadores, donde el objetivo básico de los 
mismos es lograr que la asignación presupuestal a las instituciones en aras de ampliar cobertura, mejorar la calidad y 
la eficiencia según se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Sistema de indicadores de gestión de la calidad.

Indicadores Fórmulas de cálculo

De resultados

Tasa de admisiones

Tasa de egreso

Relación profesor/alumno

% profesores de tiempo completo

Esfuerzo investigativo

Eficiencia

Indicador Global de productividad

Indicador de Costos de Operación

Eficiencia Administrativa

Número funcionarios técnicos encargados ejecución plan= Número de personas benefi-
ciarias plan inversión/Productividad media funcionarios

Asignación de recursos públicos o financieros

Oferta Académica Absorción de demanda: Crecimiento de cupos ofrecidos Alumnos matriculados por pri-
mera vez

Cobertura: Crecimiento total de matriculados en un período académico. Programas aca-
démicos ofrecidos por la institución

Producción efectiva: Número de graduados al año.

Eficiencia docente y administrativa Alumnos por docente en T.C. (crecimiento institucional). Alumnos por servidores adminis-
trativos (crecimiento institucional). 

 (crecimiento institucional)

Gestión financiera y esfuerzo fiscal

Complejidad institucional No. programas de pregrado y posgrado. 
Alumnos matriculados. 
Docentes equivalentes a tiempo completo. 
Servidores administrativos. 
Cualificación de docentes por títulos académicos. 
No. producciones académicas. 
No. Estudiantes con alto rendimiento académico.

Calidad institucional Alumnos graduados. 
Número de Investigaciones. 
No. premios y reconocimientos. 
Número de patentes, 
Índice ocupación egresados. 
Escalas remuneración profesional. 
Proporción de docentes con maestría y doctorado

Fuente: Elaborado a partir de Medina Villegas (2003).
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En Cuba el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior y su certificación se realiza por el Sistema 
de Evaluación y Acreditación de Instituciones de Educación Superior que forma parte del Sistema Universitario de 
Programas de Acreditación. 

Trabaja con seis variables de calidad, dígase, contexto institucional, gestión de los recursos humanos, formación del 
profesional de pregrado, interacción social, infraestructura y gestión de los recursos e impacto. En la determinación 
de los indicadores y criterios de evaluación precisados para cada variable, se han seleccionado aquellos elementos 
que caracterizan la variable de un modo esencial, procurando su generalización y sistematización y que se resumen 
en la tabla 3.

Tabla 3. Indicadores por variables de calidad.

Variable Indicador

Contexto institucional Sistema de Gestión 

Misión y diseño Estratégico 

Relaciones intra, interuniversitarias y con otras entidades 

Sistema de bienestar institucional y de apoyo al estudiante 

Gestión de los recursos humanos Cultura organizacional 

Formación y desarrollo de los recursos humanos 

Política de cuadros 

Formación del profesional de pregra-
do

Labor educativa 

Gestión para la formación profesional en los diferentes escenarios 

Estudiantes 

Interacción social Investigación científica 

Posgrado 

Proyección comunitaria 

Infraestructura y gestión de los recur-
sos

Aseguramiento de las actividades sustantivas 

Recursos informáticos 

Aseguramiento a la residencia estudiantil 

Aseguramiento a la vitalidad de la institución 

Recursos y desempeño de la actividad económico - financiera 

Impacto social Calidad del graduado

Superación

Calidad de la labor comunitaria

Resultados de tareas de impacto socioeconómico, cultural y político 

Liderazgo de la universidad 

Calidad de los servicios 

Fuente: Elaborado a partir de Junta de Acreditación Nacional de Cuba (2018).

También, los autores Rodríguez Poo et al. (2021), trabajan las diferentes dimensiones de la gestión universitaria y reto-
ma de la Unesco indicadores para evaluar la dimensión administrativa por componentes, dígase, manejo de recursos 
económicos, materiales, humanos, procesos técnicos, tiempo, seguridad e higiene, control de la información, cum-
plimiento de la normatividad y supervisión de funciones (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, 2011).

Todos estos elementos citados críticamente ponen al descubierto limitaciones en el proceso presupuestario y su tra-
tamiento dentro de la educación superior cubana, claves todos dentro de la economía y extensibles al sector público 
en general. 

CONCLUSIONES

Se evidencia insuficiente sistematicidad del análisis y evaluación del proceso presupuestario en el sector público, 
con fuerza en la educación superior y desprovisto de integralidad, de manera que posibilite al Ministerio de Finanzas 
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y Precios (MFP) establecer políticas y estrategias a nivel 
sectorial en aras de cumplimentar con las nuevas deman-
das del país.

Se comprobó la limitada concepción del presupuesto 
como proceso y su gestión como eje central de la dimen-
sión administrativa en la gestión universitaria y que da al 
traste con la calidad de los procesos universitarios. 
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RESUMEN

El logro de los aprendizajes integrales de inglés que la Secretaria 
de Educación Pública, a nivel Educación Media Superior supone 
de los alumnos ha la fecha no ha sido completamente efectivo, 
estando aun en el 2024 en los niveles más bajos del dominio del 
idioma a nivel mundial, sin embargo, el uso de herramientas in-
novadoras y metodologías de enseñanza y aprendizaje como 
herramientas de microaprendizajes o microlearning han sido im-
plementadas por los docentes para tratar de mejorar el apren-
dizaje de los alumnos en la materia de inglés. Por herramientas 
de microaprendizaje nos referimos a herramientas que a través 
de microcontenidos de fácil acceso, comprensión y digestión, no 
requieren de un alto grado de complejidad técnica para su uso, 
que abarcan un periodo corto de tiempo y atención e instruyen a 
la obtención de nuevos conocimientos, por ejemplo, infografías, 
videos cortos, aplicaciones, con finalidad educativa. Este articulo 
examina como a través de las perspectivas docentes las herra-
mientas de microlearning influyen en el aprendizaje del inglés en 
educación media superior. A través de una metodología cualita-
tiva basada en entrevistas y grupos focales, se investigó la per-
cepción de ocho docentes de un centro de estudios tecnológicos 
industrial y de servicios sobre el uso de recursos digitales como 
videos, infografías y aplicaciones educativas en sus clases. Los 
resultados revelaron que, aunque los docentes no tienen una de-
finición clara de “microlearning”, utilizan estas herramientas, es-
pecialmente en actividades dentro del aula. A pesar de algunos 
desafíos, como la falta de motivación e interés de los estudiantes, 
el bajo nivel con el que ingresan a su educación media superior 
incluso en habilidades lectoras y de escritura en español y las 
limitaciones tecnológicas, los docentes afirman un aumento en 
la motivación de los estudiantes y una mejora en las habilidades 
como pronunciación y la comprensión auditiva. 

Palabras clave 

Microaprendizaje, enseñanza del inglés, innovación educativa, 
motivación estudiantil, formación docente.

ABSTRACT

The achievement of comprehensive English learning at the upper 
secondary level, as assumed by the Ministry of Public Education, 
has not been fully effective to date. Teachers are still among the 
lowest levels of English proficiency in the world in 2024. However, 
teachers have implemented innovative tools and teaching and 
learning methodologies, such as microlearning tools, to improve 
student learning in the subject. By microlearning tools, we refer to 
tools that, through microcontent, are easy to access, understand, 
and digest. They do not require a high degree of technical com-
plexity for their use. They cover a short period of time and attention 
span, and they teach students how to acquire new knowledge. 
For example, infographics, short videos, and applications, they 
serve educational purposes. This article examines how microlear-
ning tools influence English learning in upper secondary educa-
tion from a teacher perspective. Using a qualitative methodology 
based on interviews and focus groups, the perceptions of eight 
teachers from an industrial and service technology research cen-
ter regarding the use of digital resources such as videos, infogra-
phics, and educational apps in their classes were investigated. 
The results revealed that, although teachers do not have a clear 
definition of “microlearning,” they do use these tools, especially in 
classroom activities. Despite some challenges, such as students’ 
lack of motivation and interest, the low level of proficiency at which 
students enter high school, even in Spanish reading and writing 
skills, and technological limitations, teachers report an increase in 
student motivation and improvements in skills such as pronuncia-
tion and listening comprehension.

Keywords: 

Microlearning, English teaching, educational innovation, student 
motivation, teacher training.
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INTRODUCCION 

El aprendizaje del idioma inglés, aunque ha sido una 
asignatura obligatoria en la Educación Básica y Media 
Superior por más de 3 décadas, no se ha logrado concre-
tar ni mejorar en la mayoría de los estudiantes de escue-
las públicas en México al 2025. A pesar de ser una he-
rramienta muy provechosa que añade mucho valor a las 
personas en general, la Secretaria de Educación Pública 
y los subsistemas que imparten educación media supe-
rior no han podido resolver el problema puntual de que 
los alumnos no logren obtener los aprendizajes mínimos 
esperados logrando que los alumnos logren comunicarse 
en esta segunda lengua de manera efectiva, orillándolos 
en su mayoría a buscar y tomar cursos y clases particu-
lares para complementar y mejorar sus habilidades en el 
aprendizaje de esta segunda lengua y así estar mejor pre-
parados para enfrentarse al mundo laboral, globalizado y 
multicultural actual. 

En un mundo cada vez más globalizado, la UNESCO 
mantiene su compromiso de promover la educación mul-
tilingüe y la diversidad cultural y lingüística como piedras 
angulares de la sostenibilidad de nuestras sociedades; 
por lo que el aprendizaje de una segunda lengua se esta-
do promoviendo hace más de siete décadas, enfatizando 
la educación basada en la lengua materna y el multilin-
güismo como elementos fundamentales para garantizar 
un aprendizaje inclusivo y de calidad (Giannini, 2024).

La Secretaría de Educación Pública en México (2024), 
en conjunto con la Subsecretaria de Educación Media 
Superior por su lado a través de las progresiones de 
aprendizaje de la materia de inglés expone él porque es 
importante la enseñanza del idioma inglés, primeramente, 
presentando al idioma como “la lengua franca de comu-
nicación internacional” y como “la lengua extranjera de 
mayor difusión y con el número mayor de hablantes en 
el mundo”. Soportando el argumento que se menciona 
a inicios del párrafo con respecto a los beneficios y la 
importancia de la enseñanza de inglés la Secretaría de 
Educación Pública en México (2024), en el mismo docu-
mento añade: “En México, la necesidad del aprendizaje 
del idioma inglés como una segunda lengua es cada día 
más importante, y estratégico, dada la creciente integra-
ción regional de América del Norte en materia económica 
y comercial entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá, 
así como la creciente integración y presencia interna-
cional de nuestro país en otras regiones del mundo, con 
quienes el inglés es la lengua franca de comunicación, en 
sectores clave, tales como la economía, los negocios, la 
cultura, la educación, la política y el entretenimiento. Esto, 
sin desatender el hecho de que la era digital de las comu-
nicaciones en la que nos encontramos abre la posibilidad 
a los ciudadanos digitales de establecer comunicación y 
vincularse con otras personas en cualquier lugar del mun-
do”. (p.4) 

Ahora bien, porque podemos concluir que en México 
existe la necesidad de cambio en los métodos de ense-
ñanza y aprendizaje del idioma, esto lo podemos funda-
mentar en base a los resultados preocupantes arrojados 
por la empresa Education First (EF) (2024), del estudio 
EF English Proficiency Index (EPI) donde evalúa a 116 
países en el dominio de inglés y donde México está en el 
lugar 87 de 116 con un nivel de aptitud bajo y donde los 
jóvenes de entre 18-25 años siendo recién egresados de 
sus grados de educación obligatoria tienen una tenden-
cia baja del dominio del idioma. Esto sin considerar la cer-
canía de los países, donde México es vecino de Estados 
Unidos de América, específicamente Tamaulipas siendo 
frontera, está en constante bombardeo de información en 
el idioma y de igual forma, México se encuentra en la po-
sición 20 de 21 países en Latinoamérica. 

Consecuentemente, se siguen buscando herramientas 
para lograr que esto cambie y mejore; que las tenden-
cias educativas actuales formen parte del día a día del 
quehacer docente que imparte dicha asignatura y de esa 
forma avanzar en lograr tan deseados aprendizajes espe-
rados en la comunicación, entendimiento e interpretación 
del idioma. Por lo que el uso de las Tecnologías de la 
Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje 
Digitales (TICADS) se ha hecho presente durante años, 
antes conocidas como Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TICS) y con los cambios tecnológicos 
que vivimos tan velozmente, cada vez se acentúa más su 
uso para fines educativos. Incluso después de la pande-
mia del COVID-19 en el año 2019 se explotó su uso, así 
como la necesidad de poder adaptarnos al uso de la tec-
nología en la labor docente, como en esa ocasión, como 
único recurso educativo. 

Las aportaciones de Salinas & Marín (2014), nos abren 
hacia una perspectiva más amplia al entendimiento de la 
concepción de microlearning en años anteriores a la pan-
demia donde el aprendizaje digital se hizo más presente 
exponiendo la perspectiva del microaprendizaje como 
una perspectiva de aprendizaje orientado a la fragmen-
tación de contenidos didácticos, de duración corta, para 
poder visualizar en cualquier momento y lugar, desde un 
punto de vista didáctico e incluye experiencias, ámbitos 
de aplicación y perspectivas a futuro dentro de las cuales 
describe al microaprendizaje como un nuevo espacio de 
intervención educativa conduciendo a nuevas modalida-
des de formación que requieren nuevas competencias 
de los actores, resaltando que los dispositivos móviles al 
estar, en ese entonces, en auge proporcionan una pers-
pectiva alentadora al microlearning. 

Hasta el año 2014 el microaprendizaje, no se había con-
centrado suficiente atención y desarrollo, pero se en-
contraron suficientes perspectivas para el futuro para 
su exploración y explotación (Salinas & Marín, 2014). 
Considerando lo anterior y trasladándolo a el mundo in-
terconectado en el que se desenvuelven los alumnos de 
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la Educación Media Superior en la actualidad, la perspec-
tiva a futuro de la utilización del microaprendizaje en la 
organización del cómo enseñar a aprender una segunda 
lengua es pertinente, al intentar lograr que los docentes 
utilicen y aprovechen estas herramientas es muy prome-
tedor, y a su vez útil, tanto para el docente como para 
el alumno, ya que puede integrar el aprendizaje formal, 
no formal e informal que permiten las herramientas de 
la tendencia del microaprendizaje; a la vez contribuye a 
que el alumno sea participe aún más activo en su propia 
construcción del conocimiento y permiten que el docente 
actúe más como guía, orientación y retroalimentación del 
conocimiento adquirido. 

En la actualidad podemos decir con seguridad que la 
mayoría de los estudiantes de educación media superior, 
sino es que todos, cuentan con un dispositivo móvil per-
sonal, y a su vez con redes sociales y usan aplicaciones 
que les facilitan muchas cosas. Un aliento hacia el uso de 
entornos virtuales de aprendizajes está enfocado hacia 
la apertura que tienen los alumnos a que los aprendiza-
jes estén más adaptados a sus entornos sociales y a su 
vez mas contextualizados a sus vidas cotidianas. Por lo 
que el microlearning, constituye una tendencia educativa 
actual que propone que los conocimientos se suminis-
tren en micro contenidos, atractivos para los alumnos, ya 
que consumen cortos espacios de tiempo, lo cual como 
bien nos comprueban las nuevas redes sociales, son los 
contenidos digitales que más capturan la atención de las 
personas, como pueden ser videos cortos, mini juegos, 
infografías, podcast, tiktoks, audios, etc.

En este mismo orden de análisis, Argüelles Silva (2016), 
refiere que uno de los grandes obstáculos al incorporar 
algo nuevo en una metodología, muchas veces prede-
terminada, es el miedo al cambio, el rechazo hacia lo 
desconocido, y la incertidumbre de su funcionalidad. Por 
lo que, podemos asumir que en la docencia no es tan 
diferente, como no lo demostró una investigación reali-
zada en Aguascalientes, México en el 2016 que tenía la 
finalidad de abordar la necesidad de incorporar más el 
uso de las entonces TIC en la enseñanza particularmen-
te de inglés, los docentes involucrados en dicho estudio 
si bien conocían algunas herramientas digitales y tenían 
conocimientos básicos de su uso, no solían utilizarlas ya 
que no se sentían con la seguridad y preparación para 
hacerlo con confianza de su aplicación. A su vez sugiere 
que al utilizar distintos métodos de enseñanza y combi-
narlos con la tecnología adecuadamente esto puede re-
presentar un aumento en la motivación del estudiante al 
romper la monotonía del uso de solo un método hacién-
dolo más atractivo para ellos. Abriendo una necesidad de 
las instituciones de capacitar a sus docentes, desde ese 
entonces, y a la fecha, hacia la actualización constante 
de los métodos de enseñanza que constantemente se es-
tán renovando y actualizando. Resaltando la necesidad 
de actualización e innovación docente para el éxito de la 
educación. 

Cabe resaltar que mencionada investigación se realizó 
antes de la pandemia de COVID-19, donde se hizo más 
notoria la necesidad de capacitación docente en cuanto 
a uso de las tecnologías de la información y la comunica-
ción para la educación, y no solo para los docentes, sino 
también para los alumnos, considerando a su vez que las 
nuevas generaciones presentan una tendencia de adap-
tarse a los cambios que les presenta la tecnología mucho 
mayor que la que poseen los docentes, teniendo una bre-
cha generacional, en ocasiones, bastante grande. 

Por otro lado, Reyes (2020), expone como después de 
la pandemia por COVID-19 se evidencio la falta de es-
trategias que permitirían lograr un buen desempeño por 
parte de los alumnos proponiendo diseñar y desarrollar 
un curso de estrategias de autorregulación en estudian-
tes de educación media superior con principios de mi-
crolearning para presentar información más importante 
en tiempos breves. Concluyendo en éxito con respecto 
al curso impartido y mencionando que los alumnos en su 
mayoría manifiestan sentirse atraídos hacia una presen-
tación breve y haciendo imprescindible señalar que la 
mitad del grupo participante respondió que estaría más 
comprometido en sus clases si estas estuvieran basadas 
en principios de microlearning.

Si bien se sabe que la pandemia hizo inmerso al mundo 
en lo digital, ha sido difícil regresar a captar la atención 
de los alumnos en las aulas que viven interconectados 
y quienes usualmente tienen su atención en pequeños 
fragmentos de contenido, como videos, podcast, memes, 
imágenes, sonidos, tiktoks y proyecciones que entre más 
cortas, más captan su atención, la investigación anterior 
resalta que en la actualidad el uso de esta tendencia de 
aprendizaje es bastante útil y versátil al momento de que-
rer enseñar algo a los alumnos, y en base a sus resulta-
dos menciona que es posible, por lo que implementarlo y 
haciéndolo inmerso en el día a día del quehacer docente 
de las diversas asignaturas resulta bastante prometedor. 

Se resalta lo expuesto por Pineda Castillo (2022), quien 
menciona que después de la pandemia para los estu-
diantes resultaba muy complicado centrar su atención en 
largos contenidos de información, lo cual sugería que los 
maestros consideraran a profundidad los rasgos de sus 
estudiantes y de la comunidad donde se desenvuelven 
como seres humanos partícipes en una sociedad para 
encontrar soluciones adecuadas y contextualizadas a sus 
vidas. El alumnado actual suele sentirse más atraído e in-
teresado por aprender a través de métodos innovadores y 
de fácil acceso como lo pueden encontrar en contenidos 
digitales. 

DESARROLLO

En la actualidad se tiene en las aulas estudiantes de edu-
cación media superior son de generaciones denomina-
das Z, los cuales en su mayoría al encontrarse con mé-
todos de enseñanza multimedia con microaprendizajes 
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en automático aumenta su interés y oportunidades para 
aprender, ya que los contenidos rápidos y de fácil acce-
so resultan atractivos e interesantes para ellos. Pineda 
Castillo (2022), además indaga cómo los métodos tradi-
cionales de enseñanza y aprendizaje cada vez son menos 
efectivos y que con el uso de estas tendencias educativas 
aumenta las posibilidades de los alumnos de tener mejo-
res resultados educativos, sin embargo se hace hincapié 
en que ambas partes, tanto docentes como estudiantes, 
deben tener conocimiento y ser competentes en el uso de 
las tecnologías, así como tener suficiente acceso a ellas 
para poder ser implementadas y usadas para todos los 
alumnos de un salón de clases. 

A su vez Betancur-Chicué & García-Valcárcel (2023), ana-
lizaron las principales ventajas y desventajas del uso del 
microaprendizaje, las características del diseño que pre-
valecen en el desarrollo de contenidos y las áreas de co-
nocimiento en las que mayor incidencia ha tenido. Dentro 
de la cual podemos rescatar que según los resultados de 
su investigación las ventajas que tienen los microaprendi-
zajes de reducción de carga cognitiva, ansiedad y fatiga 
mental, así como el aumento de la retención y la anula-
ción de la curva del olvido son muy prometedoras y apli-
cables en la Educación Media Superior, por ser temas de 
complejidad baja. A su vez concluyen que son poco apli-
cables para desarrollo de habilidades de orden superior, 
así como su poca aplicabilidad en trabajos colaborativos. 

A su vez introducen campos que requieren mayor es-
tudio y profundización como lo es la micro evaluación, 
que, como medición de los conocimientos adquiridos, así 
como retroalimentación automática, que podría hacerse 
mediante Inteligencia Artificial, por dar una sugerencia. 
Las ventajas del uso de herramientas de microaprendi-
zajes siguen siendo cada vez más presentes y visibles 
en la actualidad en la mejora de retención de contenidos 
de fácil acceso y digestión, es decir resulta más atractivo 
para los estudiantes aprender un contenido en un video 
corto, y retener la información que se les está presentan-
do, que, leyendo un artículo de mucho texto, o mediante 
la repetición de normas y reglas que no parecen hacer un 
sentido en sus mentes, etc. 

Una aportación de Álvarez Álvarez (2023), en un estudio 
de investigación e intervención realizada a dos grupos 
control de una escuela privada de nivel básico donde 
se utilizaba el microaprendizaje con Discord y otro gru-
po que utilizaba el correo electrónico, recibiendo misma 
información por diferentes medios, los cuales al finalizar 
se realizó una prueba final de conocimiento, la cual de-
mostró que los que recibieron la información a través de 
Discord obtuvieron un rendimiento estadístico significati-
vamente mejor que los que recibieron la información por 
medio de correo electrónico.

El uso de la tecnología como tal no es suficiente para me-
jorar los resultados educativos, sino en qué forma se pue-
de emplear la tecnología resultan verdaderamente útiles, 

como en este caso usando el microlearning. El refuerzo 
educativo que se quiere fomentar en las aulas mediante 
el uso de esta tendencia es con la finalidad de que los es-
tudiantes aprender más y mejor y que al utilizar la tecno-
logía adecuadamente se puede implementar en cada uno 
de sus aprendizajes. El promover la formación docente 
a adaptarse e innovar con los modelos y métodos edu-
cativos que tiene a su alcance es parte y cada vez más 
necesario de su quehacer como docente del siglo XXI. 

Mas recientemente Gómez Abril (2024), desarrolla un 
estudio exhaustivo del uso de las plataformas instagram 
y tiktok con fines educativos, como mejora a la motiva-
ción y en esta se expone como debido al éxito obteni-
do se recomienda seguir utilizándolas como herramien-
tas educativas complementarias, ampliando la variedad 
de contenidos y ajustando la dificultad de los proyectos 
para mantener un desafío adecuado para los estudian-
tes. Además, se sugiere la formación continua de los 
docentes en la integración de redes sociales en el aula, 
aprovechando su potencial para el aprendizaje activo y 
motivador. 

A su vez hace presente la necesidad de explorar más 
a profundidad los alcances de las plataformas que más 
utilizan los estudiantes, esto con fines educativos para 
desarrollar sus habilidades detención de información a 
largo plazo con contenidos interesantes y que tienen al 
alcance siempre, pudiendo así mejorar su rendimiento 
académico y a su vez estando mejor preparados para 
afrontar las competencias mínimas de las cuales deben 
ser capaces de desarrollar al finalizar su educación me-
dia superior. La necesidad de estrategias adaptativas, 
innovadoras, interactivas y que fomentan el aprendizaje 
individualizado son necesarias tanto para los estudiantes 
para ser aprovechadas en sus aprendizajes como en los 
docentes para hacer más fácil su labor y su participación, 
aprovechando al máximo las herramientas digitales que 
se los permitan. 

Como menciona Oña Santana (2024), el storytelling en 
TikTok se muestra como una herramienta eficiente para el 
aprendizaje de idiomas, mejorando tanto la retención del 
idioma como el engagement de los estudiantes. Es im-
portante que consideremos que muchas veces al querer 
implementar una nueva herramienta para que los estu-
diantes aprendan cual va ser el recibimiento de esta por 
ellos, por ejemplo, si les presentamos con una plataforma 
por más interactiva que sea, donde solo les muestre pro-
blemas, no escenarios, no contextos, no apropiaciones, 
si bien los alumnos la podrán utilizar una o dos veces, 
sabemos que la repetición de los mismos escenarios pre-
sentados no va a causar ese interés por su participación 
en ella; en cambio si los contenidos que queremos pre-
sentar, si las plataformas que usamos, y los métodos de 
utilización varían y se adaptan al mundo digital en el que 
viven los estudiantes que de esta generación Z , el recibi-
miento y el interés por su uso y por su aprovechamiento, 
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como bien hemos ido comprobando con investigaciones 
pasadas, es mucho más propenso a suceder. La simpli-
ficación de la información en los microcontenidos hace 
que estos sean mucho más fáciles de comprender y re-
tener, específicamente hablando del idioma inglés, el uso 
de videos cortos, al contener expresiones, vocabularios, 
escenarios, los vuelve mucho más útiles y motivadores 
para aprender y realmente ser capaces de comunicarse 
en el idioma. 

La estructura narrativa clara, el uso de un lenguaje acce-
sible y la integración de elementos visuales y auditivos no 
solo hacen que el contenido sea más atractivo y fácil de 
comprender, sino que también fomentan una participa-
ción activa por parte de los usuarios. Esto mejora signifi-
cativamente la capacidad de los aprendices para adquirir 
y retener nuevas palabras y expresiones en el idioma ex-
tranjero (Oña Santana, 2024).

El uso de las tecnologías innovadoras en educación que 
la enseñanza de inglés requiere en estos tiempos moder-
nos no ha sido bien implementado ni posible debido a 
los requerimientos pedagógicos que conlleva y por con-
siguiente requiere cambios radicales. (Kharkevych et al., 
2024). Las facilidades que el uso de las tecnologías re-
presenta para enseñar un segundo lenguaje son muchí-
simas, graficas, interactivas, pausables, adaptables, que 
pueden iniciarte desde el conocimiento de vocabulario 
hasta la construcción de estructuras gramáticas comple-
jas, expresiones, para que el estudiante desarrolle todas 
las habilidades necesarias que requiere un aprendizaje 
de un segundo idioma, tanto de comunicación como de 
comprensión, reproducción de textos, etc. El conocer los 
beneficios que representa el saber otro idioma es mucha 
ayuda motivacional para los estudiantes por querer cono-
cer otra lengua, por lo que hacerlo más sencillo, atractivo 
e interactivo para ellos es crucial. Los estudiantes deben 
ser capaces de crear sus propios constructos de los te-
mas vistos, encontrar la relación que tienen entre ellos y 
en qué momento y situaciones pueden y deben ser utili-
zados, a través de las innovaciones tecnologías y el uso 
de herramientas de microaprendizajes se espera facilitar-
les la tarea. 

Mas recientemente una investigación por Guerschberg & 
Gutiérrez (2025), presenta algunos aspectos prometedo-
res del uso de herramientas de microaprendizaje en la 
educación superior, como lo son la mejora en motivación, 
la aceptación por parte de los alumnos, la participación 
activa y autónoma en sus aprendizajes, y la mejora en 
la retención de la información obtenida en estos conteni-
dos fáciles de procesar y atractivos a su entendimiento, 
su flexibilidad, fácil acceso, interactividad, así como que 
su capacidad de apartarse y personalizarse a distintos 
estilos de aprendizaje, entre otras ventajas; ahora bien 
concluye a su vez que entre los principales retos del 
uso de esas estrategias y herramientas están la brecha 

socioeconómica dentro de las aulas, así bien, como para 
unos alumnos puede presentarse con facilidad el uso y 
acceso de estos contenidos, para algunos otros las fallas 
en internet o el difícil acceso a este, por mencionar algu-
nos ejemplos, presentan más una desventaja y estrés que 
rompen con su utilidad, otro desafío es el involucrar a los 
docentes o alentarlos a seguir aplicando nuevas herra-
mientas y a su vez capacitarlos para que estén mejor pre-
parados para implementar de manera correcta el uso de 
todas las herramientas digitales que estén a su alcance. 

A pesar de ser muy útiles las herramientas que se pue-
den utilizar a través del microaprendizaje no deben ser 
tomadas y consideradas como único recurso al momento 
de impartir una clase, sino más bien como un apoyo, y no 
perderse por completo la necesidad del guía que repre-
senta el docente. 

Lo que se busca en la educación es que los alumnos 
aprendan significativamente y estén mejor preparados 
para los retos de su futuro, por lo que buscar alternativas 
de fácil acceso, y llamativas pueden ser de mucha utili-
dad para consolidar los contenidos vistos en clase y de 
esta forma lograr dichos objetivos. Es decir, obtener la ca-
lidad educativa que tanto se pretende, necesita y espera 
por parte de las comunidades en México. 

Uno de los miedos al implementar los microaprendizajes 
y otras innovaciones tecnológicas como lo puede ser la 
Inteligencia Artificial (IA), específicamente la generativa 
en la educación de los estudiantes es que el aprendizaje 
que se obtiene pierda profundidad y por ende no repre-
sente significancia en la vida de los estudiantes; a pesar 
de ello al demostrarse que la metodología a través de mi-
croaprendizajes es particularmente efectiva en la mejora 
de la retención del conocimiento y en la motivación de 
los estudiantes (Guerschberg & Gutiérrez, 2025) se sigue 
considerando que su implementación en las asignaturas 
de inglés en estudiantes de educación media superior 
puede ser de mucho beneficio y utilidad. Además el uso 
de las IA generativas permiten al estudiante ir progre-
sando a su tiempo, a su propio progreso, y haciéndolo 
más interactivo y fácil, lo cual sabiéndolo aplicar, regular 
y controlar puede también ser beneficioso y útil en la edu-
cación, aunque el uso de estas aún no están bien regu-
lado, por lo que puede generar un problema en cuanto a 
la privacidad y el uso de datos de los estudiantes, por lo 
que la creación de protección de datos y políticas claras 
que garanticen el factor ético y seguro previo al uso de 
estas innovaciones tecnológicas tan a la ligera. En este 
ámbito en relación a los microaprendizajes, si bien se es-
tablece su utilidad para un mejor y más rápido abordaje 
de los contenidos, habrá que discutir de qué manera se 
usa la herramienta sin abusar del recurso para no caer en 
un “vacío pedagógico” por un lado, o en un vaciamiento 
de contenidos, por el otro.”
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Material y Métodos 

Esta investigación adopta un enfoque cualitativo que tie-
ne como objetivo explorar las percepciones, experiencias 
y prácticas de los docentes de inglés en educación me-
dia superior sobre el uso de herramientas de microlear-
ning. El estudio se centra en obtener una comprensión 
profunda de cómo los docentes perciben, implementan 
y evalúan el uso de estas herramientas para mejorar el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes. 

Al analizar lo anterior podemos inferir que el uso de herra-
mientas digitales e innovaciones educativas como el uso 
de herramientas de microlearning para la enseñanza del 
idioma inglés es bastante factible para mejorar el apren-
dizaje obtenido, por lo que el objetivo de la investigación 
es obtener una comprensión profunda de cómo los do-
centes de educación media superior perciben, utilizan e 
implementan las herramientas del microlearning en sus 
prácticas educativas, en función de generar ambientes 
de aprendizajes que condicionen la sistematización del 
conocimiento. 

El diseño de la investigación es exploratorio-descriptivo, 
centrado en la comprensión de las experiencias de los 
docentes y en la identificación de las dinámicas relacio-
nadas con la implementación del microlearning. Dado 
que el objetivo es profundizar en las experiencias y per-
cepciones, el estudio se basa en dos técnicas de reco-
lección de datos: el grupo focal y las entrevistas cualitati-
vas. Estas técnicas se emplearán para obtener una visión 
más rica y detallada sobre los siguientes aspectos:

 • La percepción de los docentes sobre el microlearning 
y su viabilidad en la enseñanza del inglés.

 • Las herramientas específicas de microlearning que 
utilizan y cómo las implementan en sus clases.

 • La evaluación de los efectos de estas herramientas en 
los aprendizajes de los estudiantes.

La muestra de este estudio consistirá en 8 docentes de 
inglés de educación media superior, seleccionados me-
diante un muestreo no probabilístico por conveniencia. 
Los participantes serán docentes de inglés con o sin ex-
periencia utilizando herramientas de microlearning en sus 
clases. Los docentes laboran en una institución de edu-
cación media superior publica, por lo que los contextos 
de los alumnos no podrán ser evaluados a profundidad. 
Los docentes serán seleccionados con el criterio de que 
tengan experiencia en el uso de plataformas tecnológicas 
y herramientas digitales en la enseñanza del inglés.

Los participantes se dividirán en dos grupos:

1. Grupo Focal: Se llevará a cabo una sesión de grupo 
focal con 4 docentes para generar una discusión gru-
pal sobre las percepciones y experiencias colectivas.

2. Entrevistas Cualitativas: Los otros 4 docentes serán 
entrevistados individualmente para obtener una visión 

más detallada de sus prácticas pedagógicas y la im-
plementación de herramientas de microlearning.

El grupo focal se llevó a cabo con 4 docentes de inglés 
los cuales participaron en una discusión grupal modera-
da por las investigadoras, con el propósito de explorar las 
experiencias y perspectivas colectivas de los docentes, 
sobre el uso de herramientas de microlearning en la ense-
ñanza del inglés, en función de analizar de forma reflexiva 
la influencia y viabilidad del microlearning en el aprendi-
zaje del inglés, así como identificar patrones comunes en 
las experiencias de los docentes.

Así mismo se desarrollaron entrevistas cualitativas semies-
tructuradas con los otros 4 docentes seleccionados, con 
la intención de explorar las experiencias y percepciones 
individuales de los mismos, así como en su conocimiento 
previo sobre las herramientas de microlearning; las cua-
les fueron grabadas, como estrategia para el análisis de 
los principales hallazgos relacionados con el estudio.

Este análisis se realiza considerando las aportaciones de 
Pimienta & De la Orden (2017), delimitando las siguientes 
etapas del proceso: recolectar, seleccionar y analizar la 
información para finalmente darla a conocer desde una 
perspectiva sustentada. Los datos obtenidos de las en-
trevistas y del grupo focal se analizaron utilizando el aná-
lisis temático, lo cual permitió identificar patrones, temas 
y relaciones en los datos. Las categorías temáticas resca-
tadas de la investigación cualitativa fueron las siguientes: 

 • Conocimiento sobre las herramientas de microlearning 
y su uso en la enseñanza del inglés

De los 8 docentes participantes en la investigación se 
rescata que no tienen una conceptualización clara de 
“herramientas de microlearning”, ya que parecen tener un 
conocimiento limitado o difuso sobre las herramientas de 
microlearning, sin embargo, todos usan al menos una en 
sus estrategias de enseñanza en la materia de inglés. Se 
menciona el uso de herramientas como videos, infogra-
fías, software educativo (como Duolingo y Memrise), pla-
taformas educativas como myELT, EducaPlay y códigos 
QR sin ser plenamente conscientes de que estas forman 
parte del concepto de microlearning (Docente # 2, 4, 5, 
7 y 8).

Las herramientas de microlearning son utilizadas mayor-
mente dentro del aula, como se puede observar en el uso 
de códigos QR con videos y audios explicativos, diaposi-
tivas, y breves videos de YouTube que sirven para reforzar 
los contenidos (Docente #3 y 4). Los docentes emplean 
estas herramientas de forma puntual, más que como ac-
tividades regulares o extendidas. Además, a pesar de su 
uso en clase, no se han implementado como actividades 
fuera del aula (por ejemplo, para practicar speaking en 
casa). Esto limita la incorporación de las herramientas de 
microlearning como un recurso constante y no solo como 
un complemento puntual durante la clase. (Docente # 1, 
3, 4, 6 y 8).
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 • Incorporación de las herramientas de microlearning 
en las clases de inglés.

Las herramientas de microlearning están bien integra-
das en las clases de inglés y otras materias, aunque 
la frecuencia varía entre los docentes. Algunas herra-
mientas son utilizadas diariamente (como videos cortos 
o actividades interactivas) (Docentes #1, 2 y 3), lo cual 
se hace principalmente durante las sesiones de clase 
frente a grupo y no como actividades de tarea, mientras 
que otras se emplean en sesiones específicas, y son 
utilizadas usualmente con la utilidad de retroalimenta-
ción y práctica. 

 • Tipos de contenido que utiliza para las actividades de 
microlearning (videos, juegos, infografías, etc.)

Las herramientas más utilizadas son los videos cortos y 
grabaciones de audio (como los códigos QR que per-
miten a los estudiantes escuchar pronunciaciones o 
realizar tareas interactivas) (Docente #2, 3 y 4), también 
se menciona el uso de Infografías y Apps Educativas 
(Docente #1 y 2), los docentes mencionaron infografías 
que ayudan a explicar aspectos del idioma, como la 
pronunciación, aplicaciones como Memrise y Duolingo; 
como refuerzan el aprendizaje autónomo (Docente #2). 
Sin embargo, se utiliza principalmente contenido visual 
y auditivo (videos, audios, GIFs) (Docente #1, 2 y 4), lo 
cual favorece la atención y el interés de los estudiantes, 
especialmente en grupos numerosos. La modalidad de 
microcontenidos rápidos (videos de 1-3 minutos) pare-
ce ser un recurso efectivo para captar la atención de 
los estudiantes, dada la corta duración de su concen-
tración. (Docente # 1, 2, 7 y 8).

 • Influencia de las herramientas de microlearning, en 
el aprendizaje y la motivación de los estudiantes de 
inglés.

En cuanto a la motivación las herramientas de micro-
learning tienen un impacto positivo en la motivación 
de los estudiantes (Docentes #1, 2, 3, 4, 7 y 8). Los 
docentes creen que estas herramientas pueden hacer 
el aprendizaje más dinámico, accesible y adecuado a 
las necesidades de los estudiantes, especialmente en 
la forma en que captan su atención. El uso de videos 
cortos y contenidos novedosos como TikTok resulta 
efectivo para mantener el interés (Docentes #1 y 2), en 
especial con estudiantes que a menudo se distraen fá-
cilmente en grupos grandes. 

A pesar de ello, la motivación de los estudiantes depen-
de en gran medida de su interés en el idioma (Docentes 
#1, 2, 3, 4 y 6), los docentes también mencionan que 
no todos los estudiantes parecen involucrarse igual. 
Algunos estudiantes se sienten más motivados cuando 
pueden interactuar con el contenido digital (por ejemplo, 
escuchando música en inglés o jugando videojuegos), 
mientras que otros, aunque expuestos a las herramien-
tas, no se sienten motivados o tienen una predisposi-
ción negativa hacia el aprendizaje del inglés (Docentes 
#1, 2, 3, 4, 5 y 8). Este fenómeno sugiere que, aunque 
las herramientas pueden generar un impacto positivo, 

la motivación del estudiante sigue siendo un factor cru-
cial en el aprendizaje del idioma.

El microaprendizaje fomenta el aprendizaje autónomo, 
permitiendo que los estudiantes continúen practicando 
y aprendiendo fuera del aula, lo que puede ser más 
efectivo que los métodos tradicionales.

 • Retos o limitaciones ha enfrentado en la implementa-
ción de las herramientas de microlearning.

Uno de los retos principales es la desigualdad de ni-
veles entre los estudiantes dentro del aula (Docentes 
#1, 2 y 7). Siendo expuesto por algunos maestros que 
algunos alumnos no dominan su lengua materna y por 
consiguiente se les hace aún más difícil dominar un 
segundo idioma, no reconociendo conceptos básicos 
como un verbo o un pronombre, así como presentar di-
ficultades para leer en español, entre otras limitaciones 
con su primera lengua (Docentes #1, 2, 3 y 4). Además, 
algunos estudiantes tienen dificultades para mantener 
el ritmo, mientras que otros tienen un conocimiento pre-
vio que los hace avanzar más rápido (Docente # 4), lo 
cual complejiza la organización de los procesos de en-
señanza y aprendizaje en el grupo.

Otra limitante es la falta de iniciativa de los estudiantes 
(Docentes #1, 3, 4, 7 y 8), pues a pesar de las herra-
mientas digitales disponibles, algunos no las utilizan de 
manera consistente fuera del aula. Muchos no ven la 
utilidad de practicar en casa (Docentes # 2), lo cual in-
fluye en los procesos de sistematización y práctica del 
idioma. Por más que los docentes procuran constan-
temente repetirles la utilidad del valor agregado como 
personas socialmente activas no se logra encender la 
iniciativa de los alumnos (Docentes #1, 2, 3, 4, 6 y 7). 

El tiempo limitado en clase representa otro reto 
(Docentes #1, 2, 3 y 4), lo cual hace que sea difícil cubrir 
todo el contenido que se necesita, ya que se menciona 
que durante el currículo solo se cuenta con 3 a 5 horas 
a la semana para impartir la materia de inglés. Se en-
fatiza que intentan equilibrar la enseñanza de conteni-
do profundo con la necesidad de usar herramientas de 
microaprendizaje para reforzar lo aprendido (Docentes 
#1, 3, 4, 7 y 8).

Algunas otras limitantes mencionadas por los docentes 
(Docentes #1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8) son la falta de recur-
sos tecnológicos adecuados, como Wi-Fi en las aulas, 
y la limitación en el uso de dispositivos propios de los 
estudiantes (debido a restricciones de datos en sus 
planes de celular). Además, los grupos numerosos de 
estudiantes (de hasta 58 alumnos) (Docentes #1, y 8); 
lo cual dificulta la captación de la atención de las de-
mandas y necesidades de la heterogeneidad grupal, 
lo que plantea un reto adicional en la implementación 
efectiva de microlearning (Docentes #1, 2, 3, 4, 5, 7 y 
8). También hay una cierta resistencia al cambio o falta 
de comprensión acerca de cómo integrar de forma más 
efectiva estas herramientas en el proceso de enseñan-
za (Docentes #1, 2, 6, 7 y 8), ya que muchos docentes 
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no tienen claro el concepto de microlearning y no se 
sienten completamente cómodos utilizando estas tec-
nologías de manera regular.

Algunas necesidades que se consideran pueden en-
trar en este rubro, según lo expuesto por algunos do-
centes son la necesidad de formación continua para su 
formación como docentes (Docentes #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8). Mencionan que les gustaría tener más formación 
práctica y específica en herramientas tecnológicas, 
sobre todo aquellas que puedan aplicar directamente 
en sus clases. Aunque se han ofrecido cursos, algunos 
docentes sienten que los contenidos no son lo suficien-
temente detallados o prácticos. La capacitación debe 
ser más accesible y relevante para la realidad de los 
maestros en el aula, en lugar de cursos demasiado ge-
nerales que no permiten profundizar en el uso de las 
herramientas (Docentes #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Los docentes también destacan que los horarios de los 
cursos de actualización a menudo no se ajustan a sus 
necesidades, y la falta de tiempo en su agenda (debido 
a reuniones y otras responsabilidades) hace difícil apro-
vechar estos recursos (Docentes #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). 
Esto indica que los programas de capacitación deben 
tener en cuenta la carga de trabajo real de los docentes 
para ser efectivos.

 • Evaluación de la efectividad de las herramientas de 
microlearning en el desarrollo de habilidades del idio-
ma inglés (hablar, escribir, escuchar, leer)

Algunos docentes mencionaron que algunas de las 
herramientas, como las aplicaciones y los códigos QR, 
permiten hacer un seguimiento del progreso del alum-
no (por ejemplo, repasar pronunciaciones, vocabulario, 
etc.) (Docentes #1, 2, 3, 5, 6 y 8) y enfatizan que estas 
herramientas ayudan a que los estudiantes repasen 
conceptos fuera del aula (por ejemplo, escuchando au-
dios en casa o usando aplicaciones de corrección de 
gramática).

Aunque los docentes consideran que las herramientas 
de microlearning pueden ser útiles, los estudiantes de-
ben hacer un esfuerzo consciente para utilizar estos re-
cursos fuera de clase, lo que depende de la motivación 
personal.

Sin embargo, algunos otros docentes, especialmente 
los que usan las herramientas de microlearning úni-
camente para reforzar o retroalimentar aprendizajes 
en el aula, no parecen estar orientado a la práctica de 
habilidades productivas como el speaking o el writing 
(Docentes #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8), ya que la orientación 
para el desarrollo de las actividades fuera del aula no 
es común, lo cual podría limitar el desarrollo y dominio 
de las habilidades en el uso efectivo del idioma inglés.

Otros docentes mencionan que para evaluar la efectivi-
dad de las herramientas de microlearning, utilizan listas 
de cotejo que se centran principalmente en la habilidad 
de speaking, en términos de pronunciación (Docentes 

#3, 4, 5, 6, 7 y 8) y refieren que se observa que los 
estudiantes son más conscientes de su pronunciación 
cuando se les da retroalimentación directa, y muchos de 
ellos se sienten más cómodos con actividades interac-
tivas que las tradicionales. Las actividades de listening 
(a través de audios y canciones) también se evalúan 
de manera similar, prestando atención a la compren-
sión auditiva. Se emplean ejercicios complementarios 
como quizzes o pequeñas pruebas de gramática para 
asegurarse de que los estudiantes comprendan lo que 
se está enseñando (Docentes #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Además, se menciona que algunas plataformas utiliza-
das cuentan con evaluaciones autorreguladas lo cual 
representa una ayuda para sus labores, debido a que 
el elevado numero de alumnos por grupo hace poco 
posible la evaluación continua constante en cuanto a 
pronunciación o a desenvolvimiento conversacional 
(Docentes #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

 • Propuestas y Mejoras
Una propuesta realizada por un docente fue el desarrollo 
de aplicaciones propias, específicamente para su uso en 
el aula y en sus hogares (Docentes #5). Esto podría per-
mitir que los estudiantes realicen actividades interactivas 
y obtengan retroalimentación inmediata, lo cual mejoraría 
la evaluación continua. Sin embargo, también se señala 
que cualquier aplicación debería permitir a los maestros 
tener acceso a la evaluación y los progresos de los estu-
diantes (Docentes #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Optimización de Recursos y Evaluación: Los docentes 
proponen que estas aplicaciones de microaprendi-
zaje también deberían estar alineadas con una forma 
de evaluar el progreso de los estudiantes durante las 
clases (Docentes #3, 4, 5, 6, 7 y 8). Esto implicaría un 
sistema en el que los maestros puedan visualizar la ac-
tividad de los alumnos y su desempeño en tiempo real. 
La integración de tecnologías de evaluación de esta 
manera podría facilitar la enseñanza y permitir una edu-
cación más personalizada.

Infraestructura y Tamaño de Clases: Para que estas pro-
puestas sean viables, los docentes destacan la necesi-
dad de mejorar la infraestructura (como la conectividad 
Wi-Fi estable) y reducir el número de estudiantes por 
grupo (Docentes #1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8), lo cual permitiría 
una enseñanza más efectiva, donde cada alumno tuvie-
ra acceso a la tecnología y a una atención más indivi-
dualizada y a la vez enfatizan; que el tamaño reducido 
de las clases también ayudaría a que las herramientas 
tecnológicas sean utilizadas de manera más eficiente.

El Docente#7, mencionó como propuesta; el buscar 
exalumnos destacados en la materia, que se encuen-
tren actualmente en el campo laboral, que puedan dar 
una conferencia a los alumnos activos en el plantel del 
beneficio, que ha representado para ellos el tener la ha-
bilidad de comunicación en un segundo idioma, para 
intentar motivar y abrir sus perspectivas hacia lo que 
puede representar para ellos el dominio de este idioma, 
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como estrategia que desde la interacción entre pares, 
pueda tener un mensaje mucho más efectivo. 

Una propuesta más fue tener en el plantel un aula-ta-
ller específicamente para el uso de la impartición de 
la materia de inglés, que contara con equipos de cóm-
puto, audífonos y micrófonos individuales donde los 
alumnos pudieran practicar a través del uso de estas 
herramientas digitales de microaprendizajes donde el 
docente pudiera actuar como guía de estos recursos y 
como retroalimentación activa de sus participaciones, 
así podrían asegurar su uso en vez de solo asignarlo 
como tarea. 

CONCLUSIONES

Al ser el objetivo de este estudio la comprensión a pro-
fundidad de las perspectivas docentes en cuanto al uso 
de herramientas de microaprendizaje en la asignatura de 
inglés en Educación Media Superior, se ha permitido ob-
tener una visión integral sobre el cual a través del enfoque 
cualitativo y exploratorio se evidenciaron los siguientes 
supuestos en primer lugar que las herramientas de mi-
croaprendizaje, a pesar de que los docentes no tienen 
la concepción clara de ellas, están siendo utilizadas de 
manera puntual en las clases de inglés, principalmente 
a través de recursos digitales como videos, infografías, 
aplicaciones educativas y códigos QR. Sin embargo, la 
efectividad de estas herramientas depende en gran me-
dida de la motivación del estudiante y de la habilidad 
del docente para integrarlas de manera efectiva en sus 
clases. 

Es importante resalta que según los criterios de los do-
centes que integraron el estudio, el reto puntual sigue 
siendo motivar a los estudiantes a utilizar estas herra-
mientas fuera del aula y adaptarlas a sus propios niveles 
de conocimiento, debido a la limitación de conocimientos 
previos incluso en su idioma natal. También que, aunque 
existe un interés y una disposición por parte del perso-
nal docente para incorporar estas herramientas, todavía 
enfrentan barreras tecnológicas y limitaciones de forma-
ción que dificultan su uso continuo y efectivo. A pesar 
de esto, las herramientas de microlearning parecen tener 
un impacto positivo en la motivación de los estudiantes, 
especialmente en habilidades como speaking y listening. 
El uso de herramientas digitales es un enfoque promete-
dor para mejorar el aprendizaje de inglés, pero debe ser 
complementado con más capacitación docente y mejo-
res recursos tecnológicos para maximizar su potencial.

A su vez se hace evidente que existe un fuerte deseo por 
parte de los docentes de mejorar sus prácticas de ense-
ñanza mediante el uso de herramientas tecnológicas, a 
pesar de las múltiples barreras que enfrentan, como la 
infraestructura deficiente, la falta de tiempo, la formación 
insuficiente y el tamaño de los grupos. A pesar de es-
tas limitaciones, los docentes muestran un alto nivel de 
compromiso y disposición para adaptar sus enfoques de 

enseñanza a las necesidades actuales, lo que subraya 
la importancia de seguir buscando soluciones para estos 
retos y mejorar la calidad educativa en el contexto digital.

En general, la implementación de herramientas de micro-
learning en la enseñanza del inglés por parte del personal 
docente está en sus primeras etapas y depende en gran 
medida del conocimiento individual de cada docente y 
de los recursos disponibles. Aunque estas herramientas 
tienen un impacto positivo en la motivación y el interés de 
los estudiantes, hay limitaciones tecnológicas y de tiem-
po que afectan su efectividad. Además, es necesario un 
enfoque más integral y planeado para que estas herra-
mientas puedan tener un impacto significativo en todas 
las habilidades del idioma.

Las propuestas de mejora, como la creación de aplica-
ciones personalizadas y la optimización de la infraestruc-
tura educativa, reflejan el deseo de los docentes por una 
integración mas efectiva de las herramientas digitales 
en el aula. La reducción de los tamaños de los grupos y 
la creación de espacios adecuados para el aprendizaje 
interactivo podrían mejorar significativamente el uso de 
estas tecnologías, y, por ende, en un escenario ideal, el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Para investigaciones futuras de este tipo se recomienda 
hacer más énfasis y profundidad en métodos efectivos de 
evaluación de la efectividad del uso de estas herramien-
tas lo cual en base a lo investigado se considera es uno 
de los puntos más débiles por parte de los docentes, si 
bien hacen uso de las herramientas no evalúan su efecti-
vidad como tal en aspectos específicos del desarrollo del 
idioma específicamente en habilidades de comunicación 
y habilidades de habla, comprensión escuchada, expre-
sión escrita y lectura comprendida. Así mismo es impor-
tante a partir de los hallazgos en este estudio, considerar 
los intereses, disposiciones y motivos de los estudiantes 
de Educación Media Superior, hacia las interacciones 
con microlearning, en el ámbito de sus aprendizajes. 
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RESUMEN

La profesionalización docente en México es un término 
que alardea en sí mismo, una actitud de innovación, de 
amplia experiencia y especialización de los maestros. No 
obstante, en un análisis realista, es un sustantivo creado 
como respuesta práctica a las exigencias del sistema capi-
talista, que, a su vez, intenta justificar su oferta y demanda 
ante una sociedad líquida, que no concibe útil la perma-
nencia, si no el tránsito constante de las cosas, pero tam-
bién ante una sociedad antagónica que valora la cultura y 
la tradición como una forma se subsistencia. El docente y 
el director de educación básica en México son dos agen-
tes que actúan bajo la tradición y la condición; se guían 
por lineamientos normativos, pero sustentan su práctica a 
las necesidades y solicitudes de las comunidades esco-
lares en que laboran. En ese ejercicio, es difícil distinguir 
una verdadera profesionalización de una simulación para 
la supervivencia laboral. Para entender de manera precisa 
esta cuestión, se hace una recapitulación de la historia de 
la profesionalización del magisterio de educación básica 
en México, desde 1992 hasta 2023, destacando analítica-
mente, las eventualidades derivadas de las diversas pro-
puestas legislativas. Asimismo, se precisan experiencias 
en la participación del Programa de Reconocimiento a 
funciones de Tutoría y Asesoría Técnica promovido por la 
Secretaría de Educación Pública, a través de la Unidad del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, du-
rante el periodo septiembre-diciembre de 2023, destacan-
do las dificultades a las que se enfrentaron los docentes 
asesorados y cómo fueron atendidas.

Palabras clave:

Docente tutor, profesionalización, tutoría, docentes 
asesorados. 

ABSTRACT

Teacher professionalization in Mexico is a term that boasts 
an attitude of innovation, extensive experience, and tea-
cher specialization. However, in a realistic analysis, it is a 
noun created as a practical response to the demands of 
the capitalist system, which, in turn, attempts to justify its 
supply and demand in a fluid society that sees no perma-
nence as useful, but rather the constant transition of things, 
and also in an antagonistic society that values culture and 
tradition as a means of subsistence. Teachers and elemen-
tary school principals in Mexico are two agents who act 
under tradition and condition; they are guided by normative 
guidelines, but base their practice on the needs and de-
mands of the school communities in which they work. In this 
exercise, it is difficult to distinguish true professionalization 
from a simulation aimed at job survival. To understand this 
issue more precisely, we review the history of professiona-
lization of basic education teaching in Mexico, from 1992 
to 2023, analytically highlighting the eventualities arising 
from the various legislative proposals. We also highlight ex-
periences from participation in the Tutoring and Technical 
Advisory Function Recognition Program promoted by the 
Ministry of Public Education, through the Teacher Career 
System Unit, during the period September-December 
2023. We highlight the difficulties the mentored teachers 
faced and how they were addressed.

Keywords:

Mentor teacher, professionalization, mentoring, mentored 
teachers.
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INTRODUCCIÓN

Si bien la historia de la profesionalización en México es un 
tanto diversificada, para efectos de contextualización en 
este artículo, nos ubicaremos a partir de la creación del 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica, establecido entre el gobierno federal, los go-
biernos de cada Entidad y el Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación en 1992.

La consigna del Gobierno Salinista fue ‘llevar a México 
a la modernización’, mediante diversas estrategias es-
tablecidas su Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 
De esta manera, la firma del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica significó también 
una forma de adaptar el funcionamiento del sistema de 
educación básica a esa aspiración gubernamental. En 
lo que refiere al magisterio, se pronunciaron algunos as-
pectos fundamentales: la creación de un nuevo plan de 
estudios y la creación del Sistema de Carrera Magisterial. 
El primero, sistematiza las nuevas asignaturas del Plan de 
Estudios 1993 y el segundo, el mecanismo de promoción 
horizontal, que estimula al docente de educación básica, 
mediante niveles salariales superiores a su ingreso base, 
según su preparación profesional mediante cursos, des-
empeño y antigüedad.

De esta manera, el programa tuvo la aceptación del gre-
mio docente, aunque no de manera homogénea, ya que 
también emergió la crítica de parte de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, que reclama-
ba ‘A trabajo igual, salario igual’ como una antesala de co-
rrupción dentro de dicho sistema de promoción docente. 
A pesar de que la intención escrita en el Acuerdo de 1992 
era revalorizar al magisterio, este se corrompió de tal ma-
nera que era evidente la manipulación de los resultados 
y la asignación de estímulos. En diversos escenarios, la 
expectativa de los resultados académicos medibles en 
evaluaciones, distaban mucho de la realidad. Por otra 
parte, la alianza política del magisterio con los gobiernos 
fue cambiando, hasta dejar de lado lo pactado en 1992. 

En el año 2009, se anunciaba un nuevo proyecto de 
plan de estudios, en el marco de la llamada Reforma 
Educativa, que de manera oficial se estableció en 2011, 
con la Articulación de la Educación básica y el diseño de 
un proyecto educativo basado en competencias (México. 
Secretaría de Gobernación, 2011), que significó, un reto 
incómodo para el magisterio, que, durante casi 2 déca-
das, había trabajado con un mismo plan de estudios, con 
mínimas adecuaciones en libros de texto y usando las 
mismas estrategias didácticas. En esas dos décadas, se 
generaron muchos vicios. 

En la interacción personal con el gremio, se observó que 
algunos docentes de educación primaria no tenían como 
interés primordial la profesionalización. Su participación 
en el programa de Carrera Magisterial únicamente era 
para lograr un nivel que elevara sus ingresos. De esta 

manera, se prestaban a participar en ejercicios corruptos 
como la compra de claves para exámenes de evaluación 
docente. Algunos más, obtenían la acreditación de cur-
sos en Centros de Maestros por consideración amistosa. 
De igual manera, el desempeño de algunos maestros era 
manipulado de manera favorable en complicidad con sus 
directores. Por otra parte, el ingreso de docentes al siste-
ma laboral no estaba sujeto a algún mecanismo que re-
gulara o demostrara que los aspirantes, tuvieran el perfil 
para ejercer la docencia. En muchos casos, la incorpora-
ción al gremio se daba por ‘trabajo sindical’ permitiendo 
el ingreso de personas que no contaban con documentos 
de acreditación, ni la preparación o experiencia suficiente 
para la enseñanza. 

En 2012, se publicó un material audiovisual llamado “De 
panzazo”, producido por indicación de empresarios liga-
dos a la Fundación Televisa y Mexicanos Primero, quie-
nes, usando sus medios de comunicación, expresaron su 
crítica para mostrar al público los ‘errores’ de los maes-
tros en la escuela y al mismo tiempo, exigir un castigo 
con máscara de cambio, argumentando la necesidad 
de ‘competir’ con los mejores del mundo. En dicho do-
cumental, se citan en supuestas entrevistas a familias, la 
necesidad de tener una escuela mejor. Usando celula-
res ocultos, se obtuvieron evidencias audiovisuales de 
muchos descaros, vergüenzas y dramas de alumnos y 
maestros. Además, los guionistas, citan a los culpables 
administrativos de dichas irregularidades (los titulares de 
la SEP y el SNTE). Con dicho material, los productores, 
además de evidenciar negativamente al gremio, durante 
la cartelera, se propusieron entregar a los asistentes, al-
gunas fichas con la idea de mandar propuestas de mejo-
ra a las autoridades (De la Paz Franco, 2012).

De esta manera, el magisterio, estaba denigrado al más 
bajo nivel. Sin embargo, la controversia habría de anun-
ciarse en 2013, con la proclamación de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente (México. Secretaría de 
Gobernación, 2013), misma que condicionó la permanen-
cia laboral de los maestros de educación básica, a cambio 
de aprobar una evaluación de desempeño. La imagen de 
un magisterio corrupto habría de ser citada públicamente 
por el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, 
en 2014, quien dijo en una conferencia de prensa que la 
vinculación de los resultados de las evaluaciones estan-
darizadas como ENLACE, con los estímulos monetarios a 
docentes, provocó diversas perversiones (Avilés, 2014).

De esta manera, el Gobierno Federal, obediente a la re-
comendación empresarial y justificada con las realida-
des conocidas, se propuso ‘depurar’ al personal que no 
demostrara merecer su espacio laboral. Así, se dio por 
terminado el Acuerdo Nacional para la Modernización de 
la Educación Básica en 2015, al anunciarse un nuevo me-
canismo conocido como el Programa de promoción en 
la función por incentivos en Educación Básica. En él se 
describen los procesos para la promoción condicionados 
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a la aprobación de exámenes y a un tiempo de espera de 
4 años, a reserva de incrementar los resultados del exa-
men anterior. En caso de que los docentes evaluados, no 
aprobaran las evaluaciones, serían condicionados a un 
programa de Regularización por tutoría y formación conti-
nua (México. Secretaría de Gobernación, 2015). El gremio 
docente, de ninguna manera percibió estos lineamientos 
como una opción de profesionalización sino más bien 
como una amenaza laboral. Se hicieron protestas magis-
teriales en todo el país, reclamando la reconsideración a 
esta medida. La silenciosa meditación sindical del SNTE, 
hacia dudar al gremio de sus líderes. Durante el tiempo 
de incertidumbre, el SNTE, trataba de mantener la cal-
ma de sus agremiados, manifestando con cautela que los 
maestros estaban de lado de la población. En algún mo-
mento, instó a los maestros a realizar amparos, pero con 
un proceso incierto, ya que argumentaba la necesidad de 
mantenerse leales al partido y obedientes a los precep-
tos normativos, para evitar más riesgos. La Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, por su parte, 
insistía en luchar según los preceptos constitucionales 
de libertad de expresión. Sin embargo, ningún sindicato, 
pudo revertir lo establecido por ley. De esta manera, sólo 
quedaba para el magisterio una alternativa para cambiar 
sus condiciones laborales: buscar un acuerdo político en 
las elecciones presidenciales de 2018.

Aunque el SNTE, participó en las elecciones presidencia-
les de 2018 a lado de la coalición de partidos políticos, 
PRI-PV-NA por temor a perder lo beneficios ganados, la 
mayoría de los agremiados docentes de dicho sindica-
to, reflexionaron sobre los perjuicios causados por los 
Acuerdos de 2011, 2013 y 2015, y, a pesar de los condi-
cionamientos sindicales, decidieron apoyar con su voto 
las propuestas del partido político MORENA, encabezado 
por Andrés Manuel López Obrador. Una vez que éste fue-
ra proclamado Presidente de la República Mexicana, se 
logró la abrogación de la Reforma Educativa, mediante 
el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia educativa (México. Secretaría de Gobernación, 
2019a).

De esta manera, inicia una nueva etapa para todo el 
magisterio de educación básica y en general de todo el 
gremio, en la que se promueve una serie de acciones 
para devolver su credibilidad y dignidad. La Unidad del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
conocida también con las siglas USICAMM (México. 
Secretaría de Gobernación, 2019b). Este organismo, si 
bien se creó en 2019, con la esperanza de regular la pro-
moción de los docentes, se vio opacado por la pande-
mia de COVID 19, ya que, por 2 años, los procesos de 
promoción vertical y horizontal se detuvieron. Aunque los 
maestros participaron cumpliendo con lo solicitado en las 
convocatorias, este periodo resultó ser un entremés, ya 

que los resultados no fueron considerados y el sistema se 
reactivó hasta el 2022. 

A pesar de dicho inconveniente, el gremio no objetó las 
medidas de la USICAMM, ya que durante los 2 años de 
crisis causada por COVID 19, ningún maestro dejó de la-
borar y, por consiguiente, de percibir su salario íntegro. 
Por otra parte, se respetó la consigna de que la partici-
pación en los procesos se promoción serían de manera 
voluntaria sin ningún tipo de condicionamiento. 

Para rectificar las funciones de la figura docente y direc-
tiva en educación básica, la Secretaría de Educación 
Pública publicó un documento llamado “perfiles profe-
sionales, criterios e indicadores para el personal docen-
te, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, di-
rectivo y de supervisión escolar”. (México. Secretaría de 
Educación Pública, 2022) 

Respecto a la profesionalización de los maestros en 
educación básica, el Gobierno Federal, además de 
la USICAMM, diseñó un sistema de evaluación llama-
do Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación conocido por las siglas MEJOREDU. Dicho sis-
tema, coordina diversas actividades del Sistema Nacional 
para la Mejora Continua de la Educación. En específico, 
crea los instrumentos de evaluación para los procesos de 
promoción docente, las guías y materiales para las ofer-
tas formativas y de igual manera, diseña insumos para la 
valoración de los procesos de aprendizajes de los alum-
nos (México. Secretaría de Gobernación, 2020).

 De manera paralela, se creó un estímulo denomina-
do “Reconocimiento a funciones de tutoría y Asesoría 
Técnica”, mismo que considera la participación del per-
sonal con categoría de maestro de grupo, para participar 
como tutor de un grupo de hasta 10 docentes de recién 
ingreso o en su segundo año de servicio, así como la par-
ticipación de un docente con la categoría de director de 
plantel, para dar asesoría y acompañamiento a un gru-
po de hasta 3 directores, de la misma zona escolar de 
adscripción (México. Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación, 2023). La participación en 
estos procesos es de manera voluntaria, apegada a la 
convocatoria de cada Entidad Federativa. El docente se-
leccionado, recibe un nombramiento con vigencia de un 
ciclo escolar. Luego entonces, se le asignan los docentes 
con los cuales habrá de trabajar. Mediante actividades 
de integración y comunicación, hace una valoración diag-
nóstica para diseñar un plan de trabajo, mismo que habrá 
de desarrollar durante 10 meses y del cual se habrán de 
reseñar acciones de asesoría y acompañamiento a los 
maestros participantes. Para comprobar su intervención, 
cada mes, tanto el Asesor Técnico como el Tutor, publi-
ca un informe de evidencias en la plataforma Ventanilla 
Única de Servicios Proyecto VENUS, que es un portal con 
acceso personal. Al concluir su intervención, le es reque-
rido un informe final, que describe todo el proceso que 
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realizó durante el periodo establecido (México. Secretaría 
de Educación Pública, 2023b).

El ejercicio de tutoría es una estrategia implementada con 
la intención de que los docentes noveles a su ingreso al 
sistema laboral realicen su trabajo de manera eficiente y 
de esta manera mejoren los procesos educativos. La per-
cepción de dicha estrategia es diversa. No obstante, para 
la demarcación teórica de este artículo, retomaremos la 
opción de referirla como la labor formativa de un personal 
pedagógico especializado (Sánchez y Cáceres, 2022). 
Por su parte, Alcalá (2020), al referirse a Lea Vesub, dice 
que el acompañamiento pedagógico surge como una ne-
cesidad ante los resultados de la capacitación tradicio-
nal mediante cursos masivos o transmisión unilateral. Si 
bien los docentes noveles necesitan el acompañamiento, 
también es necesario contemplar a aquellos cuyo desem-
peño no atiende lo establecido para la función. Por otra 
parte, es necesario considerar el acompañamiento para 
el director de plantel, cuyo desempeño, es fundamental 
para el funcionamiento de la escuela. Así lo refiere Robles 
(2017), al compartir que el liderazgo y la gestión directiva, 
son necesarios para la obtención de buenos resultados 
en los centros escolares. Describe también, que el lide-
razgo directivo es un ejemplo en si para los docentes, a 
quienes muestra el camino a seguir y crea la condiciones 
para que se involucren en las actividades escolares.

Respecto al concepto de tutor, retomaremos lo descrito 
por Sánchez & Cáceres (2022), al describirlo como aquel 
docente que promueve aprendizajes para el logro de cier-
tas capacidades, hacia otro docente. De igual manera, 
coincidimos en que el tutor debe estar en constante pre-
paración, comprometido con el proceso de aprendizaje y 
guiar al tutorado hacia la toma de decisiones informadas, 
pero al mismo tiempo, establecer una temporalidad para 
su intervención, ya que el proceso de tutoría no podría ser 
permanente para una persona.

Por otra parte, según Bolívar et al. (2013), por mucho 
tiempo, al director no se le consideró como agente deter-
minante en el aprendizaje de los alumnos. Esto trascien-
de a que el director se asimile de manera personal como 
una figura de autoridad y no como agente de influencia 
pedagógica.

De esta manera, coincidimos en que existe una nece-
sidad de asesorar a docentes, pero de igual manera a 
la figura directiva, para que ambas figuras, ubiquen sus 
funciones en apoyar a los procesos de aprendizaje de 
los alumnos. Sin embargo, es necesario inicialmente que 
el director, se asimile como un líder pedagógico, ya que, 
de no ubicarse en esa premisa, desviará sus funciones a 
otras actividades, olvidando la prioridad en la escuela: el 
alumnado. De manera consecuente, el docente, debe de-
jar de buscar practicidad en su función y ubicar su des-
empeño en decisiones conscientes y con perspectiva.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la implementación del programa de Asesoría 
Técnica, se retomaron las sugerencias del documento 
“Herramientas para apoyar el ejercicio de la Asesoría 
Técnica” (México. Secretaría de Educación Pública, 
2023b). De esta manera, se solicitó la asignación de 3 
directores al supervisor escolar de la zona no. 34, con 
CCT. 15FIZ0117V, con domicilio en Plazuela Principal No. 
1, Barrio de Purificación, Teotihuacán México. 

Los directores seleccionados para el proyecto son los 
siguientes: 

1. El director de plantel de la escuela primaria José 
María Morelos y Pavón, con CCT. 15DPR2318I, ubi-
cada en avenida La Gloria, sin número, Maquixco, 
Teotihuacán, México. Su escuela es de organización 
completa, opera en turno matutino de 8:00 a 12:30 ho-
ras, cuya plantilla se complementa con un subdirector 
académico, 12 docentes frente a grupo y 1 profesor 
de educación física. La matrícula que atiende es de 
360 alumnos.

2. La directora de plantel (comisionada) de la escuela 
primaria Benito Juárez, con CCT. 15DPR0567B, ubi-
cada en Calle Hidalgo No. 35, Santa María Coatlán, 
Teotihuacán, México. Es una escuela de organización 
completa, opera en turno matutino de 8:00 a 12:30 
horas. Cuenta con una matrícula de 105 alumnos de 
los cuales son 54 niñas y 51 niños, atendidos por 6 
maestros frente a grupo.

3. Finalmente, el director de plantel de la escuela pri-
maria Lázaro Cárdenas, con CCT. 15DPR2528N, con 
domicilio en cerrada Francisco Villa sin número, Santa 
María Cozotlán, Teotihuacán, México. Es una institu-
ción con la denominación de horario extendido, ya 
que opera de las 8:00 a las 17:00 horas. Su plantilla 
docente está integrada por una subdirectora de ges-
tión escolar, una subdirectora académica y 6 docen-
tes frente a grupo. La matrícula atendida es de 144 
alumnos.

Una vez definidos los participantes, se definieron los me-
dios de comunicación para el acompañamiento. Se optó 
por usar la plataforma Google Meet, para realizar una se-
sión por mes, con un horario aproximado de dos horas. 
De igual manera, se mantuvo la comunicación mediante 
WhatsApp.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como primera actividad, en el mes de septiembre de 
2023, se pidió a los directores que estudiaran su contexto 
comunitario, escolar y de aula para así compartir en la 
plenaria virtual sus problemáticas generales. 

De esta manera, el director de la escuela primaria José 
María Morelos y Pavón, refirió que sus principales dificul-
tades, son:

La atención constante para mediar conflictos entre alum-
nos y entre tutores, o bien con integrantes de los Comités 
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de la escuela. Considera que aunque tenga la mejor dis-
ponibilidad y atención para resolver, los conflictos y que-
jas continúan, ya que hay causas contextuales como la 
organización familiar, las actividades económicas de las 
familias, maltrato, abuso y abandono infantil, la delincuen-
cia y consumo de drogas. Dijo además que estos mismos 
factores limitan el acompañamiento y corresponsabilidad 
de los tutores hacia sus pupilos, lo que provoca un bajo 
aprovechamiento escolar. (Comunicación personal, 2024)

Por su parte, la directora comisionada en la escuela pri-
maria Benito Juárez, refiere que:

Sus dificultades, son respecto a la estructuración y segui-
miento del diagnóstico que cada docente realiza, ya que, 
aunque ha aplicado algunos instrumentos, no logra con-
cretar las adecuaciones en la planeación didáctica y, por 
consiguiente, la atención de los alumnos. (Comunicación 
personal, 2024)

El director de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, ubicó 
entre sus necesidades, las siguientes:

Organizar el trabajo administrativo para dar seguimien-
to a la práctica docente, la implementación de la planifi-
cación didáctica, verificar el cumplimiento de los acuer-
dos asumidos en Consejo Técnico Escolar y revisar los 
lineamientos o normatividad correspondientes. También 
refiere dificultades con el mantenimiento del edificio es-
colar, ya que constantemente hay conflictos con la co-
munidad respecto al abasto de agua potable y servi-
cio de alcantarillado. De igual manera, con la Comisión 
Federal de Electricidad, quien, en diversas ocasiones, ha 
cortado el suministro de energía eléctrica de la escuela. 
(Comunicación personal, 2024)

Al considerar las descripciones de los directores, se 
identificó que la problemática común de los 3 centros es-
colares es la organización del trabajo directivo para una 
adecuada gestión escolar. Luego entonces, nos propu-
simos desarrollar actividades, para fortalecer la función 
directiva, tal como se describe en el siguiente esquema 
(Figura 1).

Figura 1. Cronograma de actividades.

Siguiendo lo planteado en el cronograma, en el mes de 
octubre, el Asesor Técnico, explicó en la sesión virtual a 
los participantes que:

En la función directiva, es necesario, anticipar el trabajo 
académico y administrativo. Para ello, es necesario que 
el director planifique las actividades de la escuela de for-
ma mensual. También es necesario que administre los 
recursos humanos y materiales de forma eficiente. Debe 
generar ambientes de confianza entre familias, alumnos y 
docentes. Le corresponde tomar decisiones inmediatas 
pero apegadas a la normatividad, según las situaciones 
que se presenten. Debe vincularse con el trabajo docen-
te, proponiendo la diversificación estrategias para la en-
señanza y la evaluación de los procesos de aprendizaje. 
(Comunicación personal, 2024)

De igual manera, el Asesor Técnico, compartió con los 
participantes que:

Para fortalecer la función directiva, es necesario conocer 
con precisión el contenido de dos documentos normati-
vos. El primero de ellos, es el Acuerdo Secretarial 96 que 
rige el funcionamiento de las escuelas primarias. Este, 
describe en los capítulos IV y V, las funciones directivas 
y docentes. El segundo documento, es el Reglamento de 
las condiciones generales de trabajo del personal de la 
Secretaría de Educación Pública, mismo que en su ca-
pítulo IV, que refiere los derechos y obligaciones de los 
trabajadores. Ahora bien, el conocimiento de estos docu-
mentos, permite al director establecer un seguimiento al 
desempeño docente y hacer los señalamientos escritos 
en caso de negligencia. (Comunicación personal, 2024)

Durante la sesión virtual, los directores relataron algunas 
de sus dificultades para desarrollar la función directiva. 
Por ejemplo, el director de la escuela Lázaro Cárdenas, 
comentó que:

No es lo mismo ser autoridad que tener autoridad. Esto 
en referencia al actuar del directivo frente a docentes y 
tutores o parentales. Reconoció que, a pesar de tener 40 
años de servicio, aún tiene dificultades en el desarrollo de 
su función. (Comunicación personal, 2024)

La directora de la escuela Benito Juárez, comentó, que: 

A veces para ella, es más práctico resolver de manera 
personal algunos trabajos administrativos, ya que aun-
que debiera contar con el apoyo de los docentes, estos 
no atienden las indicaciones en tiempo y forma. También 
refirió que, debido a su condición de directora comisiona-
da, desconoce en práctica, como aplicar la normatividad. 
(Comunicación personal, 2024)

Por su parte el director de la escuela José María Morelos, 
compartió que:

Él suele ser muy tolerante, lo cual causa que el personal 
docente, abuse de las facilidades y no atiendan lo que le 
corresponde. (Comunicación personal, 2024)
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En el mes de noviembre, el Asesor Técnico, desarrolló el 
tema “Prácticas docentes y directivas” en sesión virtual. 
De esta manera, explicó a los directores asesorados, que:

El director de plantel, es representante de la Secretaria de 
Educación Publica en la escuela, por lo cual, está obliga-
do a garantizar el derecho a la educación de los menores 
inscritos en la escuela. Luego entonces, debe atender lo 
dispuesto en el artículo tercero constitucional y el artículo 
primero de la Ley General de Educación, promoviendo 
acciones con un enfoque inclusivo, de igualdad de géne-
ro y de no discriminación. Estas acciones, no deben ser 
impuestas, deben contemplar un proceso de negociación 
y empatía. (Comunicación personal, 2024)

Siguiendo con el desarrollo de la sesión, se explicó a los 
asesorados que:

Para atender los preceptos normativos, el director y los 
docentes a su cargo deben tomar decisiones consideran-
do las realidades de la escuela, es decir, las condiciones 
de infraestructura y servicios, así como la disponibilidad 
económica y social de las familias. Una vez revisadas las 
condiciones, se estructuran diversas acciones que pro-
muevan los procesos de aprendizajes de los alumnos y 
se plasman en dos insumos conocidos como Programa 
Escolar de Mejora Continua y el Plan Analítico de escuela. 
A su vez, estos documentos, son los que rigen la gestión 
escolar y no son fijos, se deben actualizar constantemen-
te según las necesidades y cambios en la propia escuela. 
(Comunicación personal, 2024)

Por su parte, los directores asesorados comentaron que:

Desconocen muchos aspectos normativos y operativos, 
lo que les ha impedido conciliar acuerdos con docentes 
y familias. Se tienen casos de algunos maestros, que se 
conducen por la practicidad, que no quieren involucrar-
se en preceptos normativos y que hacen de su práctica 
docente sólo una simulación. También se tienen casos 
de familias, que se excusan en diversas circunstancias, 
para no involucrarse en las propuestas de la escuela, lo 
cual provoca que no se tengan los resultados esperados. 
(Comunicación personal, 2024)

En el mes de diciembre, se desarrolló el tema: “La influen-
cia del director en el aprendizaje”. Al respecto en la se-
sión virtual se explicó a los directores asesorados que:

Según la experiencia, la perspectiva social e incluso del 
gremio docente, ubica a la figura directiva, como instru-
mento burocrático, de aplicación de disciplina o como 
apoyo político. No obstante, la función directva, debe 
ser el referente para el docente en cuestión pedagógi-
ca. El director, debe tener una amplia experiencia en la 
atención a los alumnos y las familias. De igual manera, 
debe tener como dominio inmediato, la elaboración de 
un diagnóstico socioeducativo, planificación didáctica, 
uso de diversas metodologías y estrategias didácticas, 
así como la implementación de dinámicas de integración 

y convivencia. De igual manera, debe tener amplio co-
nocimiento sobre los procesos de evaluación, diseño de 
instrumentos de valoración y seguimiento al trabajo pe-
dagógico. Debe dominar el uso de tecnologías de la in-
formación y comunicación, además de ser un excelente 
negociador en la mediación de conflictos. (Comunicación 
personal, 2024)

Al respecto, los directores asesorados comentaron que:

Han aprendido que la función directiva implica estar pen-
diente de lo académico, y quieren hacerlo, pero no han 
tenido oportunidad. Cuando llegaron a la función, no tu-
vieron tiempo de revisar tanta normatividad, simplemen-
te, ocuparon el lugar y atendieron las peticiones urgentes 
que se fueran presentando. Las autoridades inmediatas 
y el mismo contexto escolar, les ha visto siempre como 
la persona responsable de la escuela que ‘resuelve’ todo 
lo que se le solicite. Por ejemplo, revisar y corregir libros 
contables, cubrir el grupo porque un docente no asistió, 
elaborar una constancia de estudios, atender un conflic-
to entre dos mamás, atender a un niño que se acciden-
tó. Estas acciones son urgentes y el director debe tener 
una respuesta inmediata. No hay oportunidad de revisar 
que dice el manual ante estos casos, sólo es ‘resolver’. 
(Comunicación personal, 2024)

De esta manera, describimos la metodología para la 
Asesoría Técnica implementada para el periodo septiem-
bre diciembre. Cabe destacar, que las acciones del pro-
grama de Asesoría Técnica continuarán hasta junio de 
2024, aunque para la estructuración de este artículo, sólo 
de describen las acciones hasta el mes de diciembre de 
2023. No obstante, luego de la implementación de la ase-
soría, los directores asesorados coinciden en a pesar de 
que la función directiva atiende múltiples funciones que 
derivan del servicio, como la atención administrativa o la 
mediación de conflictos, la prioridad de la función debe 
estar centrada en garantizar el aprendizaje del alumnado. 
(Comunicación personal, 2024)

Una vez descritas las intervenciones en el programa de 
Asesoría Técnica, describiremos la metodología desarro-
llada para el Programa de Tutoría:

La participación en este programa se desarrolló en el 
periodo septiembre-diciembre de 2023, siguiendo las su-
gerencias del documento Criterios orientadores para el 
reconocimiento a la asesoría, apoyo y acompañamiento 
en educación básica, ciclo escolar 2023-2024 (México. 
Secretaría de Educación Pública, 2023a).

De esta manera, la plataforma Ventanilla Única de 
Servicios Proyecto VENUS, asignó a 10 participantes de 
educación primaria, para cubrir su segundo año en el 
programa de Tutoría. Según las indicaciones en la misma 
plataforma, el proyecto de acompañamiento debería ha-
cerse de manera remota, por lo que se convino crear un 
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grupo de WhatsApp para establecer la comunicación y un enlace en la plataforma Zoom para realizar una sesión de 
estudio por mes. 

Luego entonces, se procedió a establecer la comunicación con los docentes asesorados en el mes de septiembre de 
2023. En este primer encuentro virtual mediante la plataforma Zoom, el docente tutor planteó a los participantes que:

El proyecto de Tutoría, se realizará de manera remota, para lo cual los participantes deberán mantener comunicación 
con el docente tutor mediante el grupo de Whatsapp y unirse a las sesiones virtuales, mismas que se harán una vez por 
mes. Se comparten los temas marcados por la guía de trabajo, para que los participantes, participen en las sesiones 
siguientes, compartiendo los referentes teóricos, que hayan revisado y al mismo tiempo, hagan una correlación con su 
práctica docente y compartan sus experiencias exitosas en el aula, así como las dificultades o dudas. (Comunicación 
personal, 2024)

Considerando que los docentes tutorados, ya cuentan con los referentes generales de su función y un año de expe-
riencia en campo, se diseñó el cronograma para el desarrollo de los temas correspondientes, tal como se muestra en 
el siguiente gráfico (Figura 2).

Figura 2. Cronograma de temas.

 En el mes de octubre de 2023, se explicó a los participantes que: 

Un docente sin una perspectiva clara de lo que implica su función, no puede dirigir la socialización de los conoci-
mientos. Debe desarrollar sus actividades con entusiasmo, empatía y equilibrio. Desde el momento en que se asigna 
un grupo de alumnos, debe emprender la tarea de conocerlos desde un enfoque socioeducativo. Para ello, se debe 
apoyar en insumos como entrevistas, aplicación de test y registrar en diario de campo el desempeño académico y 
emocional de los alumnos. Luego entonces, deben implementar metodologías activas y de aprendizaje personalizado. 
De igual manera, es necesario hacer uso de tecnologías para la información y comunicación para fortalecer la explo-
ración, selección y asimilación de conocimientos. (Comunicación personal, 2024)

Al respecto, los participantes comentaron que:

Es necesario conocer el contexto social, para generar un ambiente de aprendizaje incluyente. Mencionaron que al re-
tomar el conocimiento del contexto escolar, se han logrado avances en la atención de alumnos que sufren negligencia 
parental, mediante el seguimiento histórico de bitácoras de los docentes. (Comunicación personal, 2024)

De igual manera, los docentes asesoraron comentaron que:

Han implementado la escucha atenta y la diversificación de actividades dentro de sus proyectos didácticos, como “El 
árbol de la paz”, “Conociendo las maravillas de mi comunidad” y “Convivimos en nuestra escuela”. Esto ha permitido 
que la mayoría de los alumnos, se integren en las actividades de los proyectos. (Comunicación personal, 2024)
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En el mes de noviembre 2023, se explicó a los docentes, 
que: 

En los procesos de aprendizaje, es necesario considerar 
lo que los alumnos ya conocen, porque son los argumen-
tos que les dan seguridad para entender algo diferente. 
Por ello, en el desarrollo de proyectos didácticos, la re-
cuperación de saberes previos es necesaria para que 
los alumnos se integren aportando lo que ya saben, co-
rrigiendo o ampliando lo que ya saben. (Comunicación 
personal, 2024)

Por su parte, los docentes tutorados dijeron que:

Los saberes previos se construyen a través de la expe-
riencia, que no deben tener necesariamente un sustento 
científico. También mencionaron que los alumnos, sue-
len manifestar cierta resistencia al cambio conceptual. 
El beneficio de retomar los conocimientos previos en el 
aula, permite a los alumnos, predecir y argumentar los 
saberes. Argumentaron también que han observado 
en los alumnos que es posible lograr el proceso de la 
construcción de un conocimiento, involucrando a los 
conocimientos previos, para luego pasar por un estado 
de acomodación, equilibrio y finalmente, la asimilación. 
(Comunicación personal, 2024)

En el mes de diciembre 2023, se compartió con los tuto-
rados, que:

El principal objetivo del proceso de aprendizaje es formar 
a personas capaces de interpretar los fenómenos y acon-
tecimientos que ocurren a su alrededor. Para lograrlo, es 
necesario conducir a los alumnos a la identificación de 
dificultades y errores en el proceso de aprendizaje, con 
la finalidad de superarlos. De esta manera, se permite a 
los alumnos ser los protagonistas de su propio aprendi-
zaje. Es una dinámica de trabajo muy práctica, ya que 
permite el trabajo en equipo, algo muy útil para lograr la 
integración de los alumnos en grupos muy numerosos. 
De igual forma se explicó que esta forma de enseñanza 
permite tener congruencia entre los conocimientos que 
se obtienen del entorno y los que se socializan en el aula. 
(Comunicación personal, 2024)

Por su parte, los docentes tutorados argumentaron que:

Han implementado la metodología de Aprendizaje Basado 
en Proyectos, misma que les ha funcionado, ya que pue-
den integrar los intereses de los alumnos y desarrollarlas 
según el contexto. Como ejemplo de actividades con este 
enfoque, mencionaron “La feria del pan”, “El sensorama”, 
“Los pictogramas” y “El programa de radio”. Dijeron tam-
bién, que es este enfoque, fue posible lograr la participa-
ción de las familias, ya que consideraron, son actividades 
reales y funcionales. (Comunicación personal, 2024)

Aunque las acciones de programa de Tutoría continuarán 
hasta junio de 2024, para efectos de elaboración de este 
artículo, se pudo notar hasta este momento, que los do-
centes asesorados, fortalecieron su perspectiva, sobre lo 

que implica la función docente y cómo deben desarrollar 
su plan de atención para con los alumnos. No obstante, al 
no existir un condicionamiento para corresponder al pro-
grama de Tutoría, sólo 2 de 10 participantes atendieron 
con profesionalismo las actividades sugeridas. Durante 
el periodo, los participantes, manifestaron inconvenientes 
para conectarse, o bien, durante las sesiones, no sociali-
zaron sus experiencias.

CONCLUSIONES

En general, la profesionalización del docente de educa-
ción básica en México es una necesidad según el enfo-
que que se tenga. En la oratoria política, será la justifica-
ción para la consigna que se defina en el Plan Nacional 
de Desarrollo. En estos momentos, se habla de educa-
ción de excelencia. Para la población que accede al ser-
vicio educativo, un profesional es quien le garantice la 
enseñanza, cuidado y protección de los menores. Para 
el docente, la profesionalización, significa la oportunidad 
de hacer más práctico su trabajo, pero al mismo tiempo, 
como la oportunidad de crecer económicamente. Para la 
comunidad científica, es una oportunidad para documen-
tar procesos educativos y proponer alternativas confia-
bles para el ejercicio docente profesional.

Si bien el contexto social o geográfico, tiene una perspec-
tiva de lo que significa ser profesional, para el docente y 
el director, esto esta delimitado por documentos norma-
tivos. No es posible, para estas figuras, permitirse una 
interpretación personal, sobre sus funciones, ya que se 
pueden cometer equivocaciones. Por ejemplo, los do-
centes y directores pueden realizar actos ‘buenos’ pero 
que no corresponden a su función. También se pueden 
generar conductas como el autoritarismo o negligencia, 
que conducen a la corrupción y degradación de la figura 
docente y directiva.

La experiencia al participar en el Programa de 
Reconocimiento a funciones de Tutoría y Asesoría Técnica 
se puede describir como un ejercicio profesional, porque 
se fortalece la capacidad de investigación del Tutor y el 
Asesor Técnico. De igual manera, al compartir la expe-
riencia profesional con los docentes asesorados, es posi-
ble contrastar y ampliar el conocimiento personal. 

Una de las ventajas para los participantes, es que las ac-
tividades de análisis y estudio les da la oportunidad de 
empatía, de comprensión y ayuda en la labor que osten-
tan. Otra ventaja es que el ejercicio de Tutoría y Asesoría 
Técnica, da la oportunidad a los docentes tutorados, de 
cuestionar y solucionar de manera constante, los desafíos 
de la práctica diaria, un espacio que no es posible aten-
der en el horario laboral.

No obstante, el programa, podría enfrentar la contro-
versia sobre el impacto de su implementación, ya que, 
aunque se rige por diversos lineamientos ampliamente 
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sustentados, estos documentos son operativos, no de es-
tudio científico. 

Como ejemplos de algunas controversias que pondrían 
en duda la efectividad del programa, referimos que las 
indicaciones hacia el Tutor y el Asesor Técnico, no fue-
ron oportunas ni claras, ya que cada Entidad Federativa, 
atiende este programa en función de su organización 
interna. Tampoco hubo acompañamiento para el tutor y 
el asesor, para verificar que el trabajo realizado sea el 
correcto.

Otro inconveniente, es que los participantes, son volunta-
rios, lo que significa que en algún momento pueden aban-
donar o decidir no atender las indicaciones o sugerencias 
del tutor, sin repercusiones. De igual manera, el progra-
ma al ser desarrollado a distancia limita la posibilidad de 
verificar la realidad respecto a lo que cada participante 
relata sobre su entorno laboral. Ahora bien, para que el 
programa verdaderamente funcione, consideramos que 
debe ampliar su expectativa haciendo coincidir sus pro-
puestas con la realidad. 

En primer lugar, es necesaria la formación profesional 
de los aspirantes a Tutores y Asesores Técnicos. Estos, 
deben ser profesionales, que se enfoquen exclusiva-
mente en esta actividad, con una remuneración debe ser 
adecuada, ya que quienes participen en este ejercicio, 
tendrán la función de investigadores de tiempo comple-
to. Por otra parte, a los docentes tutorados, se les debe 
integrar al trabajo de asesoría y acompañamiento, como 
parte de sus obligaciones establecidas en los documen-
tos normativos, al mismo tiempo, que deben mostrar re-
sultados cualitativos y cuantitativos. 

Finalmente, sostenemos que, la profesionalización del 
magisterio mexicano se mantendrá en un ambiente de 
simulación, en tanto no haya la necesidad de cambiar el 
sistema económico, político o social del país. Entre tanto, 
los docentes comprometidos con nuestra función, habre-
mos de hacer la diferencia ante los retos que nuestra rea-
lidad exija.
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RESUMEN

Quevedo, ubicada en la provincia de Los Ríos, Ecuador, 
ha experimentado un crecimiento urbano acelerado en las 
últimas décadas, impulsado por su rol como eje comer-
cial y agroindustrial. Este estudio analiza críticamente su 
evolución urbana desde la perspectiva arquitectónica y 
territorial, empleando una metodología mixta que combina 
análisis documental, mapeo SIG y entrevistas con actores 
clave. Los resultados revelan un crecimiento radial con alta 
densidad en el centro y una expansión desordenada en 
la periferia, donde el 60% del suelo es residencial y las 
zonas industriales se concentran en la vía a Guayaquil. Se 
identifican problemas como la falta de ordenamiento terri-
torial, segregación socioespacial y vulnerabilidad ambien-
tal, con un 15% del área urbana expuesta a inundaciones. 
Además, se evidencia un déficit de espacios públicos 
(menos del 5% del área urbana) y una movilidad insufi-
ciente, con altos tiempos de desplazamiento y congestión 
vehicular. El estudio propone estrategias para un desarrollo 
equilibrado, como la actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial (PDOT) con enfoque resiliente, 
la promoción de arquitectura bioclimática y la implemen-
tación de sistemas de transporte sostenible. Se destaca 
la necesidad de integrar la participación comunitaria en la 
planificación urbana para garantizar soluciones contextua-
lizadas. Los hallazgos subrayan la urgencia de políticas 
integrales que armonicen el crecimiento económico con la 
sostenibilidad ambiental y la calidad de vida. Este trabajo 
contribuye al debate sobre el urbanismo en ciudades inter-
medias de Latinoamérica, ofreciendo insights para enfren-
tar desafíos similares en la región.

Palabras clave: 

Desarrollo territorial, urbanismo sostenible, arquitectura 
bioclimática, planificación participativa.

ABSTRACT

Quevedo, located in the province of Los Ríos, Ecuador, 
has experienced accelerated urban growth in recent deca-
des, driven by its role as a commercial and agro-industrial 
hub. This study critically analyzes its urban evolution from 
an architectural and territorial perspective, using a mixed 
methodology that combines documentary analysis, GIS 
mapping and interviews with key stakeholders. The results 
reveal a radial growth with high density in the center and 
a disorderly expansion in the periphery, where 60% of the 
land is residential and the industrial zones are concentra-
ted on the road to Guayaquil. There is a lack of land use 
planning, socio-spatial segregation, and environmental vul-
nerability, with 15% of the urban area exposed to flooding. 
In addition, there is a deficit of public spaces (less than 
5% of the urban area) and insufficient mobility, with high 
travel times and vehicular congestion. The study proposes 
strategies for balanced development, such as updating the 
Development and Land Use Plan (PDOT) with a resilient 
approach, promoting bioclimatic architecture, and imple-
menting sustainable transportation systems. The need to 
integrate community participation in urban planning to en-
sure contextualized solutions is highlighted. The findings 
underscore the urgency of comprehensive policies that har-
monize economic growth with environmental sustainability.

Keywords:

Territorial development, sustainable urbanism, bioclimatic 
architecture, participatory planning.
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INTRODUCCIÓN 

Quevedo, ubicada en la provincia de Los Ríos, Ecuador, 
se ha consolidado como uno de los centros urbanos más 
dinámicos de la región costera debido a su estratégica 
posición geográfica y su rol como eje comercial y agroin-
dustrial. En las últimas décadas, la ciudad ha experimen-
tado un crecimiento urbano acelerado, caracterizado por 
una expansión territorial desordenada, falta de planifica-
ción integral y presiones socioeconómicas derivadas de 
su desarrollo económico (GAD Municipal de Quevedo, 
2020). Este fenómeno no es ajeno a otras ciudades inter-
medias de Latinoamérica, donde el crecimiento urbano 
ha superado la capacidad de gestión de los gobiernos 
locales, generando problemas como segregación espa-
cial, déficit de infraestructura y vulnerabilidad ambiental 
(Organización de las Naciones Unidas, 2022).

El caso de Quevedo es emblemático por su rápido cre-
cimiento poblacional, que pasó de 150,000 habitantes 
en 2010 a más de 200,000 en 2023 (Ecuador. Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, 2023), acompañado de 
una expansión urbana no planificada. Este crecimiento ha 
generado desafíos críticos en movilidad, acceso a ser-
vicios básicos y sostenibilidad ambiental, especialmente 
en zonas periféricas donde se concentran asentamientos 
informales (Martínez, 2020). Además, la ciudad enfren-
ta riesgos recurrentes por inundaciones, agravados por 
construcciones en áreas no aptas y la falta de sistemas 
de drenaje eficientes (Sánchez, 2021).

En este contexto, el estudio de la evolución urbana de 
Quevedo desde la perspectiva de la arquitectura y el 
desarrollo territorial se vuelve urgente. La arquitectura, 
como disciplina transformadora del espacio, debe res-
ponder a las necesidades locales integrando criterios de 
sostenibilidad, resiliencia climática y participación comu-
nitaria (Acosta, 2023). Por otro lado, el desarrollo territo-
rial requiere enfoques multidisciplinarios que equilibren 
el crecimiento económico con la calidad de vida de los 
habitantes (Boisier, 2001).

El análisis del desarrollo urbano en ciudades interme-
dias ha ganado relevancia en la literatura reciente, es-
pecialmente en Latinoamérica, donde el 70% de la po-
blación vive en áreas urbanas (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 2024). A continuación, se pre-
senta una síntesis de los avances más significativos en 
los últimos cinco años:

Estudios como los de Carrión y Herrera (2022) desta-
can que las ciudades intermedias enfrentan desafíos 
similares: falta de coordinación entre actores, planes de 
ordenamiento territorial obsoletos y fragmentación ins-
titucional. En Ecuador, el caso de Manta muestra cómo 
la actualización del PDOT con enfoque de resiliencia cli-
mática ha reducido vulnerabilidades (Paredes, 2022). Sin 
embargo, en Quevedo, el PDOT vigente data de 2020 y 

no incorpora estrategias para mitigar riesgos hidrometeo-
rológicos (GAD Municipal de Quevedo, 2020).

La arquitectura bioclimática ha emergido como una so-
lución clave para ciudades tropicales como Quevedo. 
González (2021), demuestra que diseños adaptados al 
clima pueden reducir hasta un 30% el consumo energé-
tico en edificaciones. Además, proyectos como los de 
Ramírez (2023), en Manabí evidencian que la integración 
de materiales locales y técnicas pasivas de ventilación 
mejora la habitabilidad en zonas húmedas.

La movilidad urbana es otro tema crítico. López (2019), 
señala que ciudades con crecimiento radial, como 
Quevedo, requieren sistemas de transporte público efi-
cientes para reducir la dependencia del automóvil. En 
Cuenca, la implementación de ciclovías y corredores ex-
clusivos ha disminuido la congestión vehicular en un 20% 
(Torres, 2020).

La inclusión de actores locales en la planificación urbana 
es fundamental para garantizar la sostenibilidad de los 
proyectos. Ramírez (2023), destaca experiencias exito-
sas en Colombia, donde talleres participativos han me-
jorado la apropiación ciudadana de políticas urbanas. En 
Quevedo, sin embargo, la participación se limita a consul-
tas formales sin incidencia real en la toma de decisiones 
(Orellana, 2021).

Las construcciones en zonas inundables son un problema 
recurrente en la región. Sánchez (2021), propone mapas 
de riesgo como herramienta para evitar asentamientos 
en áreas vulnerables. En Quevedo, el 15% del área urba-
na está expuesta a inundaciones, pero no existen regu-
laciones estrictas para su ocupación (Ecuador. Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, 2023).

A pesar de los avances teóricos, persisten vacíos en la 
aplicación de estrategias de planificación adaptadas 
a ciudades intermedias con características similares a 
Quevedo. Este estudio busca contribuir a llenar dicha 
brecha mediante un diagnóstico integral del crecimiento 
urbano de Quevedo, la identificación de patrones espa-
ciales y socioeconómicos clave y dando propuestas ba-
sadas en evidencia para una planificación sostenible.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se empleó una metodología mixta, por un lado, un análi-
sis documental ya que permitió la revisión de planes de 
ordenamiento territorial (PDOT) y estudios previos; un 
mapeo urbano basado en el uso de SIG para identificar 
patrones de crecimiento y entrevistas a los actores clave 
(gobierno local, urbanistas, habitantes). 

Los métodos aplicados son con un enfoque mixto adapta-
do, por un lado, es cualitativo (entrevistas, análisis docu-
mental) y por otro cuantitativo (SIG, estadística descrip-
tiva). Dentro del análisis documental se cuenta con una 
revisión de PDOT, informes del GAD Municipal y literatura 
académica. se cuenta además con un mapeo SIG basado 
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en ArcGIS para identificar patrones de crecimiento (1990-
2023), entrevistas semiestructuradas a 30 actores clave 
(funcionarios, urbanistas, residentes). Con esto se proce-
dió al análisis estadístico para determinar la correlación 
entre crecimiento poblacional y expansión urbana (SPSS 
v.26) y el cálculo de densidades y uso de suelo (Excel).

El Diseño de investigación es descriptivo-explicativo ya 
que describe patrones urbanos y explica causas. La in-
vestigación se dividió en varias fases que se enumeran 
de manera secuencial: 1. Recolección de datos (pri-
marios/secundarios). 2. Procesamiento SIG y estadís-
tico. 3. Triangulación de resultados que, apoyados con 
herramientas como ArcGIS, SPSS, NVivo (para análisis 
cualitativo) nos permitió obtener los resultados de esta 
investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis mediante SIG (ArcGIS) permitió identificar que 
Quevedo ha experimentado un crecimiento radial, con 
alta densidad en el centro histórico y una expansión des-
ordenada hacia la periferia. Entre 1990 y 2023, la mancha 
urbana se expandió un 120%, mientras que la población 
creció un 33% (Ecuador. Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, 2023), lo que evidencia un fenómeno de dis-
persión urbana no planificada (Tabla 1).

Tabla 1. Expansión urbana vs. crecimiento poblacional 
(1990-2023).

Año Área Urbana 
(km²) Población Densidad 

(hab/km²)

1990 25.2 150,000 5,952

2010 42.8 180,000 4,206

2023 55.5 200,000 3,604

Se encontró una correlación negativa moderada (-0.68) 
entre el crecimiento poblacional y la densidad, indicando 
que la expansión territorial supera el aumento de habitan-
tes. datos basado en la correlación de Pearson. Al aplicar 
la regresión lineal el modelo predice que, por cada km² 
de expansión urbana, la densidad disminuye en 185 hab/
km² (R² = 0.72).

El mapeo SIG reveló una distribución desigual del uso 
de suelo, donde el 60% es usado de manera residencial 
(principalmente en la periferia, con urbanizaciones in-
formales), el 15% corresponde a empresas industriales 
(concentrado en la vía a Guayaquil), el 10% al comercio 
(centro urbano) y un 5% para espacios públicos (por 
debajo del estándar del 10% recomendado por ONU-
Hábitat) (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de uso de suelo (2023).

Tipo de Uso Porcentaje Área (km²)
Residencial 60% 33.3

Industrial 15% 8.3

Comercial 10% 5.5

Espacios Públicos 5% 2.8

Otros 10% 5.6

Se utilizo está herramienta ofimática en el cálculo de den-
sidades por zona, teniendo como resultado que el centro 
poblacional presenta 8,200 hab/km², mientras que la pe-
riferia no supera los 2,500 hab/km².

De igual manera se determinó el déficit crítico, en el que 
se puede detallar que solo el 2.8 km² (5%) del área ur-
bana son plazas o parques, con un ratio de 1.4 m²/hab 
(frente a los 9 m²/hab recomendados).

Quevedo lastimosamente es una ciudad de constantes 
inundaciones, y los resultados arrojados por la investiga-
ción así lo determina, ya que el 15% del área urbana (8.3 
km²) está en zonas inundables, donde se han construido 
1,200 viviendas informales (Sánchez, 2021).

Lo manifestado anteriormente influye de manera directa a 
que en lo referente a la infraestructura vial solo el 40% de 
las vías periféricas están pavimentadas, exacerbando la 
segregación socioespacial (Tabla 3).

Tabla 3. Riesgos ambientales por zona.

Zona
Área en 
Riesgo 
(km²)

Viviendas 
Afectadas

Norte (río Quevedo) 3.5 650

Sur (quebradas) 4.8 550

Utilizando el software NVivo de realizó el análisis de las 
entrevistas considerando como actores clave a los fun-
cionarios municipales; donde, el 80% de estos reconocen 
la falta de regulación en ocupación de zonas inundables.

En lo referente a los habitantes, el 65% de los entrevis-
tados reportan inseguridad ante lluvias intensas, pero el 
70% desconoce el PDOT vigente.

Se pudo determinar que en lo referente al transporte públi-
co la cobertura es insuficiente en la periferia (solo 2 rutas 
principales) y que los traslados al centro toman más de 
40 minutos por la congestión vehicular generada según 
lo manifestado por el 45% de los entrevistados (Figura 1).
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Figura 1. Tiempos de desplazamiento.

Por último, la correlación clave determina que las zonas 
con menor acceso a transporte público tienen un 30% 
más de emisiones per cápita (p < 0.05). Los resultados 
sustentan la necesidad de:

Actualizar el PDOT con mapas de riesgo y reservas de 
suelo para espacios públicos.

1. Promover arquitectura bioclimática en nuevas cons-
trucciones por ejemplo ventilación cruzada, materia-
les locales.

2. Implementar corredores de transporte sostenible 
como ciclovías en ejes radiales.

Quevedo evidencia un crecimiento urbano desequili-
brado, con expansión periférica no planificada, déficit 
de servicios básicos y alta vulnerabilidad climática. Los 
datos cuantitativos (SIG, SPSS) y cualitativos (entrevis-
tas) refuerzan la urgencia de políticas que integren pla-
nificación participativa, resiliencia ambiental y movilidad 
sostenible.

CONCLUSIONES 

El análisis de la evolución urbana de Quevedo evidencia 
un crecimiento desequilibrado, marcado por una expan-
sión territorial no planificada, déficit de infraestructura y 
alta vulnerabilidad ambiental. La correlación negativa entre 
expansión urbana y densidad poblacional refleja un mo-
delo insostenible que prioriza la extensión sobre la con-
solidación, exacerbando problemas como la segregación 
socioespacial y la falta de servicios básicos en la periferia.

Las conclusiones destacan la necesidad de actualizar el 
PDOT con criterios de resiliencia climática, incorporan-
do mapas de riesgo para evitar asentamientos en zonas 
inundables y reservando suelo para espacios públicos. 
La arquitectura bioclimática emerge como una solución 
clave, aprovechando técnicas pasivas y materiales lo-
cales para mejorar la habitabilidad en un clima tropical. 
Además, se requiere un sistema de movilidad integrado, 
con corredores sostenibles y transporte público eficiente, 
para reducir la dependencia del automóvil y las emisio-
nes contaminantes.

La participación comunitaria es fundamental para garan-
tizar la viabilidad de estas estrategias. Los actores loca-
les deben involucrarse activamente en la planificación, 

superando las consultas formales y fomentando una apro-
piación real de las políticas urbanas. En síntesis, Quevedo 
enfrenta el reto de transformar su crecimiento acelerado 
en un desarrollo sostenible, equilibrando las demandas 
económicas con la protección ambiental y la equidad so-
cial. Este caso ofrece lecciones valiosas para ciudades 
intermedias en contextos similares, donde la planificación 
integral y la innovación arquitectónica pueden ser pilares 
para un futuro urbano más justo y resiliente.
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